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PRESENTACION 

Cuando fue presentado el proyecto de planificación educativa en Galicia 
se aclaraba de forma precisa que otros muchos iban a seguirle. Ahora, 
cuando sale a luz este trabajo, la misma afirmación cobra nueva vigencia, 
apoyada ya en realizaciones más concretas. 

Si aún hace pocos años numerosos sectores de la sociedad dudaban 
de la necesidad y eficacia de la planificación, hoy día parece que esas 
dudas han quedado disipadas. Y es que en una época como la actual, 
en la que los espacios históricos se han acortado, se hace imposible llevar 
a cabo cualquier trabajo de envergadura si se desconocen los factores 
básicos que determinan cualquier realidad existente y su posible evolución 
en el futuro. 

España está haciendo frente en estos momentos, de manera decidida, 
al reto del desarrol.lo, que ya no se denomina exclusivamente económico 
pues si así lo fuera se trataría simplemente de crecimiento. Pero un proceso 
de crecimiento no puede durar de forma continuada si no va acompañado 
de importantes cambios en la estructura del pais. Uno de estos cambios, 
el más importante en opinión de conocidos tratadistas del tema, es el de 
la educación. Una organización educativa moderna y progresiva al introducir 
en el sistema productivo los nuevos elementos humanos con una capacitación 
técnica y humana adecuada, colabora de forma primordial para convertir 
el crecimiento económico en verdadero desarrol.lo total. 

En esta tarea, el primer paso ha sido dado con la puesta en marcha 
de la Ley de Educación. 

Se hace necesario ahora un conocimiento preciso de la realidad educativa 
en nuestro pais, pµra poder actuar sobre unos pilares sólidos que permitan 
sacar el máximo provecho a los esfuerzos que se realizan en este campo. 
A este pro¡xísito responde el proyecto de planificación de la enseñanza 
en la provincia de Cádiz y los que a continuación se elaboren tanto a nivel 
provincial como regional. 

En el caso de Cádiz hay que añadir además el hecho de que al haber 
sido declarada provincia piloto, va a ayudar con sus experiencias a todo 
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el pais, pero al tiempo va a tener la oportunidad de aprovechar de forma 
más rápida las ventajas de la reforma. educativa. 

Quiero agradecer a las Autoridades locales la valiosa colaboración que 
han prestado en la realización de este proyecto, y de manera especial a 
la Excelentísima Diputación que además ha prestado su apoyo financiero. 
Este trabajo demuestra que ya se ha tomado conciencia de la verdadera 
importancia que tiene la educación en las sociedades modernas, y princi
palmente que no se trata sólo de un trabajo que concierne exclusivamente 
a los profesores, sino de un desafío que la comunidad tiene consigo misma. 

VID 

JOSE LUIS VILLAR PALASI 

MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
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METO DO LOGIA 

Y COMARCALIZACION 





METODOLOGIA 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente estudio es el análisis de la situación de la ense
ñanza en la provincia de Cádiz, condición indispensable para una adecuada 
planificación de la enseñanza en todos sus niveles. 

Este análisis no ha pretendido limitarse a la mera descripción de una 
«realidad», sino que ha intentado «definir» las distintas situaciones de la 
misma, interpretándola y poniendo de manifiesto los factores que la con
dicionan. 

Por último, se trataba de conseguir una evaluación de las necesidades 
educativas a los distintos niveles, cara a una planificación acorde con las 
posibilidades que abre la Ley General de Educación, para cuya aplicación 
Cádiz ha sido declarada «Provincia Piloto». 

Un análisis que pretende servir de base a la planificación provincial de 
la educación, necesariamente tiene que intentar abordar los problemas y ne
cesidades de la provincia -en todos los niveles de la enseñanza- desde tres 
perspectivas diferentes, posibilidades del sistema educativo y el marco jurí
dico actual a partir de las posibilidades abiertas por la nueva Ley de Edu
cación. Dichas perspectivas son: 

1. Problemática, necesidades y visión de futuro respecto a los diversos
problemas de la enseñanza por parte de organismos provinciales
y autoridades locales.

2. Perspectivas del personal docente correspondiente a los distintos ni
veles de la enseñanza.

3. Necesidades educativas y aspiraciones por la población.

Con una de las «situaciones» definidas por el equipo como «campo de 
estudio», así como las distintas alternativas posibles a los problemas plan
teados, han sido estudiados y reflejados a partir fundamentalmente de los 
tres ángulos antes señalados. Ello lleva muchas veces a tener que reflejar 
puntos de vista no coincidentes, e incluso antagónicos -dada la distinta 
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visión de los sectores consultados-, tanto en lo que se refiere a las necesi
dades actuales como respecto a las soluciones posibles a aplicar. Creemos 
que esto contribuye a realizar un estudio más realista. 

El equipo ha evitado en todo momento quedarse como un espectador 
lejano que hace un diagnóstico de una situación apoyado en una serie de 
datos burocráticamente archivados y unas estadísticas aisladas del contexto 
social que intentan reflejar, atrincherado en unos presupuestos, desde los 
cuales se pretende realizar una planificación standard, sin importarle su 
aplicación a una realidad desconocida y tremendamente heterogénea. Por el 
contrario, ha recorrido sistemáticamente la provincia sobre el terreno, ha 
palpado las profundas diferencias de la misma, y en cada uno de los muni
cipios ha intentado fomentar la exposición de puntos de vista diferentes, 
la discusión y el contacto directo con los diversos sectores preocupados por 
la enseñam.a, aunque desde ángulos distintos: las autoridades, el profesorado 
y la población afectada. 

La necesidad de tener que partir de las distintas posiciones -manifes
tadas por los anteriores sectores- para definir cada uno de los problemas, 
enmarcar cada una de las situaciones y, por último, evaluar unas necesida
des, nos ha llevado a adoptar una metodología muy específica para el 
presente estudio. 

Metodología que, como veremos, está en una gran parte basada en las 
entrevistas directas -ya individuales, ya de grupo- y que indudablemente 
ha hecho más larga la fase de recogida de datos, aunque pensamos que ello 
ha contribuido a una mayor precisión de las situaciones y ha considerar 
ciertos factores que de otro modo hubieran sido tratados muy parcialmente. 

Por último, diremos que las enormes diferencias entre las diferentes 
zonas de la provincia nos han llevado a la necesidad de una larga permanen
cia sobre el terreno y a tener que contemplar la problemática de la educación 
desde una perspectiva comarcal. 

LA RECOGIDA DE DATOS: SU PLANTEAMIENTO Y FASES 

La obtención de los datos necesarios para la recopilación del siguiente 
estudio la hemos hecho siguiendo un doble proceso de <<información indi
recta» e «información directa», a partir del cual hemos obtenido dos tipos 
de datos: 
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1. Datos secundarios de muy diversa índole.
2. Datos primarios, obtenidos a partir de la información directa.

Los datos secundarios en los que nos hemos apoyado los clasificamos en: 

A) Datos «no numéricos>>. Recogidos a partir de textos publicados,
memorias, legislación, planes parciales, etc.
La tarea de análisis de este tipo de datos ha sido muy laboriosa,



ya que en muchos casos son contradictorios y en otros están orienta
dos hacia la defensa de determinadas posiciones o a defender proyec
tos muy específicos. El equipo ha empleado un tiempo considerable 
en el análisis de este tipo de información. 

B) Datos «estadísticos», en los cuales nos hemos apoyado a lo largo
de todo el estudio para confeccionar las series cronológicas y reali
zar el análisis comparativo. El principal problema con que hemos
tropezado manejando este tipo de datos es que el coeficiente de
error de los mismos nos era desconocido, siendo a veces difícil
de discernir su grado de fiabilidad.
Otra dificultad considerable -ésta de otro signo- es la penuria de
estadísticas a nivel comarcal y local. Hay que tener en cuenta la poca
utilidad de las estadísticas a nivel provincial en este tipo de estudios.

Para la obtención de los datos «primarios» hemos recurrido a la inf or
mación directa, la cual nos ha sido proporcionada por los diferentes sectores 
interesados en los problemas de la educación. Dado el tipo de información 
muy específica que requeríamos para cada uno de los temas tratados, nos 
era de escasa utilidad la utilización de una encuesta de carácter general, de 
la cual dedujéramos posteriormente todas las situaciones y diversas actitudes 
ante cada uno de los problemas que presenta la enseñanza en la provincia. 
Por ello nos hemos apoyado fundamentalmente en el método de «entrevistas 
directas», y sólo como instrumento de apoyo hemos utilizado la encuesta 
a partir de un «cuestionario estructurado». 

Veamos el proceso seguido en la recogida directa de datos correspon
diente a la parte específica de educación, y que explicaremos después con 

más detalle: 

1. Entrevistas realizadas con autoridades provinciales y organismos re
lacionados con el campo de la enseñanza.

2. Entrevistas municipales con autoridades locales y personas dedicadas
a la enseñanza.

3. Encuesta municipal dirigida a los Ayuntamientos.

4. Visitas a centros de enseñanza y reuniones con el profesorado.

5. Entrevistas de grupo con la población, especialmente con padres de
los alumnos correspondientes a los diversos centros seleccionados.

6. Encuesta general a los maestros, tanto de centros oficiales como
privados.

Veamos a continuación cuál ha sido el desarrollo de las seis fuentes 
informativas que acabamos de enumerar. 

Antes de ello diremos que el capítulo demográfico y el económico cuen
tan con metodología propia, que reseñaremos brevemente al final del pre
sente apartado, sin perjuicio de que en los dos capítulos señalados se expli
quen diversas fuentes informativas utilizadas. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS CON AUTORIDADES PROVINCIALES 

Y ORGANISMOS OFICIALES 

Con estas entrevistas se pretendía hacer una primera evaluación de los 
problemas educativos planteados en la provincia, recogiendo unas inquietu
des y necesidades educativas -repetidas veces manüestadas- y que nos 
fueron señaladas por las autoridades y organismos provinciales. Igualmente 
pudimos tener acceso a diferentes planes y proyectos, muchos de ellos ges
tados hacía varios años. Se trataba, por así decirlo, de «tomar el pulso» a la 
situación provincial y de captar el enfoque oficial sobre determinados pro
blemas de la enseñanza, largamente sentidos en la provincia. 

Sin pretender ser exhaustivos, señalaremos a continuación algunas de las 
entrevistas realizadas con autoridades, juntas provinciales y responsables de 
diversos organismos: 

- Gobernador civil de la provincia.
- General gobernador del Campo de Gibraltar.
- Obispo de Cádiz.
- Presidente de la Diputación de Cádiz.
- Delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia.
- Delegado provincial de Sindicatos.
- Delegado provincial de Estadística.
- Gerencia del Plan de Desarrollo del Campo de Gibraltar.
- Inspección Provincial de Enseñanza Primaria.
- Consejo Asesor de la Delegación Provincial del Ministerio de Edu-

cación y Ciencia.
- Asociación Provincial de Catedráticos.
- Junta Provincial de Formación Profesional.
- Sindicato Provincial de Enseñanza (no estatal).
- Inspección Provincial de Sanidad.
- Centro Coordinador de Bibliotecas.

ENTREVISTAS MUNICIPALES CON AUTORIDADES LOCALES Y PERSONAS 

DEDICADAS A LA ENSEÑANZA 

Un estudio de educación que pretende servir de base a una planüicación 
provincial, tomando como base la unidad comarcal, tenía que descender a 
conocer las situaciones específicas que se presentan en cada uno de los mu
nicipios, intentando precisar además las n�sidades locales y las perspectivas 
que se ofrecen desde los distintos Ayuntamientos. 

Por todo lo anterior, el equipo se planteó la necesidad de tomar contacto 
sobre el terreno con cada uno de los municipios y recoger toda la informa
ción que fuera posible a este nivel municipal. Para ello se valió fundamen-
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talmente de unas entrevistas con las autoridades locales, responsables de los 
centros de enseñanza y diversas personalidades ligadas al mundo educativo. 
En estas entrevistas, cuidadosamente preparadas, se abordó sistemáticamente 
la problemática de la educación en la localidad, así como la recogida exhaus
tiva de información sobre la situación de los diferentes niveles de la en
señanza. 

Por último, en estas largas reuniones se intentaba que los presentes mani
festaran sus puntos de vista sobre cómo abordar los diferentes problemas 
y apuntaran soluciones. Lo que intentábamos era que en el estudio pudieran 
plasmarse las opiniones y perspectivas del sector social representado en estas 
reuniones, que posteriormente queríamos contrastar con los puntos de vista 
de otras capas de la población, así como con el sector del profesorado. 

De los 42 municipios que componen la provincia, pudimos realizar este 
tipo de entrevistas en 41. 

A pesar del tiempo invertido por el equipo en la preparación y realiza
ción de estas entrevistas, estamos altamente satisfechos del resultado de las 
mismas. Para un equipo de planificadores ajenos a la provincia, estas entre
vistas, además de la valiosa información recibida, significaron una «cura de 
realismo» y la ampliación del esquema de análisis que inicialmente nos 
habíamos trazado. 

ESQUEMA MUNICIPAL DIRIGIDO A LOS AYUNTAMIENTOS 

Con el fin de recoger una información homogénea de carácter cuantita
tivo a nivel municipal, decidimos dirigir, por correo, una encuesta a los dis
tintos Ayuntamientos de la provincia. 

Con dicha encuesta pretendíamos cubrir una serie de lagunas existentes 
en la información estadística de carácter provincial, así como recoger ciertas 
tendencias recientes, fundamentalmente en lo que se refiere a población, 
máxime cuando aún no se había comenzado a confeccionar el Censo de 
Población de 1970. 

Además, tratábamos de obtener una serie de elementos que nos permi
tieran ver el grado de fiabilidad de ciertas estadísticas, al mismo timpo que 
aumentábamos los escasos datos comparativos de que podíamos disponer 
a nivel municipal. 

La encuesta municipal no era específica de educación, sino que pretendía 
recoger una serie de datos generales, económicos, de población, de equipa
miento, etc., así como ciertas perspectivas futuras. En gran parte fue con
feccionada pensando en recoger una información complementaria de los 
datos de que disponíamos y obtener una clarificación sobre ciertos puntos 
oscuros con los que habíamos tropezado al analizar los datos secundarios, 
recogidos a partir de la información indirecta. 

Al final de este capítulo se incluye, como anexo, la <<Encuesta a los 
municipios» (véase anexo 111). 
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VISITAS A CENTROS DE ENSEÑANZA Y REUNIONES OON EL PROFESORADO 

Dada la finalidad de este estudio. nos ha parecido condición indispensa
ble recabar una amplia información desde la perspectiva del estamento do
cente. Se ha querido recoger en esta información no sólo su situación profe
sional, sino fundamentalmente una serie de datos sobre una realidad y una 
problemática que el profesorado debe conocer, así como las opiniones. solu
ciones prácticas y alternativas que puede ofrecer. 

Se intentó siempre que estas entrevistas, tanto individuales como de gru
po. se realizaran en los propios centros de enseñanza en que desarrollan su 
actividad. Esto nos ha permitido conocer y recoger valiosos datos sobre las 
condiciones reales en que se imparte la enseñanza a los distintos niveles. 

. Dada la dificultad de visitar todos los centros de enseñanza y entrevistar 
a los cientos de personas dedicadas a las tareas docentes, se realizó una 
muestra de centros a visitar para cada uno de los niveles. Se confeccionó 
dicha muestra combinando fundamentalmente los siguientes criterios: 

- Comarca donde está enclavado el centro.
- Características predominantes del núcleo de población.
- Tipo de centro (incluyendo tanto a centros oficiales como las diversas

clases de centros privados).
- Especialización de los mismos.

A partir de los criterios expuestos fueron seleccionados un conjunto de 
centros y dependencias. en los cuales se sostuvieron una serie de entrevistas 
con el profesorado y personal directivo. Entrevistas que intentábamos fueran 
de carácter colectivo. pues creemos que las «entrevistas de grupo» pueden 
ofrecernos una información más rica. 

A continuación detallamos los centros visitados y en los cuales fueron 
sostenidas entrevistas con responsables de los mismos: 

A) Enseñanza Primaria:
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- Entrevistas con profesorado de tres grupos escolares por cada una
de las comarcas en que hemos dividido la provincia: total. 21 en-
trevistas.

- Visita a dos «micro-escuelas» en el Campo de Gibraltar y cinco en
la Sierra: total. 7 visitas.

- Visita y entrevista en dos escuelas-hogar: Jerez y Campo de Gibraltar.
- Patronato «Nuestra Seiiora de la Regla», en Chipiona, y Patronato

de Enseñanza Primaria de Padres Salesianos de Rota.



B) Enseñanza Media:

Entrevistas con profesorado de los siguientes centros:

- Colegio Libre Adoptado de Alcalá de los Gazules.
- Colegio Libre Adoptado de Olvera.
- Instituto N. E.M. de la Línea de la Concepción.
- Instituto N. E.M. «Columela», de Cádiz (masculino).
- Instituto N. E.M. «Santa María del Rosario», de Cádiz (femenino).
- Instituto N. E.M. de Puerto de Santa María.
- Instituto Técnico de E.M. de Puerto de Santa María.
- Instituto Técnico de E. M. de Sanlúcar de Barrameda.
- Entrevistas con representantes de la Asociación de Catedráticos de

Enseñanza Media de Cádiz.
- Entrevistas con el Grupo Sindical de Enseñanza no estatal de la pro

vincia.
- Escuela Normal del Magisterio.
- Escuela de Comercio.

C) Enseñanza Superior:

- Facultad de Medicina.
- Escuela de Náutica de Cádiz.

D) Enseñanza Profesional:

- Centro de Formación Profesional «Virgen del Rosario», de la Línea
de la Concepción (F. P. A. y F. P. I.).

- Centro de Formación Profesional «Nuestra Señora de la Regla», de
Chipiona.

- Centro de Formación Profesional «San Severiano» (de la Organización
Sindical), en Cádiz.

- Centro de Formación Profesional «Rodríguez de Valcárcel» (de la
Excelentísima Diputación Provincial), en Cádiz.

- Centro de Formación Profesional Náutico-Pesquero de Cádiz.

En todos estos centros, menos uno, pudieron sostenerse entrevistas de 
grupo con el profesorado. En total fueron mantenidas un total de 39 entre
vistas de este tipo. 

E) Educación permanente:

Dado el carácter de la educación permanente, en la cual no se siguen
ningún tipo de enseñanzas regladas, difícilmente puede hablarse de personal 
docente. En los centros de diverso tipo en los que de algún modo se realiza 
una educación permanente de adultos, hemos efectuado entrevistas de grupo 
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con los responsables de dichos centros o un conjunto de sus asistentes. En 
este nivel de la enseñanza nuestra información directa ha sido recogida de: 

- Las casas de la cultura de Olvera y Villamartín.
- Tel�ub de Puerto Serrano.
- «Pequeña Universidad», de aripiona.
- «Club Recretivo-Cultural», de Ubrique.
- Planteles de Extensión Agraria de Villamartín y Puerto Serrano.

ENTREVISTAS DE GRUPO CON LA POBLACIÓN 

A partir de una serie de entrevistas de grupo dirigidas a la población 
hemos intentado recoger la perspectiva de la misma respecto a los diversos 
problemas educativos y a las necesidades más sentidas. 

Creemos absolutamente necesario en todo estudio de planificación de la 
educación recoger las necesidades que la población siente y las posibilidades 
reales de que esta población dispone para el acceso a los diferentes niveles 
de la enseñanza. 

Esta información, recogida directamente de la población interesada, ha 
sido para nosotros del máximo interés y nos ha desvelado aspectos de la 
problemática educativa muy difíciles de captar de otro modo. 

Hemos orientado estas entrevistas fundamentalmente hacia tres sectores 
de la población: 

- Hombres y mujeres con hijos en edad escolar.
- Jóvenes y adultos que siguen algún tipo de capacitación profesional

o están interesados por la misma.
- Dos entrevistas dirigidas a los estudiantes que siguen estudios su

periores.

De todos modos, dadas las limitaciones con que tropezábamos en nuestro 
estudio y la premura de tiempo, hemos dirigido la mayoría de las entrevistas 
de grupo hacia el primer sector de la población antes señalada. Muy a pesar 
nuestro, dada la mencionada utilidad de las entrevistas de grupo realizadas, 
éstas han tenido que ser muy escasas en cuanto a número. 

Sin embargo, las reuniones de grupo realizadas fueron cuidadosamente 
preparadas por el equipo, utilizando para las mismas un cuestionario «no 
estructurado», que fue definido en la última fase del estudio a la luz de la 
información recogida y ya para entonces analizada. 

Las entrevistas realizadas han sido las siguientes: 

- Cuatro entrevistas en la Bahía Gaditana.
- Dos entrevistas en la Fachada Atlántica.
- Cuatro en la Sierra.
- Dos entrevistas en el Triángulo Interior.
- Cinco entrevistas en el Campo de Gibraltar.
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En total fueron realizadas 17 entrevistas de grupo, algunas menos de las 
que el equipo había programado inicialmente, y que no fueron posibles de 
completar, dada la amplitud con que se plantearon otras fases de la recogida 
de datos y que se prolongaron más de lo previsto. 

Repetimos la utilidad que nosotros creemos que tiene este instrumento 
en la fase de recogida de inf onnación, y especialmente para este tipo de 
estudios que han de servir de base para una planificación de la enseñanza 
a nivel provincial. Este método empleado nos permitía contrastar las posi
bilidades abiertas en el nuevo sistema educativo con una concreta realidad 
social. 

F) Encuesta general a los maestros:

Considerando el peso cuantitativo y cualitativo que el magisterio nacional 
tiene en la provincia de Cádiz, además de la eminente situación creada por 
la entrada en funcionamiento de la Educación General Básica, se planteó la 
necesidad de realizar una encuesta general, dirigida tanto a los maestros 
nacionales como a los de centros privados de enseñanza. 

Se realizaron un total de 1.605 encuestas, lo que cubre prácticamente 
la totalidad del magisterio nacional en la provincia. 

La encuesta fue enviada por correo, dirigida a cada uno de los maestros; 
ellos devolvieron los cuestionarios rellenos, dirigidos a la Delegación Pro
vincial de Educación. La encuesta fue totalmente anónima, no existiendo en 
el cuestionario ningún dato que permitiera la identificación nominal del 
entrevistado. Este aspecto fue preparado cuidadosamente tanto en su fondo 
como en la forma. 

La contestación y envío de los cuestionarios fue masiva, recibiéndose 
el 98,6 por 100 de las encuestas mandadas por correo. La tasa de contesta
ciones para este tipo de cuestionarios es extraordinariamente alta. La causa 
fundamental de este éxito radica en que se trataba de un sector social muy 
sensibilizado respecto al contenido del cuestionario y a la finalidad de la 
encuesta. 

La finalidad de la encuesta era triple: 

a) Se pretendía obtener unos datos cuantitativos que reflejaran la situa
ción del magisterio, tanto en lo que se refiere a las condiciones en
que se desenvuelve su labor docente como a las condiciones de vida
que le impone un determinado contexto social.

b) Queríamos recoger ideas, sugerencias, puntos de vista sobre cómo
enfocar la resolución de ciertos problemas educativos y que nos
sirvieran de base, junto con otros elementos, en las alternativas que
ofrecemos en la planificación de la enseñanza de la provincia.

e) Pretendíamos conocer las opiniones y actitudes del estamento docen
te respecto a la Reforma Educativa, y de un modo concreto en lo
que a la implantación de la Educación Básica se refiere.
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A pesar del interés que podrán ofrecer los resultados de esta encuesta 
y del esfuerzo en ella invertido, tenemos que confesar que la utilización de 
los datos de dicha encuesta en el presente informe ha sido muy limitada. 

Ello por una serie de razones independientes a la voluntad del equipo. 
La principal causa del aprovechamiento parcial de los datos de la encuesta 
radica en ciertas diferencias en el proceso mecanizado de tratamiento de 
datos, realizado por un centro de cálculo, y que nos ha privado -en el 
tiempo previsto para la redacción de este inform� del total de datos que 
de una exploración adecuada y completa de la encuesta el equipo esperaba 
disponer (1). 

Al final de esta parte metodológica reproducimos el cuestionario enviado 
a los maestros (véase anexo II). 

LAS OTRAS FASES DEL ESTUDIO 

Si bien la fase de recogida de datos ha sido la más laboriosa y larga del 
estudio, las demás etapas de la investigación han presentado también ciertas 
dificultades, como consecuencia principalmente de las profundas contradic
ciones entre diversos datos, especialmente en función de su procedencia. En 
algunos aspectos importantes la no coincidencia ha sido total. 

Ello nos ha obligado a demandar nueva información sobre ciertos apar
tados, una vez concluido un primer análisis de los datos. A esto hay que 
añadirle el escaso tiempo de que dispuso el equipo en las últimas fases del 
estudio. La principal causa de esta escasez de tiempo fue debida a la pro
longación excesiva de la fase de recogida de información, como consecuen
cia de las características de este estudio, así como de la heterogeneidad y 
complejidad de la provincia. 

Con los condicionantes anteriores fueron abordadas las siguientes fases 
del estudio: 

A) Análisis e interpretación de los datos. Es el momento en el cual los
datos son ordenados y elaborados para encontrarles una «significación». 

En el presente estudio se ha pretendido superar el simple nivel descripti
vo, para entrar en la explicación de los hechos y el desarrollo de los fenó
menos. 

Aparte de las dificultades técnicas que puede ofrecer esta fase en cual
quier tipo de estudio, en éste concreto era de una importancia primordial, 
ya que a partir de una interpretación determinada y de una explicación de 
ciertas situaciones se iba a planificar una actuación en el campo educativo, 
para varios aiios y a nivel provincial. 

B) Presentación de resultados: evaluación de necesidades. El contenido
de esta fase viene expresado en la redacción del lnf orme, que lógicamente 
debe ser reflejo de las anteriores etapas y principalmente recoge de un modo 
ordenado todo el material proporcionado en dichas etapas. 

(1) Como complemento al estudio, se piensa ofrecer una separata donde aparezca reco
gida la principal información suministrada por la «encuesta a los maestros>. 
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Los resultados son presentados como un balance de necesidades, definido 
para cada uno de los niveles educativos. A la vez han sido señalados los 
principales obstáculos y barreras que dificultan el desarrollo de los distintos 
ciclos educativos en Cádiz. 

C) Recomendaciones y propuestas para la planificación educativa de
la provincia. En este caso el Informe no ha quedado en un análisis de la 
situación actual, sino que como colofón del mismo se concluye con unas 
recomendaciones sobre la posible orientación de la enseñanza en todos sus 
niveles. Finalmente, el equipo concretó dichas recomendaciones en una pro
puesta de planificación educativa para Cádiz. Dicha planificación abarca el 
quinquenio comprendido por los cursos 1969-70 a 1974-75. 

PROCESO METODOLÓGICO ESPECÍFICO PARA LOS CAPÍTULOS 

DEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO 

Si bien el proceso metodológico de todos los apartados de este Informe 
está enmarcado dentro del planteamiento general definido para el conjunto 
del estudio, en los dos apartados específicos -demográfico y económico
se ha seguido un proceso metodológico particular para cada uno de ellos. 

Ello es debido a que consideramos que los aspectos demográfico y eco
nómico de la provincia han de servir de base no sólo para el conocimiento 
de la actual situación educativa, sino fundamentalmente para apoyar en ellas 
las previsiones que toda planificación de la enseñanza debe concretar. 

A lo largo de los capítulos demográfico y económico se describe el pro
ceso seguido en cada uno de esos dos apartados, incluyéndose, por tanto, 
en los mismos ciertos aspectos metodológicos. Sin embargo, se ha creído 
conveniente incluir en este apartado general de metodología las fuentes utili
zadas y el proceso de toma de datos seguido para los dos capítulos especí
ficos arriba señalados. 

PROCESO METODOLÓGICO SEGUIDO PARA EL ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

En la confección del capítulo demográfico se han utilizado: 

l. Las publicaciones del l. N. E.
- Anuales: Movimiento natural de la población; Anuarios de Es

Estadística.
- Periódicas: Censos de la población y de viviendas; Padrón mu

nicipal; Reseña estadística provincial.
2. Diversos trabajos de campo, especialmente la Encuesta Municipal.

Las publicaciones del l. N. E. han permitido deducir la evolución de la 
población de hecho, así como conocer su estructura, lo cual ha servido de 
base para elaborar las perspectivas de población a nivel provincial. En di-
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chas publicaciones existe una gran diferencia de información a nivel muni
cipal, según que los municipios respectivos sobrepasen o no la cifra de 
10.000 habitantes en las estadísticas censales, o de 20.000 habitantes en las 
del movimiento natural. 

En consecuencia, se han pedido los servicios de la Delegación Provincial 
del l. N. E. para colmar las lagunas inicales. 

En todo lo referente al movimiento migratorio exterior nos hemos ser
vido de las publicaciones del Instituto Español de Emigración en lo que 
respecta a los datos provinciales totalizados. No obstante, y dada la impor
tancia que se ha concedido al detalle comarcal, a fin de establecer una dife
renciación entre las distintas comarcas y subcomarcas, se ha aprovechado 
la encuesta municipal de 1970 para apreciar la incidencia del hecho migra
torio. Conocida la dificultad que han tenido los Ayuntamientos en la cuanti
ficación de sus migrantes, no se ha considerado como vinculantes las cifras 
por ellos suministradas, aunque sí han servido para deducir unas tendencias. 
Naturalmente, se ha observado una importante relación entre la situación 
económica de los municipios y su comportamiento cara a la emigración. 

La conjunción de los datos publicados y la investigación de campo lleva
da a cabo en la provincia, de la que la encuesta municipal ha sido una de 
sus manifestaciones, ha hecho posible el detectar algunas anomalías en las 
estadísticas oficiales y en el padrón municipal de 1965. Ha sido una labor 
preferente del equipo el resaltarlas para clarificar las perspectivas de po
blación. 

Se ha dado una especial importancia en los primeros apartados del tra
bajo a comparar los índices más corrientes de la provincia de Cádiz con los 
de otras, sean o no andalll7.as, del conjunto nacional y de países pertenecien
tes a las diferentes zonas geográficas. 

PROCESO METODOLÓGICO SEGUIDO PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES 

EDUCACIONALES QUE REQUIERE EL DESARROLLO ECONÓMICO 

El camino seguido en el estudio de este capf tul o ha sido el de realizar 
un inventario de la mano de obra en el primer apartado que se destina al 
estudio de la evolución y características de la población activa. 

En el segundo apartado, destinado al estudio de las principales magnitu
des macroeconómicas, se han realizado previsiones de producto provincial 
neto por sectores económicos y se han calculado las necesidades de mano 
de obra futuras combinando las estimaciones de producto interno con los 
cambios previsibles en la productividad de la mano de obra. 

Por último, en el apartado tercero, destinado al estudio de las caracte
rísticas socioeconómicas de las comarcas, se localiza el empleo actual a nivel 
municipal por sectores económicos y se apunta, en líneas muy generales, las 
zonas en las que habrá mayores necesidades de empleo y las características 
que probablemente tendrá ese empleo. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA TOMA DE DATOS ECONÓMICOS 

Se ha obtenido una información importante de las entrevistas realizadas 
en la provincia a instituciones oficiales y empresas privadas, que unas veces 
ha servido de contraste y aclaración de las estadísticas publicadas y otras 
veces ha constituido la única fuente de información disponible. 

En la Organización Sindical se entrevistó en primer lugar al delegado 
provincial de Sindicatos, quien además de dar valiosas informaciones perso
nalmente facilitó los datos existentes en la Delegación y todo tipo de entre
vistas a realizar en el ámbito de la Organización. 

Los siguientes contactos se establecieron en las Vicesecretarías de Orde
nación Económica y de Ordenación Social, quienes, a su vez, además de 
informar personalmente sobre cuantos aspectos les fue solicitado, facilitaron 
las entrevistas que se realizaron con los presidentes de los Consejos Provin
ciales de Empresarios y de Trabajadores. 

Por último, en el ámbito sindical se entrevistó también al jefe de los 
Servicios de Encuadramiento y Colocación. 

El vicesecretario de Ordenación Económica y el presidente del Consejo 
de Empresarios facilitaron las direcciones de las empresas que, a su juicio, 
podrían dar una mejor información sobre la situación y perspectivas futuras 
de desarrollo económico y nivel y características del empleo en cada uno 
de los sectores económicos. 

- Colegios profesionales provinciales (2).

La información solicitada en estos Colegios se refiere a la evolución del 
número de colegiados que tuvo lugar en la última década, composición por 
sexo de los colegiados y porcentaje de ellos que son naturales de Cádiz. 
También se solicitó información sobre las causas de movilidad: fallecimien
to, jubilación, cese en la profesión, traslado y demanda de profesionales por 
parte de las empresas. 

- Comandancia de Marina.
- Instituto Social de la Marina.
- Sindicato de Pesca.
- Instituto Marítimo-Pesquero de Cádiz.

En estas instituciones se ha buscado la información específica sobre los 
problemas y desarrollo probable que presenta el sector pesca, tanto en Jo 
relacionado con la flota y rendimiento de la misma como respecto al empleo. 

(2) Colegios Oficiales de: Agentes Comerciales; Secretarios Interventores y Depositarios
de Administración Local; Peritos Industrales; Ingenieros Industriales; Enfermeros; Matronas; 
Ayudantes Técnicos Sanitarios; Arquitectos; Aparejadores; Agentes de Aduanas; Médicos; 
Odontólogos; Veterinarios; Farmacéuticos. 
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- Encuesta a las empresas.

Las encuestas realizadas mediante entrevista personal a las empresas pri
vadas se han dirigido al director-gerente (3) de las mismas, y en caso de 
ausencia se celebraron siempre que fue posible con empleados de alto nivel 
dentro de la empresa. 

La información requerida, referida siempre al sector que solicitaban, iba 
dirigida a la obtención de datos sobre: 

- Nivel de empleo.
- Estructura del empleo.
- Profesiones con exceso de demanda u oferta.
- Participación femenina en el empleo.
- Nivel educacional por categorías profesionales.
- Perspectivas futuras de desarrollo en el sector.

Empresas encuestadas: Hotel Atlántico; Astilleros de Cádiz; Metalúrgica 
Gaditana; Tecnao; Comercial Terrestre y Marítima; Pesqueras Gaditanas; 
Domecq; Terry; Ibérica Aga, S. A.; Artes Gráficas; Agua, Gas y Electricidad 
de Cádiz; Banco de Andalucía, y Constructora Industrial, S. A. 

(3) En varias empresas, el director-gerente era al mismo tiempo presidente del Sindicato
correspondiente. 
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4. Anuarios de Estadística, del I.N. E. Madrid, 1960 a 1970.
5. Padrones municipales de la Delegación Provincial de Estadística. Cádiz, 1970.
6. Tasas brutas y especializadas de distintos países, del Demographic Year

Book. Nueva York, 1965.
7. Movimiento natural de la población, del I. N. E. Madrid.
8. Mortalidad infantil y otros índices municipales, de la Delegación Provincial

de Enseñanza. Cádiz, 1970.
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11. Migraciones municipales por cuantía y lugar de destino, encuesta municipal.
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12. Tasas de reproducción, del I.N.E. Madrid, 1966.
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CAPITULO ECONOMICO 
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POBLACIÓN ACTIVA 

Fuentes directas: 

- Censos de población de 1950 y 1960.
- Datos y Cifras. Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y
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- Dinámica del empleo. Ministerio de Trabajo, 1965.
- Distribución provincial de la renta. Banco de Bilbao.
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- Informe F. O. E. S. S. A., 1970.
- Informe de S. l. E., 1968.

Fuentes indirectas: 

Bibliografía consultada: 
- Nueva Ley de Educación.
- Planificación de la educación para el desarrollo económico y social. O. C. D. E.

París, 1963.
- Proyecto regional mediterráneo. Ministerio de Educación Nacional. O. C. D. E.
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Bibliografía consultada: 
- Anuario de la F. A. O.
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- Reseña estadística de Cádiz. l. N. E., 1969.

Fuentes indirectas: 
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- Consejo Económico de la Bahía Gaditana.
- Informe F. O. E. S. S. A.
- Jerez, 1965-1970. Año 1969.
- Memorias de algunos Ayuntamientos.
- Encuesta dirigida a los Ayuntamientos por el equipo de planificación.

Entrevistas realizadas en la provincia a instituciones: 
- Delegación Provincial de Sindicatos.
- Comandancia de Marina.
- Instituto Social de la Marina.
- Sindicato de Pesca.

- Entrevistas realizadas en la provincia a empresas privadas.
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ANEXO I 

ENCUESTA MUNICIPAL 

0. DATOS GENERALES 

0.1 Extensión en Ha. del término municipal ...
0.2 Principales aprovechamientos agrícolas . . . . .. 

0.3 Actividad económica predominante (agricultura, ganadería, pesca, comercio, etc.) ........ . 

l. DATOS DE LA POBLACIÓN

1.1.1 Población total en 1965 residente en 

1.1.2 Población total actual (1) . . . . . . . .. 
1.2 Número total de nacidos en 1969 co-

rrespondiente al . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
1.3 Número total de muertos en 1969 co

rrespondientes al .. . .. . .. . . . . .. . . .. 

1.4 Migraciones: 

Casco Pedanías Diseminada 

1.4.1 Número aproximado de emigrantes en 1969. Hacia: 

- Otros lugares de la provincia . . . .. . .. . .. . . . . .. . 

- Otras provincias españolas

- Al extranjero ...

1.4.2 Número aproximado de emigrantes «temporeros en 1969 (2) 

1.1.2 (1) Referido al 31-Xll-69.
1.4.2 (2) Se entiende aquellos que se marchan por unos meses y regresan antes del año de partida.
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1.4.2.1 Principales lugares de destino de los «temporeros» ......................... .. 

1.4.3 Número aproximado de emigrantes no «temporeros» (3) co
rrespondientes a los cinco últimos años (65-69) . .. .. . . .. .. . 

- A otros puntos del territorio nacional .. . .. . .. . . . . .. . .. . 

- Al extranjero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .

1.4.4 Porcentaje aproximado (para el período 1965-70) de los que 
emigran: 

- Antes de cumplir el servicio militar . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
- Solteros con el servicio militar cumplido ...... ... ... .. . 
- Casados sin familia .. . .. . .. .
- Casados con familia .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

1.4.5 Retornos: 

1.4.5.1 Porcentaje aproximado de emigrantes no «tempore
ros» que retornan al municipio .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

En% 

1.4.5.2 Media aproximada de años que han permanecido fuera los emigrantes que 
retornan .................................................................................... . 

1.4.6 ¿Existe inmigración en el municipio? (4): 

SI 
NO ... ... 

1.4.6.1 En caso positivo, ¿de dónde procede esta inmigración? 

1.4.6.2 ¿A qué actividad económica se dedican preferentemente estos inmi-
grantes? ..................................................................................... . 

1.5 ¿Cuál es el número de cabezas de familia o de vecinos del municipio .. . 

Observaciones: . ..................... . .. . . . . ..... .. ..... ...... . . . .... . .. . . ......... ....................... ... ................ . 

1.4.3 (3) Aquellos que permanecen más de un año fuera del municipio, aunque regresen a él a pasar las vaca-
ciones o a visitar sus familias.

1.4.6 (4) Personas que se establecen en el municipio provenientes de otros.
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2. SmJACIÓN OCUPACIONAL Y ACTIVIDADES Ea>NÓMIC.AS 

2.1 Población activa total. número de personas ...
2.2 Número total de personas empleadas en (5):

Agricultura . . . . .. 
Pesca ..... . 
Industria ...... .. . 
Servicios ... ..... . 
Construcción .. . . .. 

Empresarios 

individuales 
Empresarios 
empleadores 

2.3 Paro obrero registrado actualmente . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

2.3.1 Número total de personas en paro durante 1969 

Obreros Total 

2.3.2 El paro estacional, ¿en qué fechas se produce? ........................................... .. 

2.4 Trabajo femenino: 
2.4.1 El trabajo de la mujer es (6): 

Muy frecuente .. . .. . .. . .. . .. . 
Poco frecuente .. . .. . .. . .. . .. . 
Muy escaso ... ... ... ... ... .. . 
Inexistente .. . .. . . .. .. . . .. .. . 

2.4.2 Cuando existe el trabajo de la mujer. ¿en qué actividades se emplea la mano de 
obra femenina? 

2.4.3 ¿En qué época es considerable dicho empleo? 

2.5 ¿Existe el proyecto de instalar nuevas industrias? 

2.5.1 En caso positivo, ¿qué tipo de industria? 

SI 
NO ... 

(5) Si se carece de datos, suminlstrense porcentajes aproximados para cada sector y categoría laboral.
(6) Póngase una X en los apartados correspondientes.
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2.5. 2 Número de personas que se cree pudieran emplearse: 
Hombres .. . 
Mujeres ... ... .. . 

3. EQUIPAMIENTO

3. 1 El pueblo dispone de (7):

- Agua corriente en todo él
- Agua corriente en parte de él .. .
- Sólo fuentes o pozos públicos .. .
- Alcantarillado .. . . . . .. . .. . .. . 
- Carece de todo lo anterior ...

3.2 El pueblo está: 
- Pavimentado en su totalidad ...
- Pavimentado parcialmente . . . . .. 
- Empedrado en su totalidad ........ . 

- Empedrado sólo en algunas calles .. .
- Sin ningún tipo de firme en las calles ...

3.3 ¿Tiene luz eléctrica? 

3.4 Servicios sanitarios: 
Residencia o ubicación más cercana (8). 

SI ... ... 
NO 

Si es en otra localidad, 

En el mismo núcleo distancia en km. 

3.4.1 Médico .. . .. . . .. .. . . . . .. . . .. 
3.4.2 Farmacia .. . .. . . . . . .. 
3.4.3 Hospital, dispensario o clínica 

3. 5 Servicios comarcales tradicionales:
4.1 ¿Tiene ferrocarril? ... ..... . 

- Mercado periódico . . . . .. 
- Ferias ... ... ... ... .. .

4. CoMUNICACIONES

¿Se celebran en el pueblo? 
4. 2 ¿ Tiene carreteras? (9):

- Nacional ... ... ... ..... . 
- Provincial .. . .. . .. . .. . .. .
- Comarcal ... ... ... ... .. .
- Local ... ... ... ... ... . ..
- Ninguna .. .

3.1 (7) ldem.
3.4.3 (8) Especificar el número de cada uno de ellos.

(9) Señale con una X aquellas carreteras que tiene el núcleo.

SI NO 

SI NO 
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4.3 ¿'Iiene lineas regulares de autobuses? 
4.3.1 En caso positivo: 

- Nacen en la localidad . . . .. .
- Mueren en la localidad . . . .. . .. .
- Simplemente tiene parada en la localidad .. . .. .

4.3.2 Poblaciones con las que enlazan las lineas regulares existentes: 
- I>e la misma provincia ......................................................................... .. 

- I>e otras provincias (señalar provincia) ..................................................... . 

5. SERVICIOS E INSTALACIONES RECREATIVAS (10)

El pueblo cuenta con: 

5.1 Cine ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
5.2 Baile ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
5.3 Tele-Oub .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
5.4 Biblioteca pública .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
5.5 Asociaciones recreativas ... 
5.6 Asociaciones deportivas . . . . . . . . . . .. 

1 día 

ESTOS FUNCIONAN POR SEMANA 

2 días 7 días No hay 

(10) Señale con una X cada una de las que existan, y en los dos primeros marque la frecuencia corres
pondiente.
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ANEXO II 

ENCUESTA A LOS MAESTROS 

0. DATOS GENERALES

0.1 
0.2 

Municipio donde está enclavado el centro donde Vd. enseña 
Régimen de centro docente: 
0.2.1 Estatal: 

0.2.1.1 De régimen ordinario (1) ... 
0.2.1.2 De patronato ...... ... .. . 

0.2.2 No estatal: 

0.3 Clases de Centros: 
(rural ... ..... . 

- Escuela unitaria �
lurbana .. . 

- Escuela graduada ...... .. . 
- Grupo escolar . . . . . . . . . . .. 
- Colegio nacional . . . .. . .. . . .. . .. 

l. DATOS SOBRE EL MAESTRO 

1.1 Edad del maestro o maestra .. . . . . .. . .. .
1.2 Origen provincial:

- Es de la provincia de Cádiz ... ... .. .
- Es de otras provincias andaluzas .. .
- Es de otras provincias españolas .. .

1.3 Años que lleva en su actual escuela: 
- Más de un año (indicar cuántos) ...
- Menos de un año . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 

1.4 Años que lleva en la provincia como maestro ... 

1.5 Está a gusto en la provincia. o le gustaría cambiar de provincia: 
- Sí le gustaría cambiar . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
- No le gustaría cambiar . . . . . . . ..
- Le da igual . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. 

1.6 ¿Le gustaría cambiar de escuela? 
- SI ... ... .. .
- NO ... ... ... .. .

(1) Póngase una X en la ca.silla a que corresponda su respuesta.
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1.7 ¿Ocupa vivienda gratuita? 

- SI ... ... .. .
-NO ... ... .. .

1.8 ¿Percibe indemnización por vivienda? 

- SI ... ... .. .
-NO ... ... .. .

1.8.1 En caso positivo, ¿de qué cuantía? ----- pesetas. 

1.9 ¿Qué aspectos de los que le afectan a Vd. como profesional de la enseñanza le gustaría 
que mejorasen? 

l.º ................................................................................................................... . 

2.º ................................................................................................................... . 
3.º ................................................................................................................... . 

2. LA ESUJELA

2.1 El estado del edificio, ¿le parece aceptable?

- Aceptable como está .. . .. . .. . .. . .. .
- Aceptable con reforma . . . .. . .. . . ..
- Debería dejar de ser una escuela ...

2.2 ¿Cuántos años cree que tienen los pupitres y mobiliario de una clase? 

- Menos de 5 años ...
- De 5 a 10 años .. . .. . .. . .. . .. .
- De 10 a 20 años . . . . . . . .. .. . .. . 
- Más de 20 años . .. . . . .. . .. . . ..

2.3 La escuela, ¿tiene espacio suficiente para recreo de los niños? 

- Nada ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
- Poco ......... ............... .. . 

- Suficiente .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . 

2.4 La ubicación de su escuela (igual si está en el campo que en el casco urbano), ¿le parece 
aceptable? 

- SI ... ... .. .

-NO ... ... .. .

2.4.1 En caso negativo, ¿por qué razón? 

2.5 Su posición respecto al transporte escolar y su posible aplicación por edades: 

- Me parece que puede ser aplicado a todos los niños de primaria, incluso
párvulos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
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- Creo preferible que no se aplique a todos los niños de primaria, incluso pár-
vulos ........ . ... ... ...... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ... ... · · · · · · 

- Me parece propio sólo para niños de más de diez años . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

- No me parece adecuado para los niños de primaria, sea cual sea su edad ...

2.6. El transporte escolar, dejando ya de lado el aspecto de la edad, ¿le parece aplicable a 
su zona? 

- SI .. .

-NO ... .. .

2.6.1 Caso negativo, ¿por qué razón? ....................... ........... .............................. . 

2.7 ¿Su escuela cuenta con comedor escolar? 

- SI ... .. .

-NO ... .. .

2.7.l En caso positivo: 

¿Cuántos niños hacen uso del comedor escolar? (cifra) ... .. . 
¿Qué porcentaje representan en el total de niños de su aula? 

2.8 ¿Es Vd. partidario(a) de los comedores escolares? 

- Sí, en su régimen de funcionamiento actual .. .
- Sí, con un régimen distinto ... ...... ... ... .. .
- No es partidario(a) de los mismos . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

2.9 ¿Existe biblioteca en el centro escolar? 

- SI ... .. .

-NO ... .. .

2.10. ¿Existe alguna biblioteca pública en el lugar donde está ubicado el centro? 

- SI ... .. .

-NO ... .. .

3. ABANDONOS 

3.1 Para aquellos maestros con alumnos con más de diez años, ¿cuál ha sido aproximada
mente el porcentaje de abandonos prematuros (2) en el último curso, según edades? 

Años % 

- Abandonos de niños de 10 años
- Abandonos de niños de 11 años
- Abandonos de niños de 12 años
- Abandonos de niños de 13 aiios

(2) No recoger aquellos abandonos de la escuela primaria por haber pasado a cursar estudios de Bachillerato.
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3.2 ¿Cuál cree que es la causa principal de estos «abandonos prematuros•? 

- En el caso de los niños: ................................................................................ . 

- En el caso de las niñas: ................................................................................ . 

4. CoNI'ROL SANITARIO

4.1 ¿Existe reconocimiento médico anual en la escuela?

SI ... ... .. . 
NO ... ... .. . 

4.2 En caso positivo. ¿a qué cursos afecta? 

l.º
2.º

3.º
4.º

5.º

6.º

7.º

8.º

5. REFORMA EDUCATIVA 

5.1 ¿Cuáles son los principales problemas que (a corto plaro) pueden presentarse en el paso
del actual sistema de enseñanza primaria al de Educación General Básica? 

l.º .................................................................................................................. . 
2.º .................................................................................................................. . 

3.º .................................................................................................................. . 
5.2 ¿Cree Vd. que el paso a la Educación General Básica exigirá un cambio sustancial en los 

actuales programas? 

- SI ... .. .
- No ... .. .

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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DESCRIPCION GEOGRAFICA Y COMARCALIZACION 

0.2 DESCRIPCION GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA 

0.2.1 SITUACIÓN

La provincia de Cádiz está situada en el extremo sur de la Península 
Ibérica, entre los 36° 60' y 37° 02' de latitud, factor éste de máxima impor
tancia que condiciona varios de sus aspectos geográficos. Por lo que respecta 
a la longitud, Cádiz se encuentra entre los 1 º 24' y 2° 45' Oeste del meridiano 
de Madrid. 

Los límites de la provincia, empezando por el Oeste y siguiendo el orden 
de las agujas del reloj, son los siguientes: 

- Terrestres, con las provincias de Huelva, Sevilla y Málaga.

- Marítimos, con el Mediterráneo, Estrecho de Gibraltar y Atlántico.
- A su vez, La Línea linda con la posesión británica de Gibraltar.

La superficie provincial es de 7 .385 kilómetros cuadrados, ocupando por 
su extensión el lugar 36 en el conjunto de provincias españolas. 

0.2.2 UNIDADES MORFOLÓGICAS 

Morf ológicamente, y a grandes rasgos, se observan en la provincia tres 
unidades bien diferenciadas: 

- Al Norte y centro Oeste, el final de la llanura bética, que en forma
ciones aluviales se extiende hasta la región de las marismas del Guadalquivir. 
En dirección Sur-Este va ondulándose paulatinamente al pasar por el centro 
de la provincia, para terminar en las colinas arcillosas de Vejer. Este terri
torio está cruzado en el centro por el río Guadalete. 

- Al Norte y Este, las estribaciones de las cordilleras Béticas. Descri
biendo un amplio arco descienden a través de las sierras de Algodonales, 
Grazalema, Ubrique, Pinar y Libar, en dirección Sur. A la altura de la Sie
rra de las Cabras, dichas estribaciones se bifurcan. Unas avanzan hasta las 
puntas de Trafalgar y Tarifa, mientras que las otras, de menor altitud, mar-
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can el término de la Cordillera Subbética con la Sierra Carbonera y el tóro
bolo de Gibraltar. 

Dichas estribaciones están cortadas, al Norte, por los ríos Guadalete y 
Majaceite, y al Sur, por el Barbate y Guadiaro. 

- Zona litoral, que abarca todo el espacio comprendido entre la desem
bocadura del Guadalquivir y la del Guadiaro, con una extensión de 261 kiló
metros. Esta zona litoral se diferencia, a su vez. en varias subzonas: 

a) La atlántica propiamente dicha. De suelo bajo y arenoso. Comienza
al límite de la provincia de Huelva. en el estuario del Guadalquivir, y si
guiendo una dirección Sur-Este llega hasta el cabo de Trafalgar. El principal 
accidente lo representa la amplia Bahía de Cádiz, en la que destaca el tóm
bolo gaditano que sirve de asiento a la capital provincial. Los aluviones del 
río Guadalete han originado una masa pantanosa que une con el resto de 
la provincia las ciudades de Cádiz y San Femando. La casi isla de Cádiz 
protege del Océano Atlántico el resto de la subzona. 

b) Estrecho. Menos extensa que la anterior, abarca todo el litoral com
prendido entre el cabo de Trafalgar y la desembocadura del Guadiaro. A di
ferencia de la anterior. limita con una serie de sierras (Retín. La Plata, Fa
tes, Cabrito, Carbonera) donde mueren las estribaciones mencionadas, salvo 
en el sector enclavado en la desembocadura del río Barbate. Entre sus acci
dentes más importantes se cuentan la Punta de Tarifa, la más meridional de 
Europa, y la casi circular Bahía de Algeciras. con su tómbolo del Peñón de 
Gibraltar. En dicha bahía desemboca el río Guadarranque. 

e) Mediterráneo, con playas arenosas, situada casi al límite de la pro
vincia de Málaga. 

Estas tres grandes unidades sirven de límite a las comarcas naturales, 
las cuales están notablemente diferenciadas por su climatología, vegetación, 
producción agrícola, asentamiento de la población, forma de vida, etc. 

La originalidad de la provincia desde el punto de vista geográfico estriba, 
pues, en albergar una topografía extremadamente variada en una superficie 
particularmente reducida. 

0.2.3 TOPOGRAFÍA E HIDROLOGÍA 

Esta variedad se manifiesta en el contraste que ofrecen entre sí la parte 
occidental y oriental de la provincia. 

De manera muy esquemática se puede constatar una llanura que, prove
niente de la provincia de Sevilla, se adentra en dirección del Océano Atlán
tico. En su sector más cercano a la costa, el terreno desciende tanto que se 
crean frecuentes lagunas o zonas pantanosas. A medida que la depresión 
bética sigue un curso Nordeste o Sudeste, se eleva paulatinamente. De los 
52 metros que tiene en Trebujena o Jerez, alcanza los 145 en Arcos, 235 en 
Espera, 211 en Alcalá de los Gazules y 339 en Medina-Sidonia. 
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Por el contrario, la mitad oriental de la provincia. al este de la longitud 
2° 10-. engloba casi la totalidad de la masa montañosa provincial. 

La cadena de montañas más importante es. por consiguiente. la que 
limita toda la parte oriental de la provincia. cuya altura disminuye a medida 
que desciende hacia el Sur. aunque más en la Bahía de Algeciras que en 
dirección a Tarifa. 

Las altitudes, en metros. de las principales sierras es la siguiente: 

Peñón de San Cristóbal ... ... ... ... 1.715 
Sierra del Pinar ... ... ... ... ... ... 1.651 
Sierra de Lijar . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . 1.450 
Sierra Blanquilla .. . . . . . . . ••• . . . . . . 1.267 
Sierra del Aljibe . .. . . . . .. . . . . . . • . . 1.093 
Sierra de Algodonales . . . . . . . . . . . . . .. 1.093 

Todas, a excepción de la Sierra Blanquilla, están situadas en la mitad 
norteoriental. concentradas alrededor de la Sierra de Grazalema, que, a su 
vez. es una prolongación de la Serranía de Ronda. 

Aparte del Guadalquivir, situado en el límite de la provincia, el único 
río importante es el Guadalete. el cual realiza en Cádiz la mayor parte de 
su recorrido. Su único y notable afluente es el Majaceite. 

Dada la configuración de las serranías, existen multitud de ríos cortos, 
con muy escaso caudal, que no merece la pena enumerar. Sí es de notar, 
por el contrario, la formación acuática de la laguna de la Janda, actualmen
te desecada, en los términos municipales de Tarifa, Vejer y Medina-Sidonia. 

0.2.4 CLIMATOLOGÍA 

Los factores que determinan el clima de Cádiz son muy diversos: 

- Su baja altitud, salvo en la zona interna oriental, que permite, por
una parte, un clima muy templado, y por otra, crea un régimen de
lluvias mediterráneo.

- Su situación y relieve, que abren ampliamente la provincia a las
influencias atlánticas.

- La presencia de unas sierras no desdeñables. que atraen importantes
precipitaciones.

- La encrucijada constituida por el Estrecho de Gibraltar, una de las
principales vías de conducción de las depresiones que entran en el
Mediterráneo.

Por consiguiente, el clima de la provincia puede considerarse como me
diterráneo. más la proximidad del Océano Atlántico lo hace ser bastante 
húmedo. 

Las temperaturas son relativamente altas. En el norte y centro predo
mina el régimen térmico de la llanura bética: temperatura media elevada 
07º C). con inviernos suaves (10-12° C) y veranos calurosos (23-27° C). La 
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dulzura de los inviernos es general, pues raramente desciende el termómetro 
por debajo de los O> C. El cuadro 1, sobre temperaturas medias de los obser
vatorios de San Femando y Tarifa, son buena muestra de esto. Tarifa tiene 
un clima menos caliente que San Femando y la amplitud térmica es menor. 
Por su parte, Algeciras cuenta con la misma temperatura media que Tari
fa (17,7°), y Jerez de la Frontera, con una apenas superior (17,9°). No obs
tante, la máxima como la mínima absolutas son mucho más pronunciadas 
en la zona de Jerez que en la costa. Carecemos de datos sobre el interior 
oriental. 

l. TEMPERATURAS MEDIAS, 1955-1964

Enero . .. ... ... ... ... ... .. . 
Febrero ...... ...... ...... . .. 
Marzo ... ... ... .. . . .. . .. .. . 
Abril ... ... ... ... ... ... . .  . 
Mayo ... . .. ... ... ... ... .. . 
Junio ... ... ... ... . .. . .. . .  . 
Julio ... ... . .. ... ... ... . .. 
Agosto .. .. .. ... ... ... .... .  . 
Septiembre .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Octubre ... ... .... .. . .. .. . .. . 
Noviembre . .. ... . .. .... .... . 
Diciembre ... ... . .. ... . .. .. . 

Media del año . .. . . . .. . .. . 

San Fernando Tarifa 

12,4 
13,0 
14,8 
16,8 
19,8 
22,4 
24,9 
25,5 
24,3 
19,7 
15,0 
12,5 

18,5 

13,3 
13,3 
14,4 
15,8 
18,2 
20,3 
22,8 
23,4 
22,3 
19,5 
15,8 
13,1 

17,7 

F'uENm: Reseña Estadistica de Cádiz, 1969. 

Las lluvias son abundantes y más parecidas a las del norte de la Penín
sula que a las de Andalucía, debido al Atlántico. Este determina una alta 
pluviosidad, característica atlántica que desgraciadamente se reparte de for
ma muy irregular a lo largo del año, característico del clima mediterráneo. 

La estación más lluviosa es el invierno, aunque en ciertas zonas las pre
cipitaciones se reparten con bastante uniformidad. A este respecto valga el 
ejemplo de Grazalema, el punto que registra la mayor precipitación anual del 
país, con más de 2.300 milímetros. 

La latitud de la provincia asegura siempre un mínimo de 600 milímetros 
en toda la provincia. La zona central de la misma se beneficia sobremanera 
de la irrupción de vientos atlánticos provenientes del golfo de Cádiz, así 
como de la acumulación pluvial de la cadena de montañas periférica. En 
verano, en la mayor parte de la provincia, las precipitaciones son muy 
escasas. 

En el observatorio de San Femando, el número de días de lluvia pasan 
muchos años de cien, así como en Jerez, y raramente de noventa en Tarifa, 
aunque en esta localidad las precipitaciones son más violentas, más de 1.000 
milímetros de 1960 a 1963. El cuadro 2 muestra la alta incidencia de las 
lluvias invernales y la pluviosidad casi nula del verano. 
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2 .  LLUVIAS (EN MILIMETROS), 1955-1964 

Enero ... ... ... ... ... ... .. . 
Febrero .. .... ... ...... ... .. . 
Marzo ... ... ... ... ... ... .. . 
Abril ... ... ... .. . 
Mayo ... ... ... ... .. . 
Junio ... ... ... ... ... ... .. . 
Julio .. . . . . . . . . .. ... ... .. . 
Agosto ... ... ... ... ... ... .. . 
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Octubre ... ... ... ... ... ... .. . 
Noviembre .. . ...... ... ..... .
Diciembre ... ... ... ..... . 

Media anual . . . . . . . . . . . . . .. 

San Fernando Tarifa 

88,1 
80,7 
86,2 
36,7 
35,9 
11,1 
0,1 
0,8 

14,7 
82,6 

141,6 
83,3 

732,6 

111,5 
100,9 
109,6 
57,1 
43,9 
17,3 
0,1 
3,3 

14,4 
68,3 

153,2 
187,8 

882,9 

FUENTE: Reseña Estadística de Cádiz, 1969. 

Las costas provinciales están afectadas durante la mayor parte del año 
por la acción de los vientos, los cuales son casi permanentes en la zona del 
Estrecho, Tarifa y Algeciras. Entre finales de diciembre y marzo se produ
cen irrupciones del aire frío atlántico. En mayo y junio alternan vientos del 
Oeste, marino y fresco, con el siroco. Es de destacar el viento de Levante, 
caracterizado por sus temperaturas elevadas, atribuibles a la proximidad del 
desierto del Sahara. 

0.2.5 POBLACIÓN PROVINCIAL 

La provincia de Cádiz cuenta con 42 municipios, englobados en 12 par
tidos judiciales. Dentro del conjunto nacional ésta tiene una densidad de 
población bastante alta: en 1968, 119 habitantes por kilómetro cuadrado, 
contra 66 habitantes por kilómetro cuadrado para el resto del país. 

Comparada a la región administrativa de Andalucía, la provincia de 
Cádiz cuenta con la mayor densidad: 

Hab./km2 

p Ro V I N e I A s en 1968 

Cádiz ... ... ... ... ... ... 119 
Málaga ... ... ... ... ... ... ... ... 112 
Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

Granada ... ... ... ... ... ... ... ... 61 

El resto de las provincias andaluzas está muy por debajo de la media 
nacional. 

Mas la originalidad de Cádiz reside en la repartición de esta población, 
según el tipo de municipio. Sobre un total de 5.793.386 habitantes con que 
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contaba la región andalu1.a. en 1960, más del 46 por 100 residía en núcleos 
de población superiores a 10.000 habitantes. Pero mientras las provincias 
del Guadalquivir superaban la media regional, a excepción de Jaén, Cádiz 
daba de lejos el más alto porcentaje: 86,6 por 100. 

Esta concentración poblacional queda bien patente en el cuadro 3. 
El conjunto nacional da, a su vez, un 58,6 por 100, francamente inferior 

al porcentaje provincial, del 86,6 por 100. En 1969, la provincia refuefl.3. 
esta característica, pasando a tener un 90,2 por 100 de su población en 
municipios superiores a los 10.000 habitantes. Los municipios de este tipo 
son ya 22 en 1969. 

Si a esto se añade el que, después de Murcia, es la provincia con menor 
número de municipios de toda España, se comprenderá la importancia que 
representan aquellas comarcas donde éstos son localizados. Cuando se deli
miten las comarcas propias se tendrá ocasión de volver sobre este punto. 

0.2.6 LAS CX>MARCAS NATURALES 

La breve descripción de las unidades morfológicas reali1.a.da condiciona 
la delimitación de unas comarcas naturales, que no se pretende establecer 
con un criterio exclusivo. 

La clasificación de las mismas no puede ser forzosamente rígida, dada 
la existencia de mllltiples municipios que están a caballo entre los distintos 
marcos territoriales. 

Cuatro son, a nuestro juicio, las comarcas en cuestión, clasificadas en el 
sentido inverso a las agujas del reloj: 

- Sierra.
- Campiña.
- Litoral.
- Campo de Gibraltar.

a) La Sierra comprende, en general, los municipios situados al nordeste
de la provincia, limitados por las provincias de Málaga, Sevilla y el término 
municipal de Jerez. Constituyen el enclave más alto que tiene el Sistema 
Subbético en la provincia y pertenecen casi todos ellos al conjunto geográfico 
conocido como «Alta Andalucía». Los más próximos a la provincia de 
Málaga marcan el final de la Serranía de Ronda. 

Los municipios en cuestión son los siguientes: Alcalá del Valle, Setenil, 
Torre-Alháquime, Algodonales, El Gastor, Zahara de la Sierra, Grazalema, 
Villaluenga del Rosario, Ubrique, Benaocaz, Prado del Rey, Algar, Villa
martín, Olvera, Puerto Serrano, Bornos y Arcos de la Frontera. 

De ellos, algunos, como Olvera, Villamartín y Arcos de la Frontera están 
al límite de las estribaciones subbéticas. En el caso particular de Arcos, toda 
su parte occidental es más bien una prolongación de la campiña jerezana. 
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3. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR TIPO DE MUNICIPIOS PARA CADIZ Y EL CONJUNTO NACIONAL

TIPO DB MUNICIPIO 

501 a 1.000 ... ... ... ... ... ... .. .
1.001 a 2.000 ... ... ... ... ... ... ... 
2.001 a 3.000 ... ... 
3.001 a 5.000 ... . . .
5.001 a 10.000 ... ... 

10.001 a 20.000 .. . ... 
20.001 a 30.000 ... ... 
30.001 a 50.000 . . .  ...
50.001 a 100.000 ... . . .

100.001 y más ... ... ... 

... 

... 

...

... 

... 

. .. 

... ... . . .

.. . . .. ... 

... ... . .. 

. . .

... 

... . . . ... ... 

... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

. .. ... 

OONJUNTO NACIONAL 1960 

Núm. de Núm. de 
municipios habitan/es %hab. 

1.881 1.334.468 4,5 
1.497 2.132.502 7,2 

689 1.684.720 5,7 
704 2.722.069 9,2 
623 4.371.489 14,8 
254 3.410.424 11,5 
76 1.805.206 6,1 
32 1.222.786 4,2 
35 2.442.326 8,2 
26 8.483.048 28,6 

5.817 29.609.038 100,0 

FUENTES: Censo de población y Encuesta municipal 1969. 

CADIZ, AÑO 1960 CADIZ, AÑO 1960 

Núm. de Núm. de Núm. de Núm. de 
municipios habitan/es %hab. municipios habitantes 

1 689 0,1 1 714 
2 2.714 0,3 3 4.136 
3 7.300 0,9 2 5.008 
6 22.839 2,8 6 22.574 

10 74.167 9,1 8 59.506 
11 162.644 20,l 11 149.970 
2 45.721 5,6 4 96.490 
2 75.840 9,1 2 88.211 
3 178.162 21,6 3 203.633 
2 248.771 30,1 2 292.842 

42 818.847 100,0 42 921.359 

%hab. 

0,1 
0,4 
0,5 
2,4 
6,4 

16,2 
10,5 
9,6 

22,2 
31,7 

100,0 



Por su parte, algunas zonas de Olvera y Villamartfn no pueden calificarse 
de serranas. 

Comarca de vegetación a menudo frondosa, en ella abundan la encina 
y quejigo. Es la más agraria de todas. Dentro de la tónica provincial de un 
predominio de los cereales y leguminosas como cultivos más extendidos, la 
Sierra se caracteriza por la abundancia del olivo, especialmente frecuente 
en sus zonas periféricas, al norte de Algodonales, de Arcos, de Ubrique 
y Grazalema. Asimismo abunda la cebada, localizada en el actual partido 
judicial de Arcos. Entre las legumbres y hortalizas, las más comunes son el 
garbanzo, no lejos de la orilla i7.quierda del Guadalete, el haba y la patata. 

Tiene poca importancia la ganadería. El ganado vacuno se concentra 
entre Algodonales y Olvera, el cabrío en la sierra de Grazalema y el lanar 
al sur de Arcos. 

Es igualmente la comarca con más riqueza fluvial y posee la mayor 
parte de los pantanos de la provincia: Bornes, Guadalcacín y Hurones. No 
obstante, su potencial hidráulico no se ve correspondido por la extensión de 
regadíos que cabría esperar. 

b) La. Campii'l.a señala el final de la llanura bética en lo que respecta
a la provincia. Sus límites son menos precisos que los de la Sierra. 

Engloba, al norte, todo el espacio comprendido entre el municipio de 
Espera y el Guadalquivir. En dirección Suroeste llega a la costa atlántica 
desde Sanlúcar de Barrameda hasta Vejer de la Frontera. En dirección Sur
este atraviesa la mayor parte de los municipios de Jerez, hasta la Sierra 
de las Cabras, Medina-Sidonia, hasta las estribaciones de la Sierra Blanquilla, 
Paterna y mitad sur de Alcalá de los Gazules. En dirección Noroeste-Nor
deste engloba la parte occidental de Arcos de la Frontera y Espera. Perte
nece al conjunto de la «Baja Andalucía». 

Como todo el litoral atlántico posee una entidad propia, se han excluido 
de la Campiña todos los términos municipales costeros, prescindiendo de 
que algunos participan en diverso grado en la dualidad Campii'l.a-Litoral. 

De esta forma, siete son los municipios de esta comarca: Trebujena, 
Espera, Jerez de la Frontera, Medina-Sidonia, Paterna de la Ribera, Alcalá 
de los Gazules y Vejer de la Frontera. 

La zona más característica de la comarca es la situada al oeste de la 
carretera Arcos-Medina-Sidonia-Vejer, que gira en torno a lo que normal
mente se conoce como Campii'l.a de Jerez. 

Sólo en la ancha penillanura de Espera y en la Sierra de Gibalbín sobre
pasa los 200 metros. Hacia el Sur, las colinas se van acentuando hasta alcan
zar los 339 metros en la ciudad de Medina-Sidonia. Se encuentra al límite 
de la antigua «frontera» del reino de Granada. 

Está surcada de fértiles y ondulantes campii'i.as y se favorece de lluvias 
atlánticas abundantes y parcialmente conservadas a pesar de la sequía 
estival. 

Entre todos los cultivos destaca el de la vid, especialmente en el terri
torio localizado en el triángulo Jerez-Trebujena-Sanlúcar, que ha hecho fa-

38 



mosa la producción vinícola de la zona no sólo por la riqueza de sus tierras, 
sino por la calidad del producto obtenido. 

La zona de vid se extiende a lo largo de la costa, al norte de Conil, es
tando a caballo entre la Campiña y el Litoral. 

Aunque no en la cantidad de la Sierra, abunda asimismo el cultivo del 
olivo. Por el contrario, es mucho más rica en cereales, leguminosas y, entre 
las plantas industriales, el algodón. 

Se trata de una comarca eminentemente agropecuaria, con extensas 
dehesas. A diferencia de la Sierra, predomina el régimen de la gran propie
dad. Tiene una gran importancia la ganadería (vacuno, porcino y equino). 
Los dos primeros están más concentrados en el centro-sur de la comarca 
(Medina) y el equino alrededor de Jerez. 

Dicho centro-sur marca igualmente el límite de la zona del alcornoque. 
La ciudad de Jerez es el eje de esta comarca, al dominar la llanura de 

penetración en la provincia, y sobre todo por haberse convertido en un cen
tro agrario y comercial gracias a la más importante industria vinícola 
del país. 

e) El litoral corresponde aproximadamente a lo que anteriormente se
denominó «zona atlántica propiamente dicha». En este caso se compone 
de los municipios costeros que median entre el Guadalquivir y Tarifa: San
lúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, Puerto de Santa María, Puerto Real, 
Cádiz, San Femando, Chiclana de la Frontera, Conil y Barbate; diez en 
total. 

Se ha escogido el límite del municipio de Tarifa por ser en éste donde 
mueren las bifurcaciones importantes procedentes de la Serranía de Ronda 
(Sierra de la Plata y Fates) y porque el resto de la costa, Estrecho y Medi
terráneo forma parte del conjunto conocido como Campo de Gibraltar. Di
cho conjunto carece de significación, en defecto precisamente de los muni
cipios que bordean la Bahía de Algeciras. 

Puede decirse, por consiguiente, que la comarca litoral es la desembo
cadura al Atlántico de la Campiña, y es muy difícil de determinar dónde 
empieza una y acaba la otra. 

El litoral se caracteriza, no obstante, por contener en su centro el con
junto independiente y diferenciado de la Bahía de Cádiz. Aunque al Norte 
está aislada de la Campiña por las marismas del río Guadalete y al Este por 
las de San Femando, se funde con ésta a través de los términos municipales 
de Puerto Real y Chiclana. 

Al norte y sur de la bahía gaditana, las marismas que cubren el muni
cipio de Sanlúcar de Barrameda y la depresión de la laguna de la Janda 
constituyen, respectivamente, zonas divisorias entre las dos comarcas. 

La costa es, en general, baja y arenosa. Entre las abundantes salinas se 
destaca la de San Femando, una de las de mayor producción del país. La 
vegetación más corriente está integrada por el pino piñotero y el eucalipto, 
éste de reciente plantación. La vid sigue constituyendo el cultivo más impor
tante; entre los cereales merece mencionarse el maíz. Esta comarca se carac

teriza por su alta producción de hortalizas y frutales. 
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La pesca es un importante recurso del litoral. Los puertos principales 
son Sanlúcar, Rota. Puerto de Santa María, Cádiz. San Fernando y Bar
bate. Salvo en Sanlúcar, donde predomina el langostino, la pesca marítima 
más corriente se compone de sardina, boquerón, caballa, pescadilla y atún. 

Como una gran parte de la industria provincial se concentra en esta co
marca, especialmente en la bahía gaditana, constituye de lejos el enclave 
económico más dinámico. 

d) El Campo de Gibraltar, situado en la mitad sureste de la provincia,
sirve de confluencia natural a las tres comarcas restantes. A pesar de que 
orográfica.mente sea una prolongación de la Sierra, está separada de ésta 
por la cuña malagueña que termina en la Sierra de Aljibe. Al oeste, y si
guiendo una línea tangencial a lo largo de la Sierra Momia, el Campo de 
Gibraltar penetra en todo el ala oriental del municipio de Alcalá de los Ga
zules, sur del de Medina-Sidonia, laguna de la Janda y Sierra de Retín. Los 
tres primeros límites son con la Campifia, y éste último, con el Litoral. 

De esta forma, la comarca se compone de siete municipios: Jimena de 
la Frontera, Castellar de la Frontera, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Alge
ciras y La Línea. 

Dos zonas se perciben con claridad en el Campo: 
- La primera es eminentemente serrana en su parte más septentrional.

Comprendida al oeste del Guadiaro, abarca una gran parte de Jimena, Cas
tellar, Los Barrios y parte en dos el municipio de Tarifa. 

Zona donde predominan los terrenos improductivos, que a su vez se 
mezclan con grandes dehesas. Abunda la superficie de aprovechamiento 
forestal, entre la que ocupa un lugar predominante el alcornoque. De hecho, 
este árbol se extiende hasta el sur de Ubrique, a lo largo del río Majaceite, 
y se adentra profundamente en el municipio de Alcalá de los Gazules y sur 
del de Medina-Sidonia, pero es en el Campo de Gibraltar donde presenta 
sus bosques más tupidos: Jimena y Castellar. 

Las dehesas de esta comarca siguen una dirección Sureste-Noroeste y re
corriendo los márgenes de la laguna de la Janda se unen a las de la zona 
inferior de la Campiiía. Estas dehesas sostienen un ganado preferentemente 
vacuno, en el que juega un gran papel el ganado de lidia. En el centro del 
municipio de Tarifa se encuentra una de las mayores concentraciones de 
vacuno de la provincia. 

Como consecuencia del predominio del alcornoque, es muy frecuente la 
cría de ganado porcino, sin olvidar el lanar y caprino, este último localizado 
en el municipio de Castellar. 

Respecto a los cereales y leguminosas, no difiere grandemente con la 
tónica provincial. En las márgenes del Guadiaro son corrientes los campos 
frutales: naranja de Jimena. 

- La segunda se identifica aproximadamente con el litoral calificado
como «Estrecho» y dominado por la Bahía de Algeciras. Comprende, por 
tanto, la totalidad de los municipios de La Línea y San Roque y el límite 
costero de Los Barrios, Algeciras y Tarifa. 

La exigüidad de su superficie, y sobre todo el hecho de ser una zona casi 
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exclusivamente costera, invalida toda comparación con la anterior. Por este 
motivo sus recursos naturales están en función del mar. 

La pesca constituirá así un capítulo esencial en su economía, destacando 
en este sentido los puertos de Algeciras, el más importante de la provincia, 
Tarifa y La Línea. 

La Bahía de Algeciras constituye a su vez la mayor concentración indus
trial provincial después de la Bahía de Cádiz. De la importancia de esta 
zona da idea el hecho de que en ella se asienta la mayor parte de la pobla
ción de la comarca. 

Una vez delimitadas las comarcas naturales, se procederá a determinar 
las comarcas y subcomarcas escogidas por el equipo de planificación para 
el estudio de la situación actual de la educación en la provincia. 
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0.3 COMARCAS Y SUBCOMARCAS PROPIAS 

La configuración morfológica de la provincia, debido a su diversidad, 
es lo suficientemente precisa como para establecer unos límites, cuya trans

gresión quitaría representatividad a toda comarcalización. 
En la descripción de las comarcas naturales ya se vio cómo quedan zonas 

de difícil vinculación a una u otra (límites entre el Campo de Gibraltar y 
centro-sur de la Campiña, entre ésta y el Litoral, la Campiña y zona occi
dental de la Sierra, etc.). Es decir, no coinciden en muchos casos los térmi
nos municipales con todos los accidentes puramente geográficos en ellos 
situados. 

No obstante, y por razones de operatividad, se ha decidido respetar 
dichos términos, ya que a fin de cuentas cada municipio tiene una serie de 
facultades que lo hacen virtualmente independiente en la gestión de sus pro
pios recursos. 

Esto conduce a aprovechar, en la medida de lo posible, las circunscrip
ciones administrativas que coinciden con los accidentes geográficos de las 
comarcas naturales, y cuando no es este el caso, a clasificar el municipio 
según la característica geográfica más importante. Mas como se verá en la 
comarcalización escogida, se han admitido algunas excepciones. 

Por otra parte, los factores geográficos condicionan sobremanera el asen
tamiento de la población, modo de vida, sistema de cultivos e infraestructura 
de las distintas zonas, lo cual da una homogeneidad a las comarcas, y espe
cialmente las subcomarcas, que queda reflejado en los diversos capítulos 
de este estudio. Solamente la transformación de estos condicionamientos, 
naturalmente hasta un cierto grado, mediante la creación de nuevas indus
trias, regadíos, mejoramiento de la red vial, o intervención de los poderes 
públicos en la productividad y regulación jurídica de las grandes explotacio
nes agrícolas, permitirá disociar la comarca natural de la propia. 

Si se hubieran retenido como criterio clasificador de la comarca los índi
ces más representativos de la situación educacional (analfabetismo de adul
tos, localización geográfica de los tipos de centro, abandono escolar, etc.), 
obtendríamos agrupaciones de municipios que en la vida real carecen de 
vinculación entre sí. 
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Por este motivo, se ha preferido no utilizarlos con carácter excluyente, 
prescindiendo de que en algunos casos las diferencias comarcales sean real
mente notables (quasi monopolio por parte de la bahía gaditana de centros 
oficiales de Enseñanza Media, deserción escolar en la Sierra, analfabetismo 
de adultos en el litoral atlántico fuera de la Bahía Gaditana, etc.). 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 
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Las comarcas propias serían así las siguientes: 

COMARCA 

CAMPO DE GIBALTAR 

l. Zona Bahia:
La Linea de la Concepción
Los Barrios
San Roque
Al¡eciras

11. Zona Exterior:
Jimena de la Frontera
Castellar de la Frontera
Tarifa

TRIÁNGULO INTERIOR 

Medina-Sidonia 
Paterna de la Ribera 
Alcalé de los Gazules 
Vejer de la Frontera 

FACHADA AllÁNTICA 

l. Sur:

Barbate de Franco 
Conil de la Frontera 

II. Norte:
Sanlúcar de Barrameda
Chipiona
Rota

BAHÍA GADITANA 

Cédiz 
San Femando 
Chiclana 
Puerto Real 
Puerto de Santa Maria 

CAMPIÑA DE JE.RFZ 

Jerez de la Frontera 

SIERRA 

l. Propiamente dicha:
Arcos de la Frontera

Partido Judicial 

San Roque 
» 
> 

Algeciras 

San Roque 
» 

Algeciras 

Medina-Sidonia 
» 
» 

Chiclana 

Chiclana 
> 

Sanlúcar 
> 

Puerto de Santa María 

Cédiz 
San Fernando 
Chiclana 
Puerto de Santa Maria 

» 

Jerez 

Arcos 

Entidades 
menores 

2 
13 
7 

11 

10 
2 

19 

10 

9 
14 

7 
3 

6 

5 

1 
5 

4 
18 

49 

12 



COMARCA 

Algar 
Prado del Rey 
El Bosque 
Zahara 
Grazalema 
El Gastor 
Ubrique 
Algodonales 
Setenil 
Benaocaz 
T orre-Alháquime 
Villaluenga 
Alcalá del Valle 

11. Transición Campi1ia Sevillana:
Trebujena 
Espera 
Bornos 
Villamartín 
Puerto Serrano 

Olvera 

Partido Judicial 

» 
» 

Grazalema 
Olvera 
Grazalema 
Olvera 
Grazalema 
Olvera 

» 

Grazalema 
Olvera 
Grazalema 
Olvera 

Sanlúcar 
Arcos 

)) 

» 
Olvera 

» 

Entidades 
menores 

4 

3 

,---:---: �

5 
3 � 
7 
4 

4 

. J 
2 ,¡ 

4 

3 

9 

1 
7 

Como se puede ver, salvo Trebujena y Espera, incluidos ahora en la 
Sierra, todos los municipios han sido vinculados a la comarca natural a que 
pertenecen (véase mapa número 1). 

A) CAMPO DE GIBRALTAR

Esta comarca puede considerarse dividida en dos subcomarcas. 
La primera, Zona Bahía, comprende los cuatro municipios enclavados 

en la Bahía de Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea. Aunque el 
segundo y tercero sólo en parte pueden considerarse geográficamente vincu
lados a la bahía, su casco urbano está prácticamente asentado al borde de 
la misma y su actividad económica existe esencialmente en función de ella. 

La segunda, Zona Exterior, contiene los municipios de Jimena, Castellar 
y Tarifa, es decir, está cortada en dos por la subcomarca anterior. Geográfi
camente están separados de la Bahía de Algeciras y los lazos económicos 
con ésta son mucho más débiles. 

En el cuadro 4.1 se muestra la comparación en superficie y población 
de ambas subcomarcas en 1960 y 1969. 

Existe una desproporción indudable entre la superficie de las subcomar
cas y su población. 

Con un 38 por 100 de la superficie, la bahía representa el 82,8 por 100 
y 85,7 por 100 de la población comarcal en 1960 y 1969, respectivamente. 
Sólo Los Barrios, con un 28,3 de densidad, rompe la uniformidad de la zona. 
Desde este punto de vista se parece más bien a los municipios de la Zona 
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4.1 DENSIDAD DE POBLACION E IMPORTANCIA DEL NUCLEO PRINCIPAL 

Población % pobla- Població11 % pobla- Densidad 
COMARCA Superficie de hecho ción dise- de hecho disemi- població11 

CAMPO DE GIBRALTAR 

l. Zona Bahía:
La Línea de la Concepción ...
Los Barrios . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

San Roque . . .  . . .  . . .  . . . ... . . .  . . .  

Algeciras . . . ... ... . . . . . . . . . . . .

Total .. . ... ............ ... ... 

II. Zona Exterior:
Jimena de la Frontera . . .  . . .  . . .

Castellar ... ... ... ... ... ... ... ...
Tarifa . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .

Total ... . . . ... ... ...... ..... . 

TOTAL CAMPO ... . . .  . . .  . . .  . . .  

en 1960 minada (1) en 1969 nada 

18,00 59.456 2,2 60.278 2,1 
328,18 8.844 50,5 8.900 40,8 
145,42 17.126 53,3 20.818 56,3 
83,76 66.324 23,0 78.632 15,4 

575,36 151.750 19,9 168.628 17,l 

345,24 11.056 67,2 10.089 66,6 
179,31 2.491 55,0 1.939 50,5 
414,56 18.042 49,3 16.101 43,l 

939,11 31.589 56,0 28.129 51,4 

1.514,47 183.339 26,1 196.757 22,1 

FUENTES: Nomenclator 1960; Encuesta municipal 1970, y Delegación Provincial de Estadística. 

en 1969 

3.348,7 
28,3 

143,1 
938,7 

293,7 

29,2 
10,8 
38,8 

29,9 

130,1 

(1) Por población diseminada se ha considerado aquella que no habita en el casco principal. Normalmente se
trata de población asentada en entidades menores. 

Exterior, los cuales dan todos una densidad bajísima, la más reducida de 
toda la provincia (véase mapas 2 y 3 de este capítulo). 

La Bahía posee dos grandes núcleos que son verdaderas ciudades: La 
Línea y Algeciras. Es de destacar no sólo la densidad de la primera, sólo 
superada por la capital provincial, sino su enorme concentración, con un 2,1 
de población asentada fuera del casco urbano. Aunque el municipio de Alge
ciras presenta una menor concentración, sus casi 80.000 habitantes en 1969 
le colocan a la cabeza de toda la comarca (1). 

Los Barrios y San Roque dan índices de concentración que no difieren 
substancialmente de los municipios de la Zona Exterior. La población habi
tando fuera del casco principal supera de media en los cinco municipios 
el 50 por 100. Por otra parte, y a excepción de San Roque, se observa que 
los municipios de más baja densidad son aquellos que cuentan con más 
población diseminada, lo cual no impide que en cuatro de ellos el casco 
urbano supere los 9.000 habitantes (Tarifa, Algeciras, San Roque y La 
Línea), todos enclavados en la costa o muy cerca de ella. 

Se trata, pues, de una comarca que da una densidad de población más 
alta que la media provincial: 130 habitantes por kilómetro cuadrado; mas 
esta cifra está falseada por los desequilibrios que enmascaran los dos gran
des núcleos de la bahía. 

(1) Existe la creencia, generalizada en la provincia, de que dicha cifra está subestimada.
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Esta desproporción en la repartición espacial de los núcleos más impor
tantes es un reflejo del desequilibrio económico existente entre las dos 
subcomarcas (2). 

La Bahía propiamente dicha tiene una población activa ocupada prefe
rentemente en el sector industrial, comercio y servicios. La parte correspon
diente al sector agrario es muy modesta, salvo en el municipios de Los Ba

rrios, municipio que está realmente a caballo de las dos subcomarcas. 
No debe olvidarse, como se verá en el capítulo económico, que la pesca 

está integrada en el sector industrial en las estadísticas disponibles, y ésta es 
muy importante no sólo por el tonelaje recogido, sino por la industria con
servera a que da lugar. Casi toda la industria de la comarca está concentrada 
en Algeciras, La Línea y San Roque, a excepción de la rama de alimentación 
en Tarifa, basada ésta en la conservera. Es de destacar el enorme peso que 
ocupa el sector servicios en Algeciras y especialmente en La Línea. 

Por el contrario, la Zona Exterior es eminentemente agrícola-ganadera, 
con una población concentrada en pequeñas aldeas dispuestas al pie de las 
sierras. Entre las industrias, como se ha indicado, sólo la conservera, en 
Tarifa, es digna de mención. El comercio y los servicios ocupan un lugar 
muy modesto en su actividad económica. 

El desarrollo de la comarca en los últimos años no ha seguido el ritmo 
de crecimiento previsto. Con la retirada de los trabajadores de Gibraltar, ha 
aumentado notablemente el paro. El paro registrado oficialmente sobrepasa 
los 6.000 trabajadores, de los que aproximadamente 2.000 proceden del 
Peñón. La instalación de industrias que se han beneficiado del plan de pro
moción no ha resuelto el problema, por haber quebrado o exigir poco 
personal no cualificado. Oficialmente se admite en la Bahía un porcentaje 
de parados del 6 por 100, y en la Zona Exterior, especialmente en Tarifa, 
éste es considerablemente mayor. 

Todos los municipios de la comarca, menos Algeciras, tienen un saldo 
migratorio negativo a partir de 1960, y todos los de la Zona Exterior han 
conocido un descenso absoluto de su población (3). 

Una mayor industrialización de La Línea-San Roque, con la consiguiente 
reducción del sector servicios, congestionado, puesta en marcha de los rega
díos del Guadarranque, mayor rentabilidad del ganado vacuno y creación 
de industrias que absorban mucha mano de obra, como la de Acerinox, en 
Palmones, parecen ser, entre otras, las medidas más urgentes que actual
mente se plantean las autoridades locales para resolver estos problemas. 

B) TRIÁNGULO INTERIOR

Constituye aproximadamente lo que en la descripción de las comarcas 
naturales se ha calificado como zona centro-sur de la Campiña. 

(2) Consúltese los mapas de población activa por sectores e industrial del capítulo eco
nómico. 

(3) Véase el detalle municipal del capitulo demográfico.
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Cuatro municipios la integran: Medina-Sidonia. Paterna. Alcalá de los 
Gazules y Vejer. A excepción del de Vcjer, comprende todos los municipios 
del partido judicial de Medina. Tres de ellos tienen una superficie conside
rable, mientras el de Paterna es el más reducido de la provincia, después 
de Cádiz capital. 

4.2 DENSIDAD DE POBLACION E IMPORTANCIA DEL NUCLEO PRINCIPAL 

Población % pobla- Población % pobla- Densidad 
COM A R C A Superficie de hecho ción dise- de hecho duemi- población 

en 1960 minada (1) en 1969 nada en 1969 

TRIÁNGULO INTI!RIOR 

Medina-Sidonia ... ... ... ... . . . 546,54 16.190 56,4 15.486 32,7 29,7 
Paterna de la Ribera .. . ... .. . .. . 13,67 3.170 3.907 296,4 
Alcalá de los Gazules ... ... ... 478,52 11.121 36,9 10.202 34,6 21,3 
Vejer de la Frontera ... ... ... ... 262,40 13.553 12,5 13.434 40,4 51,1 

TarAL ... ... ... ... ... ... ... 1.301,13 44.034 33,6 43.029 33,6 33,7 

FuENI"P.S: Nomenclator 1960; Encuesta municipal 1970, y Delegación Provincial de Estadistica. 
(1) Por población diseminada se ha considerado aquella que no habita en el casco principal. Normalmente se

trata de población asentada en entidades menores. 

Entre las comarcas, es la que cuenta con menor densidad de la provincia, 
prescindiendo de que sea superior a la de la Zona Exterior del Campo de 
Gibraltar. Igualmente es, después de dicha zona. la que da un porcentaje 
más alto de población asentada fuera del núcleo principal: 33,6 por 100. 

Medina-Sidonia es el municipio más representativo de la comarca. No 
sólo cuenta con el único núcleo que sobrepasa los 10.000 habitantes, sino 
que sus entidades menores son las más importantes de toda la zona: Bena
lup de Sidonia, Los Hordales, Malcocinado, etc. 

Por tanto, su baja densidad se debe a ser el más extenso municipio de 
la provincia, después del de Jerez. A pesar del carácter agrario de la comar
ca, los de Alcalá de los Gazules y Vejer de la Frontera son naturalmente 
más pobres que el de Medina no sólo por la calidad de sus suelos, sino por 
su producción ganadera, principal riqueza de la zona. 

Fuera de una modesta actividad en la rama de la construcción, vidrio 
y cerámica, la escasa industria del Triángulo Interior está localizada en 
Medina-Sidonia y Paterna. donde son de mencionar las ramas de textil, ma
dera y corcho. 

A pesar de la posición central que la comarca ocupa en la geografía 
provincial, es una de las zonas que están peor comunicadas. Aun constitu
yendo el acceso natural hacia el Campo de Gibraltar de las poblaciones de 
la Sierra al este de Arcos, o las del municipio de Jerez, incluida la ciudad, 
el estado de su red vial y la densidad de la misma dificultan sobremanera 
el tráfico de personas y mercancías. Estas circunstancias contribuyen, entre 
otras. a mantenerla muy aislada del resto de la provincia, en detrimento 
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de su desarrollo económico. Esto se traduce, como se verá más adelante, 
en unas tasas de emigración que hacen de esta comarca, junto a la Zona 
Exterior del Campo de Gibraltar, el territorio de expulsión de hombres más 
importante de la provincia (véase mapa 6 del capítulo demográfico). 

C) FACHADA ATLÁNTICA

A ambos lados de la Bahía de Cádiz se extiende cada una de las dos
subcomarcas que la integran. La subcomarca Norte es la más importante 
en población y recursos. Los cinco municipios que engloba la Fachada 
Atlántica son: Barbate de Franco, Conil, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona 
y Rota. 

4.3 DENSIDAD DE POBLACION E IMPORTANCIA DEL NUCLEO PRINCI PAL 

Poblaci6n % pobla- Poblaci6n % pobla- Densidad 
C O MA RCA Superficie de hecho ci6n dise- de hecho disemi- poblaci6n 

en 1960 minada (1) en 1969 nada en 1969 

ATIÁNTICO SUR 

Barbate de Franco ... ... . .. ... 141,63 18.416 18,0 20.465 16,2 123,0 
Conil ... ... ... ... ... ... ... ... 86,50 9.861 49,3 10.955 45,0 128,0 

Total ... ... ... ... ... ... ... ... 228,13 28.277 29,0 31.420 29,l 125,0 

All.ÁNTICO NORTE 

Sanlúcar de Barrameda ... 165,29 40.335 19,2 45.596 275,8 
Cbipiona ... ... ... ... . .. . .. ... 31,88 8.182 9.567 35,6 305,7 
Rota ..•... ... ...... ... ...... ... 83,97 16.856 7,4 19.318 1,7 230,0 

Total ... ... ... ... ... ... ... ... 281,14 65.373 14,0 74.841 5,0 265,5 

TOTAL FACHADA ATIÁNTICA ... 509,28 93.650 18,6 105.901 11,3 208,6 

Fu:eNrns: Nomenclator 1960; Encuesta municipal 1970, y Delegación Provincial de Estadistica. 
(1) Por población diseminada se ha considerado aquella que no habita en el casco principal. Normalmente se

trata de población asentada en entidades menores. 

Así, pues, las tres cuartas partes de los habitantes de la comarca viven 
en la zona Norte, a pesar de que la superficie de las subcomarcas no difiere 
grandemente. 

Se trata, junto a la Bahía de Cádiz, de la comarca más densamente po
blada, pues incluso los municipios de la zona Sur superan a la media pro
vincial. 

El porcentaje comarcal de población no residiendo en el casco principal 
es modesto, sobre todo en la subcomarca Norte. Ahora bien, esto desvirtúa 
el peso que tienen las entidades locales menores. A diferencia del Triángulo 
Interior, abundan los caseríos y aldeas mayores de 800 habitantes. Los más 
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numerosos e importantes se localizan en el municipio de Sanlúcar (La Algai
da, Bonanza), Barbate (Zahara de los Atures) y Conil (Roche y Barrio 
Nuevo). El municipio más representativo de la subcomarca Norte es Sanlú
car, con uno de los mayores núcleos urbanos de la provincia. Enmarcado 
parcialmente en la zona vinícola de más calidad, se favorece, por otra parte, 
de los cultivos que están recuperando las marismas del Guadalquivir. No 
obstante, ha conocido graves problemas en la gestión de las cooperativas 
agrícolas creadas, lo cual ha contribuido a aumentar el paro existente. 

Ningún otro tiene un porcentaje tan alto de población activa en el sector 
agrario, y comparte con Chipiona y Rota el problema general de falta de 
regadíos que aproveche las magníficas posibilidades de su suelo, natural
mente rico. La irrigación deseada sería el paso previo a la creación de una 
importante industria de transformación de los productos del campo. Ni la 
base militar norteamericana de Rota, ni el complejo turístico de Chipiona, 
el único de envergadura en la provincia, han contribuido grandemente a 
resolver el problema del paro. 

La subcomarca Sur se centra esencialmente en torno al municipio de 
Barbate de Franco. Es más pobre que la anterior, sobre todo por tener 
menores posibilidades agrícolas. 

Un capítulos esencial en la economía de la comarca es la pesca y el apro
vechamiento industrial a que da lugar. Este sector, vital en la zona Sur, 
conoce una grave crisis motivada por dos razones principales. Por un lado, 
la obsolescencia de la flota pesquera; este problema es general en las dos 
subcomarcas. Por otro, la rápida extinción de ciertos bancos, principalmente 
el de atún, unido al conflicto jurisdiccional sobre zonas de pesca existente 
entre España y Marruecos. Esto afecta no sólo a los pescadores de la subco
marca Sur, sino a los de Algeciras y Tarifa. El contencioso entablado entre 
los dos países no está en vías de resolución. La conjunción de estas causas, 
que por desgracia no son recientes, ha supuesto un duro golpe para la eco
nomía de la importante población que vive de este sector. El problema se 
agudiza particularmente en Barbate y Tarifa, con las consecuencias que se 
derivan para la producción de su industria conservera. 

La comarca está poco industrializada. La rama predominante es la de 
alimentación, especialmente importante en Sanlúcar y en Barbate (industria 
pesquera). A diferencia del sector agrario, con mucho peso en Sanlúcar y 
Conil, el sector servicios se caracteriza por ser escaso en todos los muni
cipios. 

D) BAHÍA GADITANA

Es la comarca que presenta una entidad más definida, en el sentido de 
que suministra más número de índices que la diferencian de todas y cada 
una de las restantes, como podrá demostrarse a lo largo de los sucesivos 
capítulos. 

Como su nombre indica, se circunscribe a los municipios que envuelven 
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dicha bahía. Esta forma, como dice Terán, «una pequefía región urbana» (4), 

expresión que la caracteriza plenamente. Los municipios que la integran 
son: Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Real y Puerto de Santa María. 

4.4 DENSIDAD DE POBLACION E IMPORTANCIA DEL NUCLEO PRINCIPAL 

Población % pobla- Población % pobla- Densidad 
CO MARCA Superficie de hecho ción dise- de hecho disemi- población 

en 1960 minada (1) en 1969 nada en 1969 

BAHÍA GADITANA 

Cádiz ...... ... ... . . .  ... . .. ... 10,68 117.871 139.778 13.087,8 
San Femando . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29,80 S2.389 0,2 64.723 2.171,9 

Chiclana ... ... ... .. . . .. 203,04 21.524 11,0 27.420 7,2 13S,O 
Puerto Real ... ... ... . .. 193,00 18.138 29,9 19.772 31,8 102,4 
Puerto de Santa María . . .  1S4,40 3S.SOS 11,S 42.61S 11,6 276,0 

TOTAL ••• •.• .•• ••• ••• S90,92 24S.427 4,S 294.308 3,9 498,0 

FUENTES: Nomenclator 1960; Encuesta municipal 1970, y Delegación Provincial de Estadistica. 
(1) Por población disemínada se ha considerado aquella que no habita en el casco principal. Normalmente se

trata de población asentada en entidades menores. 

Aunque la capital tenga una densidad límite y San Fernando dé una de 
las más altas, no se observa en esta comarca la diferencia al respecto que 
hemos visto en la Bahía de Algeciras, Sólo Puerto Real da una densidad 
por debajo de la media provincial. 

Este municipio posee el núcleo principal menos poblado, así como el 
mayor porcentaje de habitantes asentados fuera del mismo. Esto se traduce 
en el peso que representan las distintas entidades menores, no siempre en rela
ción con su número. De las 29 entidades que tiene la comarca, 18 corres
ponden al Puerto de Santa María, 5 a Chiclana, 4 a Puerto Real y 1 a San 
Femando. Sin embargo, ninguna puede compararse en efectivos a las de 
Puerto Real (Matagorda, Barrio de Jarana y Trocadero). 

Con un escaso 8 por 100 de la superficie provincial, esta comarca sumi
nistra por sí sola casi la tercera parte de la población provincial, lo cual da 
una idea de su importancia. Salvo Chiclana, como se dijo anteriormente, es 
una de las zonas donde se confunden el Litoral y la Campifía; el sector 
agrícola no es predominante. 

Por el contrario, la industria y los servicios no sólo son los más produc
tivos, sino que en términos absolutos y relativos presentan la mayor concen
tración de la provincia. (Véase el detalle comarcal del capítulo económico.) 

El hecho de que la carretera nacional Madrid-Cádiz pase por los nú
cleos urbanos principales de la comarca, o muy cerca de ellos, unido al mal 
estado de las carreteras del interior de la provincia, canaliza en ella una gran 
parte del transporte provincial que se dirige al Campo de Gibraltar. 

(4) MANUEL DE ToRÁN: Geografía regional de España. Ariel, Barcelona, 1968.
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El tipo de poblamiento de la Bahía de Cá.diz se compone de esta manera 
de grandes villas apretadas. perfectamente comunicadas unas con otras. 

La capital. aparte de ser la sede de los servicios administrativos propios 
de su rango. monopoliza el tráfico marítimo y la actividad comercial que 
de él se deriva. No obstante. «el estar aislado de su hinterland por la Cor
dillera Bética no se aprovecha en la medida a que su posición le da derecho 
del traslado de viajeros y mercancías» (5). La construcción del muelle para 
contenedores daría un gran incremento al movimiento del puerto gaditano. 

Es precisamente en el área Cádiz-Puerto Real donde se asienta la se
gunda industria naval más importante del país. Esta última ciudad se ha 
convertido en un arrabal gaditano. dada la exigüidad del término municipal 
de la capital. 

Aunque no en el mismo grado. el Puerto de Santa María hace las fun
ciones de puerto de Jerez, al canalizar la exportación de los vinos jerezanos 
y los propios, estos últimos igualmente de gran calidad. 

San Femando. capital del Departamento Naval de Cádiz, vive en tomo 
a la dotación e instalaciones militares (La Carraca) y de su industria sa
linera. 

A semejanza de la Fachada Atlántica, aunque con menor importancia 
relativa, la pesca es uno de los principales capítulos en la economía de la 
Bahía, y con la industria conservera a que da lugar ocupa a más de 10.000 
personas. 

Es la única comarca que en el último decenio ha tenido un saldo migra
torio positivo, lo cual es un índice de su dinamismo económico. Esto no 
impide grandes diferencias en el nivel de renta por habitante de unos mu
nicipios a otros. 

E) CAMPIÑA DE JEREZ

Al ocupar el municipio de Jerez un quinto de la superficie provincial, 
no se ha querido incluir en esta comarca la prolongación natural del mismo 
que es Trebujena. 

Se hará, pues, una identificación entre la comarca y el territorio que 
administrativamente depende de la ciudad de Jerez. 

Aunque su densidad está por debajo de la media provincial, se trata del 
municipio más poblado. Desde el punto de vista de concentración de la po
blación, la Campifl.a es la comarca más desequilibrada, al poseer el segundo 
núcleo urbano más grande de la provincia y numerosas entidades locales, 
que sólo suponen la cuarta parte del censo municipal. 

De las 49 existentes, muy pocas tienen alguna importancia (Las Abiertas, 
Barca de la Florida, Las Cuevas, Guadalcacín del Caudillo, Montealegre 
Alto, El Portal, El Romero y San José del Valle). El resto no suelen sobre
pasar los 800 habitantes. 

{S) HERMANN LAUTENSACH: Geografía de la Península Ibérica. Munich, 1967. 
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4.S DENSIDAD DE POBLACION E IMPORTANCIA DEL NUCLEO PRINCIPAL

Población % pobla- Población % pobla- Densidad 
C O M A RC A  Superficie de hecho ción dise- de hecho disemi- población 

en 1960 minada (1) en 1969 nada en 1969 

CAMPIÑA DB JEREZ 

Jerez de la Frontera ... ... ... ... 1.409,27 130.900 26,S 152.671 26,0 108,S 

FUENTBS: Nomenclator 1960; Encuesta municipal 1970, y Delegación Provincial de Estadistica. 

(1) Por población diseminada se ha considerado aquella que no habita en el casco principal. Normalmente se
trata de población asentada en entidades menores. 

El porcentaje de población diseminada no se altera en todo el decenio, 
como ha ocurrido en otras comarcas. Pero más que en ninguna otra, la con
centración poblacional es un reflejo del predominio económico de un nú
cleo sobre los demás, en este caso la ciudad de Jerez. 

Situada en la carretera nacional Madrid-Cádiz, constituye el centro de 
una gran industria vinícola. Basta ver el mapa industrial del capítulo econó
mico para percatarse de la importancia de la rama de la alimentación, ba
sada fundamentalmente en aquélla. Subsidiaria de la industria del vino ha 
nacido la del embotellado, que comprende las ramas de madera, corcho, 
papel y vidrio y da un considerable número de puestos de trabajo. 

A semejanza de la zona septentrional del Triángulo Interior, la Campifta 
se caracteriza por sus grandes dehesas, que comprenden una densidad des
igual de explotaciones ganaderas. Es en ella donde comienza la extensa 
franja latifundista que termina en las inmediaciones de la Bahía de Al
geciras (6). 

Este agudo latifundio «implica una típica agricultura señ.orial carac
terizada, pese a muy honrosas excepciones, por su insuficiente producción 
neta, reducida productividad agraria, bajos salarios agrícolas, gran porcen
taje de mano de obra eventual, nivel escaso de instrucción y gran inestabi
lidad agrícola» (Capelo) (7). 

La enorme superficie de este municipio, unido a la posición central que 
ocupa en la provincia y el mal estado de las carreteras comarcales o cami
nos vecinales, mantiene fuera de la influencia directa de la ciudad de Jerez 
a numerosas entidades menores. En consecuencia, estas entidades dependen 
económicamente de los municipios circundantes, con los que están mejor 
comunicadas. 

{6) Véase el cuadro 111.4 del capitulo económico. 
l7> La fuerte proporción de fincas mayores de 2SO hectáreas, caracterlstica común en las 

provincias de Andalucla Occidental, cobra en Cádiz una significación particular con un 41,9 
por 100 de la superficie total. Sólo en Sevilla el latifundio tiene más peso, 43,3 por 100. Cór
doba y Huelva dan el 36,2 por 100 y 32,0 por 100, respectivamente. Véase la obra de Manuel 
Terán mencionada. 
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F) SIERRA

Enmarcada en el nordeste de la provincia, esta comarca se compone de 
los municipios enclavados en las estribaciones béticas, más aquellos que la 
abren a la penillanura sevillana y a la campiña jerezana. 

La Sierra se divide así en dos subcomarcas, que totalizan 20 municipios: 

I. Sierra propiamente dicha: Arcos de la Frontera, Algar, Prado del
Rey, El Bosque, Zahara, Grazalema, El Gastor, Ubrique, Algodonales, Se
tenil, Benaocaz, Torre-Alháquime, Villaluenga del Rosario y Alcalá del 
Valle. 

II. Transición a la campiña sevillana: Trebujena, Espera, Bomos, Vi
llamartín, Puerto Serrano y Olvera. 

Al comprender las comarcas propias municipios tomados en su integridad 
territorial, es lógico que parte de ellos estén vinculados a otras que geográ
ficamente no les corresponden. A ello se aludió al hablar de las comarcas 
naturales. 

Ahora bien, la similitud en los modos de vida, los intercambios comer
ciales, que colocan a algunos centros urbanos en cabeceras de comarca, caso 
de Arcos, Villamartín, Olvera y Ubrique, nos obliga a incluir en la Sierra 
municipios muy dispares. 

La subcomarca I engloba todos aquellos que están asentados en tomo 
a la Serranía de Ronda, excepto Arcos, de los que el núcleo más represen
tativo lo constituyen los de la Sierra de Grazalema. 

La subcomarca II, como su nombre indica, está compuesta de los mu
nicipios periféricos más septentrionales. Menos <<serranos» que los anterio
res, sin dejar de mantener fuertes lazos económicos con el resto de la 
comarca, están igualmente abiertos a la influencia de otros centros comar
cales de la provincia de Sevilla: Morón de la Frontera y Lebrija. Por alguna 
de estas dos características se les ha incluido en dicha subcomarca. En el 
caso de Trebujena, también por la circunstancia expuesta más arriba. 

El gran número de municipios hace que sea esta comarca la que más con
trastes presenta en su densidad de población. 

Como se ve claramente en el cuadro 4.6, solamente el municipio de Arcos 
equivale a casi la mitad de la superficie de la subcomarca I, aunque su den
sidad es francamente baja. Esto no impide que tenga el casco de población 
más importante de toda la comarca: 18.400 habitantes. Unicamente otro 
municipio, Ubrique, de características diametralmente opuestas, con un 2,1 
por 100 de población diseminada, se cuenta entre los que sobrepasan los 
10.000 habitantes en dicha subcomarca. 

Los demás municipios de la subcomarca I, salvo Algodonales, son real
mente pequeños si se tiene en cuenta la dimensión standard de los términos 
provinciales. Normalmente no dan índices medios de población residiendo 
fuera del casco principal, pues ésta no excede del 4 por 100 o sobrepasa el 
30 por 100. Sólo Ubrique tiene una densidad netamente superior a la me
dia provincial. 
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4.6 DENSIDAD DE POBLACION E IMPORTANCIA DEL NUCLEO PRINCIPAL 

Población % pobla- Població11 % pobla- Densidad 
COMARCA Superficie de hecho ción dise- de hecho disemi- población 

l. SIERRA PROPIAMENlE DICHA

Arcos de la Frontera . . . . . . . .. 
Algar . . . ... ... ... ... 
Prado del Rey .. . .. . .. . 
El Bosque ... 
Zahara . . .  ... ... . . . .. .
Grazalema ... ... . . . ... 

El Gastor ... ... . . . .. . 
Ubrique . . . ... ... ... 
Algodonales ... . . .  .. . 

Setenil ... ... ... ... ...

Benaocaz . . .  . . .  ... . . .

Torre-Alháquime ... ... 
Villaluenga ... ... ... 
Alcalá del Valle ... . . .

... 
. . .

. . .

.. . 

... 
. . .

. . .

... 

. . .

. . .

... 
.. . 

... 
... 

... 

. .. 

... 

... 

Total ... ... ... ... ... ... ... ... 

11. TRANSICIÓN CAMPIÑA

Trebujena ... 
Espera ... ... 
Bornos ... ... 

... 

... 

... 

... 

... 

.. . 
Villamartín .. . . . . .. . 
Puerto Serrano . . .

Olvera . . . . . .  ... ... 

... 

... 
. . .

... ... 
. . . ... 
... .. . 

... 
. . .

. . .

Total ... ... ... ... ... ... ... ... 

TOTAL SIERRA . . .  . . .

TOTAL PROVINCIAL ... 

525,45 
26,80 
49,50 
30,63 
71,30 

122,39 
27,76 
69,36 

135,99 
82,44 
69,29 
17,36 
59,89 
48,86 

1.337,02 

67,43 
121,46 
54,33 

209,78 
80,29 

191,92 

725,21 

2.062,23 

7.388,00 

FUENTES: Nomenclator 1960; Encuesta municipal 

en 1960 minada (1) en 1969 nada en 1969 

24.197 44,0 27.787 35,6 52,8 
3.772 2.698 109,0 
5.098 1.2 4,781 103,8 
2.009 2.085 68,0 
2.954 38,8 2.886 39,0 42,6 
3.234 48,8 2.618 39,5 21,3 
2.800 32,3 3.205 31,0 117,7 
9.799 12.413 2,1 175,6 
8.018 34,0 8.563 41,6 66,0 
5.005 28,1 4.717 28,9 57,2 
1.605 53,8 1.013 3,3 14,8 
1.145 1.097 0,8 67,1 

689 714 11,9 
4.987 5.481 3,5 117,8 

75.312 25,7 80.048 23,5 60,9 

5.591 6.335 94,1 
4.722 28,6 4.476 6,0 36,8 
8.697 13,3 8.519 18,7 160,1 

11.069 17,8 11.610 2,9 57,6 
5.202 23,2 5.485 13,0 68,3 

10.982 17,2 12.210 13,1 67,5 

46.263 16,4 48.635 9,8 69,0 

121.575 22,1 128.683 18,1 63,8 

818.847 18,9 921.359 15,8 125,4 

1970, y Delegación Provincial de Estadística. 

(1) Por población diseminada se ha considerado aquella que no habita en el casco principal. Normalmente se
trata de población asentada en entidades menores. 

Las mayores entidades de población corresponden al municipio de Arcos 

(Jedula, Vallejas, Guijo y La Sierpe), las cuales dan unos efectivos superio
res a algunos municipios de la subcomarca: Torre-Alháquime, Benaocaz, 
Villaluenga. 

Una baja densidad, sólo superior en la Zona Exterior del Campo de 
Gibraltar y al Triángulo Interior, municipios muy pequeños e índices dis
pares de concentración de la población caracterizan a esta subcomarca. 

La transición a la campiña presenta más homogeneidad. Si la densidad 
del conjunto no es apenas superior a aquéllas, se debe a que sus municipios 
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son de media mayores y la población vive más concentrada. Sólo Pozo 
Amargo (Puerto Serrano) es comparable a las entidades menores de Arcos. 
Las demás no suelen pasar de los 600 habitantes. Así, pues, la población 
diseminada es menor y más uniformemente repartida. La configuración geo
gráfica ha moderado el aislamiento de población de forma distinta. 

Villamartín y Olvera, ambas con más de 10.000 habitantes, son compa
rables a Ubrique. 

De conjunto, la Sierra es una comarca alejada de los centros que admi
nistrativa y económicamente detentan el poder de la provincia: Jerez, Bahía 
de Cádiz y Bahía de Algeciras. Cruzada de Este a Oeste por la carretera 
comarcal Jerez-Arcos-Ronda, algunos de sus municipios permanecen margi
nados por una red vial que, junto a la del Triángulo Interior, es la más 
defectuosa de todas. Abundan las carreteras en construcción, en mal estado 
o sin asfaltar.

Este alejamiento y la relativa proximidad que para los municipios orien
tales tiene Ronda hace que sea esta ciudad el centro comercial más impor
tante de la subcomarca l. 

No debe olvidarse que ciertos municipios sufren especialmente de estos 
defectos de estructura, al tiempo que cuentan con un alto índic de población 
diseminada. Los problemas de escolarización que tal situación plantea están 
debidamente expuestos en el capítulo «Educación Preescolar y Enseñanza 
Primaria». 

Es la comarca con mayor porcentaje de población activa en la agricul
tura. En todos los municipios, salvo en Ubrique, este sector es muy predo
minante. A semejanza del Triángulo Interior, el sector servicios es casi igual 
al industrial, no totalizando ambos la cuarta parte de la población empleada. 

La economía de la Sierra es una economía de autoconsumo, que en mu
chos casos podría llamarse de subconsumo. De los índices de renta por habi
tante, nivel de vida, dieta alimentaria en familias de escolares, mortalidad 
infantil, frecuentación escolar, paro estacional y tasas de emigración, descri
tos en los respectivos capítulos, se deduce que esta comarca engloba, hoy 
por hoy, una de las zonas más desfavorecidas de la provincia de Cádiz. 
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INTRODUCCION 

La provincia de Cádiz, tan singular en muchos aspectos, no lo es menos 
en el capítulo demográfico. 

A lo largo del mismo se va a tratar de dar una visión de la evolución 
de los índices más significativos, incidiendo especialmente en los últimos 
años. 

Las comparaciones de las tendencias provinciales con las del conjunto 
nacional y, accidentalmente, las de otras regiones no se harán sistemática
mente en los diversos apartados. Esta medida obedece a una limitación de 
tiempo y espacio. Tampoco se concederá la misma atención a unos f enóme
nos que a otros. Así, la nupcialidad puede parecer bastante relegada con 
respecto a la natalidad o mortalidad, mas la poca oscilación de sus tasas 
inclina a considerarla de una manera global y no mencionarla en todos los 
apartados. 

Por otra parte, la existencia de muchos municipios importantes fuerte
mente urbanizados nos obliga a no conceder a la capital de la provincia la 
atención que como tal debería tener aquí. Por el contrario, sí se ha insistido 
en las particularidades comarcales, habida cuenta de que el fin del estudio 
es dar la mayor oportunidad posible a las conclusiones a que se llegue. 

En la elaboración de los datos manejados, fundamentalmente los del 
Instituto Nacional de Estadística, se han descubierto ciertas incongruencias, 
que se ha intentado dejar patentes. Igualmente se ha tratado de detectar 
sesgos significativos en las cifras de los padronés municipales, en los que se 
ha apreciado una tendencia general a inflar los efectivos de población. Uno 
de los apartados más controvertidos es sin duda alguna el de las migracio
nes. La encuesta municipal no ha podido llenar las lagunas de las estadísti
cas oficiales, aunque sí ha servido para confeccionar unas estimaciones que 
sólo el censo general de población y vivienda en curso podrá justificar. 

Por lo que respecta a las perspectivas de población, objeto del trabajo 
y base del censo escolar y de la oferta laboral, se ha desechado como punto 
de partida la renovación del padrón de 1965 y utilizado el censo de pobla
ción de 1960 por razones de fiabilidad. 
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En la introducción del siguiente capítulo se ha seguido generalmente el 
orden clásico. 

Si la provincia de Cádiz no se distinguiera netamente de las demás, se 
habría suprimido el intento inicial de explicar por qué mantiene aún índices 
potenciales de crecimiento que en la zona europea han desaparecido para 
siempre. Pero la necesidad de determinar las razones de este comportamien
to «atípico» nos ha obligado a entremezclar la causa y el efecto: el movi
miento de la población y su estructura. En consecuencia, en lugar de iniciar 
el apartado segundo con la descripción de la composición por edad y evo
lución de la misma, hemos preferido anafüar primero la significación real 
de las tasas globales o específicas del movimiento natural y migratorio. 

Una vez estudiado el marco provincial, se ha dedicado un apartado ex
clusivo al detalle comarcal y municipal reciente que sirva para contrastar 
los hechos demográficos más corrientes, a fin de facilitar la delimitación 
de necesidades en el campo de la educación. 

El capítulo se dividirá, de esta forma, en los siguientes apartados: 

1. Evolución de la población de hecho provincial.
2. Movimiento natural reciente.

2.1 Mortalidad.
2.2 Fecundidad.
2.3 Nupcialidad.

3. Movimientos migratorios.
4. Detalle comarcal y municipal.
5. Estructura de la población. Envejecimiento de la misma.
6. Perspectivas de población.

A la terminación de cada apartado seguirá un anexo estadístico del mis
mo, encabezado por letras mayúsculas para distinguirlo de los cuadros del 
texto. 
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1. EVOLUCION DE LA POBLACION DE HECHO PROVINCIAL

1.1 POBLACIÓN PROVINCIAL

La población de hecho provincial ha seguido una evolución muy des
igual. Esto es particularmente patente en las primeras décadas del siglo, en 
las cuales se producen oscilaciones muy pronunciadas. A partir de los años 
treinta la población experimenta un crecimiento continuado, que se prolonga 
hasta nuestros días. 

CUADRO 1.1 

CRECIMIENTO COMPARADO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA 
DE CADIZ Y ESPAÑA 

(INDICE DE VARIACIÓN: 1900 = 100) 

A fl os 

1900 ............ ... ... .. . 
1910 . .. .. ....... ... ... .. . 
1920 ..... ............. .. . 
1930 ......... ... ... ... .. . 
1940 ... ... ... ... ... ... .. . 
1950 ... ........ .... .. ... . 
1960 ........... .. ..... .. . 
1965 .... ..... ...... .. . .. . 

Cádiz 

100,0 
101,5 
116,6 
115,6 
132,2 
154,9 
180,9 
189,4 

España 

100,0 
100,7 
114,6 
125,3 
139,2 
150,0 
163,7 
171,9 

Como muestra el cuadro 1.1, la evolución de la provincia disiente mu
cho de la del conjunto nacional. En general, el crecimiento de aquélla se 
mantiene inferior al nacional hasta los años cincuenta, pero a partir de 
entonces supera ampliamente a éste. La diferencia sería más grande de no 
contarse con la incidencia de las migraciones de los últimos años. 

De manera esquemática puede decirse que la población provincial co
noce en su crecimiento real dos grandes períodos, fáciles de delimitar. El 
primero va de principios de siglo a la década 1920-1930, inclusive, y el se
gundo hasta la actualidad. 
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CuADRO 1.2 

e A D I z

AÑOS 

Crecimiento 
Crecimiento 

Población absoluto 
relativo% 

intercensal 

1900 ... •.• ... ...... ... ..• 439.390 
1910 ... ... ... ......... .. . 446.185 6.795 1,5 
1920 ... ... ... ... ... ... .. . 512.608 66.423 15,8 
1930 ... ... ... ... ... ... .. . 507.972 -4.636 -0,9
1940 ... ... ...... ... ..... . 600.440 92.468 1,8
1950 ... ... ... .... .. ... .. . 700.396 99.956 16,6
1960 ... ... ... ... ...... .. . 818.847 118.451 16,9
1965 ...... ... ... ... ... .. . 858.725 39.878 4,9
1969 (1) ... ... ... ... .. . 897.820 78.893 9,6
1969 ... ... ... ... ... ... .. . 921.359 102.512 12,5

NorA: Se ha omitido Ceuta, que después del censo de 1920 figura en 
las posesiones del Norte de Africa. 

(1) Sin incluir retornos de emigrantes, caso que se verá más ade
lante.

E S P A :ti A

A Ñ os 

1900 ... ... ... ... ... ... .. . 

1910 ... ... ... ... ... ... .. . 
1920 ... ... ... ..... .... .. . 
1930 ... ... ... ...... ... .. . 
1940 ... ... ... ... ... ... .. . 
1950 ... ... ... ... ... ... .. . 
1960 ... ... ... ...... ..... . 
1965 ... ... ... ... ... ... .. . 

Población 

18.594.405 
19.927.150 
21.303.162 
23.563.867 
2 5.877.971 
27,976.755 
30.430.698 
31.965.565 

Crecimiento 
absoluto 

1.332.745 
1.376.012 
2.260.705 
2.314.104 
2098.784 
2.453.943 
1.534.867 

FUENTE: l. N. E.: Anuario estadistico de España. 

Crecimiento 
relativo% 

7,2 
6,9 

10,6 
9,8 
8,1 
8,8 
5,0 

Durante el primer período, la población de Cádiz pasa de 439.390 habi
tantes a 512.608. Más lo que le caracteriza es la discontinuidad de tendencia. 
De 1900 a 1910, el incremento se hace mínimo y es seguido de una expan
sión más fuerte, a la que sucede una pérdida absoluta en los efectivos de 
4.636 en 1920-30. 

¿A qué obedecen estos saltos? Carecemos de la suficiente información 
para pronunciamos, y es indudable que el tema merece un trabajo de inves
tigación que intente determinar las causas. Dada la interdependencia entre 
el crecimiento real o intercensal y el natural o vegetativo combinado con las 
migraciones, nos vemos obligados a abordar estos dos últimos para ver 
cómo influyen en aquél. 

Según se desprende del cuadro 1.3, en 1900-1910 la tasa migratoria ha 
sido casi tan importante como la vegetativa, por lo que la población de 
hecho aumenta solamente en un 0,2 por 100 anual (1). En la década si-

(1) Los saldos migratorios de los primeros treinta años no coinciden con los del señor
Barbancho por haberse excluido la ciudad de Ceuta. 
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1.3 TASAS DE CRECIMIENTO NATURAL E INTERCENSAL Y COEFICIENTES MIGRATORIOS PARA EL MISMO PERIODO

Población Población Tasas cree. Tasas cree. 
AÑOS de hecho Crecimiento Crecimiento Saldo intercensa/ intercensal Anual natural Anual 

final década intercensal natural migra1orio interce/sal % % % % 

1900 ... . . . ... 439.390 
1901-10 446.185 6.795 36.129 -29.334 442.787 1,5 0,2 8,2 0,9 
1911-20 512.608 66.423 25.509 40.914 479.396 13,9 1,5 5,3 0,6 
1921-30 507.972 -4.636 54.755 -59.391 510.290 - 0,9 o.o 10,7 1,2 
1931-40 600.440 92.468 64.204 28.264 554.206 16,7 1,9 11,6 1,3 

1941-50 700.3% 99.956 74.162 25.794 650.418 15,4 1,7 11,4 1,3 

1951-60 818.847 118.451 129.203 - 10.752 759.621 15,6 1,7 17,0 1,9 
1961-65 858.725 39.878 78.985 -39.107 838.786 4,8 1,2 9,4 2,3 
1961-69 • . . .  . . . 897.820 78.983 142.810 -63.832 858.725 9,0 1, 1 16,6 2,1 
1961-69 . . . ... . . .  921.359 102.512 142.810 -40.298 88.886 11,5 1,4 16,0 2,0 

• Sin incluir retornos de emigrantes.

Coeficiente 
migratorio Anual 

% % 

- 6,7 -0,7
8,6 0,9

-11,6 -1,2
5,1 0,6
4,0 0,4
1,4 -0,2

- 4,6 -1,1
7,6 -1,0

- 4,5 -0,6

Obsérvese que el crecimiento real es aquí ligeramente in[erior al del cuadro anterior, por intervenir la población inicial del decenio, en lugar de la población inter-
censal. 

FUENTE: Elaboración con datos del l. N. E. 



guiente, a pesar del descenso notable del incremento natural, un saldo 
migratorio muy favorable provoca un aumento de población casi diez veces 
mayor. En el gráfico I dicho descenso proviene de una subida en flecha 
de la mortalidad en el quinquenio 1915-20, combinado con una reducción 
más acelerada de la natalidad. Estos son los años de la primera guerra 
mundial y de la llamada «gripe española>> (1918), la cual causó en Espafía 
una mortalidad proporcionalmente mayor que en el resto de Europa. Aquí 
se puede hablar por primera vez de un crecimiento vegetativo. En los años 
veinte el crecimiento natural es el doble del anterior, pues la natalidad se 
repone y la mortalidad continúa su tendencia a la baja; no obstante, la pro
vincia cuenta con menos efectivos al final de la década, merced a un autén
tico éxodo de sus habitantes, como refleja el decrecimiento real del - 0,9 
por 100. La diferencia de comportamiento de la tasa vegetativa y la migra
toria es evidente. La guerra mundial provocó en el país un boom económico, 
del cual Cádiz se aprovecha, y es precisamente la comarca del Campo de 
Gibraltar la que más rápidamente crece de todas en esta época. 

Esto explica, al menos parcialmente, la inmigración de 40.914 personas. 
Se trata, pues, de una inmigración coyuntural, coincidente, sin embargo, con 
una degradación del estado sanitario y alimentario de la provincia. La pos
guerra trae consigo una gran recesión económica y un cambio de signo de 
la corriente migratoria, al tiempo que una sensible mejora en el crecimiento 
natural. No deben de ser extraños al aumento de la emigración los movi
mientos anarquistas de los comienzos del período, que se traducen en impor
tantes huelgas de obreros agrícolas, así como el recrudecimiento de las 
guerras de Africa. La emigración se dirige fundamentalmente a Cataluf1a, 
continuándose una tradición que se remonta ya a principios de siglo. 

El segundo gran período es más regular en sus tendencias y en él la pro
vincia de Cádiz se define como una de las más dinámicas desde el punto de 
vista de este capítulo. Es conveniente distinguir dos fases en la evolución 
de la población de hecho: 1930-1960 y 1960-1969. La primera fase se dife
rencia de la segunda por su más rápido ritmo de crecimiento real, motivado 
principalmente por un saldo migratorio que suele ser positivo y no por el 
incremento vegetativo. 

Durante los años treinta se observa ya una tendencia a la baja de la 
natalidad, a pesar de la subida tan espectacular como efímera de 1930-1932. 
Así, pues, el descenso de nacimiento se debe, indudablemente, al clima de 
pesimismo que siguió a la gran crisis de 1929, cuyos efectos retardados se 
hicieron sentir en todos los países europeos. Al reposo de 1935 sucede la 
guerra civil, que marca a las generaciones nacidas en este período, como 
se verá en el estudio de las pirámides de población. El aumento de la mor
talidad es modesto debido a la pronta terminación de la guerra en Cádiz, 
y la tasa continúa bajando con gran regularidad. No es, pues, de extrañar 
que el crecimiento vegetativo se mantenga. La nupcialidad ha variado ape
nas desde 1905 y se resiente tanto de la crisis económica como de la guerra. 
El número de matrimonios impedidos por el conflicto ha sido en Cádiz muy 
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inferior al de otras provincias. Asf. pues. a pesar de las dos grandes pertur
baciones de esta década. crisis económica y guerra civil. el crecimiento real. 
ayudado por una tasa migratoria favorable, es el más alto del siglo, con 
un 16,7 por 100. Los años cuarenta ven en sus comienzos una gran dete
riorización de los índices aquí tratados que no se manifiesta en la visión glo
bal del decenio. Por segunda vez la tasa de mortalidad supera a la de la 
natalidad y se celebran menos matrimonios. A partir de este momento. y al 
margen de bruscas alteraciones, la natalidad de Cádiz se fija en un escalón 
inferior. El problema reside ahora en conservar la posición. no en mejorarla. 
Las adversas condiciones económicas de estos años no han variado esencial
mente hasta bien entrada la década siguiente, y este factor ha podido influir 
más que ningún otro en la pérdida de fecundidad. Como la mortalidad 
decrece aún más rápidamente, el crecimiento vegetativo se mantiene y la 
población de hecho sigue en plena expansión. 

Es ahora cuando la población de hecho de Cádiz pasa definitivamente 
a la del conjunto nacional. 

El decenio 19 50-1960 es de transición. Desde el punto de vista del creci
miento real, ya consolidado, no se observan variaciones apreciables. El cre
cimiento vegetativo llega incluso a ser el más fuerte hasta entonces, pues la 
novedad la introduce una reducción importantísima de la mortalidad gene
ral: del 15,3 por 100 al 8,9 por 100, de la que no es ajena la mortalidad 
infantil. La década inaugura asimismo el principio de una emigración diri
gida a las zonas industriales del país, y dentro de ellas continúa siendo 
Cataluña el principal foco de atracción. 

El período 1960-69 inicia la segunda fase y marca un hito en la evolu
ción de la población de hecho. El ritmo de crecimiento se ha hecho más 
lento a causa de una gran deteriorización de la tasa migratoria. Así, la tasa 
migratoria pasa de -0,2 por 100 a - 1,1 por 100 anual, la tasa de morta
lidad desciende aún más, de 8,9 por 100 a 7,4 por 100, y la natalidad se 
estabiliza alrededor del 26,0 por 100. En el siguiente apartado se tratará 
de analizar la originalidad de estos últimos afíos, así como la tendencia que 
se prevé en un futuro cercano. 

En resumen, a pesar de que la población provincial es mucho más diná
mica que la nacional, sufre en el primer período una serie de oscilaciones 
que la frenan, y sólo a partir de 1940 logra sobrepasar a ésta. Sin embargo, 
de 1960 a 1965 el impacto de la emigración coloca el ritmo de crecimiento 
de Cádiz por debajo de aquél. Por otra parte, con la fortísima disminución 
de la mortalidad se está completando la primera fase de la revolución demo
gráfica. Si la natalidad cae a su vez, la provincia seguirá el camino que ya 
ha iniciado la población nacional, anteriormente marcado por otras pobla
ciones europeas. 

Cuando empieza el siglo, la tasa bruta de mortalidad se encuentra en 
franco descenso y después de 19 50 alcanza un nivel muy difícil de reducir. 
Sin embargo, esta tasa no nos dice nada sobre el riesgo de morir a las dis
tintas edades ni sobre el nivel sanitario de la provincia, al estar viciada por 
la estructura de la población. La tasa bruta de natalidad disminuye más 
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lentamente, y de hecho ha variado muy poco en los últimos treinta años. 

Será también necesario analizar las tasas de fecundidad más especializadas 
referidas a las mujeres en edad de procrear, para eliminar así los efectos de 
la estructura por edad. La nupcialidad ha permanecido muy estable excep
to de 1931 a 1936 y últimamente parece aumentar. Las migraciones han 
entrado en una nueva fase durante los años sesenta, al igual que en otras 
provincias, con la aparición de la emigración continental. En el ámbito na

cional, Cataluña continúa absorbiendo el mayor porcentaje de emigrantes. 
Antes de pasar al detalle comarcal vamos a explicar la dualidad de ci

fras correspondiente al período 1961-1969 del cuadro 1.3. Según una, Cádiz 
cuenta en 1969 con un total de 897.820 habitantes de hecho, y según la otra, 
con 921.359. La primera ha sido calculada por nosotros basándonos exclu
sivamente en los Anuarios Estadísticos y los datos del Instituto Español de 
Emigración. No se ha previsto, por tanto, ningún retomo de emigrantes, 
único factor que puede hacer fluctuar dicho efectivo. Por su parte, los 
921.359 habitantes se desprenden de las rectificaciones padronales que ela

bora anualmente cada Ayuntamiento. En el cuadro 1.4 se expone la dife
renciación de ambas fuentes. Obsérvese cómo a partir de 1963 la población 
del I.N.E. va creciendo mucho más rápidamente que la población teórica 
en ausencia de retornos. En 1965, año de la renovación del padrón, que 
cumple funciones de minicenso, la población del I.N.E. aparentemente 

decrece con respecto a 1954 y da 858.413 habitantes, cifra muy similar a la 
nuestra de 859.924. En 1969 la diferencia anterior a 1965 continúa. Partien

do del padrón del 31-XII-1965, si Cádiz no hubiera tenido emigrantes en 
los últimos cuatro años, o si todos ellos hubieran vuelto, la población pro
vincial sería de 922.749 en 31-XII-1969. Esto es lo que parece deducirse 
de los padrones anuales, los cuales deberán reducir su cifra en 921.359 a 

raíz del censo de población de 1970. En consecuencia, creemos que los 
padrones municipales inflan sistemáticamente la población de la provincia, 

mas la encuesta municipal demuestra que efectivamente hay retornos y que 
éstos son importantes. Por esta razón estimamos que tanto los 921.359 como 
la cifra nuestra de 897 .820 no reflejan la realidad, la cual debe situarse 
en una posición intermedia. Por el mismo motivo podemos afirmar que el 

padrón de 1965 está subestimado, y esta creencia nos ha inducido a calcular 
la población de la provincia utilizando el censo de 1960, en principio más 

fiable. 

1.2 POBLACIÓN COMARCAL

Como es lógico, la población de hecho de cada comarca acusa la influen

cia de la tendencia provincial, pero no con la misma intensidad. 
En el cuadro A.1 del Anexo estadístico se da la evolución de la pobla

ción censal de los municipios, y en en el A.2, su crecimiento comparado 
una vez agrupados por comarcas. Tomando 1900 como punto de partida, 
se constata que el primer decenio aquí es muy uniforme, excepto para la 
Bahía Gaditana y Jerez, que pierden población (cuadro A.3). 
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1.4 CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE HECHO EN EL PERIODO 1961-1969 

Saldo Incremento 
Poblaci6n Poblaci6n 

AÑOS DE OBSERVACION 
Incremento de hecho l. N. E. de hecho 

Nacimientos Defunciones vegetativo migratorio intercensal 1 enero 31 diciembre 31 diciembre 

1960 (Censo) ... . .. . . .  818.847 818.847 
1961 ... 21.573 6.484 15.089 3.715 11.374 818.847 830.221 
1962 .. .  21.259 6.613 14.646 - 6.182 8.464 830.221 838.685 
1963 ... 22.043 6.562 15.481 - 7.098 8.382 838,685 860.341 847.067 
1964 ... 23.379 6.289 17.090 - 9.984 7.106 847.067 873.340 854.173 
1965 . . .  22.623 6.455 16.168 -10.417 5.751 854.173 858.413 859.924 
1966 ... 22.358 6.321 16.037 - 6.113 9.924 859.924 869.848 
1967 .. .  23.043 6.343 16.700 5.166 11.534 868.848 893.496 881.382 
1968 ... 22.410 6.468 15.942 - 7.111 8.831 881.382 904.176 890.213 
1969 ... 22.674 7.017 15.657 - 8.050 7.607 890.213 921.359 897.820 
1970 ... ... ... ... ... 897.820 

TorAL ... ... ... ... 201.362 58.552 142.810 -63.832 78.973 

FuENTI!: Anuarios de Estadistica 1961-1969. 



En los veinte primeros años destaca el crecuruento de la subcomarca 
Campo de Gibraltar I en un 70 por 100, seguido a mucha distancia del 
Triángulo Interior con un 22 por 100. La expansión de La Línea es espe
cialmente extraordinaria, como demuestra que pase de 33.296 habitantes 
en 1910 a 63.236 en 1920. El de Algeciras, sin embargo, es más normal. 
Dentro de la Bahía Gaditana sólo destaca Cádiz capital, la cual se asemeja 
en estos años a la subcomarca l. Por el contrario, Jerez comarca permanece 
estacionaria. 

Terminado el florecimiento del comercio con Gibraltar, la población de 
La Línea se desploma, y en 1930 vuelve a tener los efectivos de 1910. A su 
vez, la comarca Campo de Gibraltar es la única que pierde población, mas 
con tal intensidad que condiciona a toda la provincal, según se vio más 
arriba. Poblaciones como Cádiz capital y Sanlúcar decrecen igualmente, y 
son precisamente los municipios de la Sierra y la comarca de Jerez los me
nos afectados. Este es el momento en que la comarca de Jerez comienza a 
igualar la población de Cádiz. En los años treinta todas las comarcas crecen 
rápidamente, salvo el Triángulo Interior, que desciende casi al nivel de 1900, 
aunque esto puede interpretarse como efecto de la segregación de Barbate. 

Hasta el presente sólo existen en la provincia dos municipios de más de 
50.000 habitantes, Cádiz y Jerez, y, accidentalmente, tres con La Línea. 
De 20.000 a 50.000 se cuentan siempre San Femando y Sanlúcar, y a partir 
de los años treinta, Algeciras y Puerto de Santa María. De 1940 a 1950 se 
aprecia de nuevo un espectacular aumento en la subcomarca I del Campo 
de Gibraltar con La Línea y Algeciras entre los municipios mayores de 
50.000 habitantes. La comarca de Jerez se perfila ya como la más regular 
junto con la Bahía Gaditana y la subcomarca Atlántico Norte, y, a partir 
de 1940, en menor grado, la subcomarca Atlántico Sur. El contraste entre 
las dos subcomarcas del Campo de Gibraltar es permanente a lo largo de 
los años, y el estulio comparativo de su comportamiento demográfico en 
páginas posteriores confirma plenamente esta situación. La Sierra se dife

rencia de otras comarcas en que sus dos subcomarcas son extremadamente 
homogéneas, pues sus índices de crecimiento se confunden constantemente. 
Esta es la comarca que menos oscila de todas en intensidad y en ritmo de 
crecimiento; de esta forma se coloca casi siempre entre las llamadas comar
cas progresivas y regresivas. No ha conocido ni los saltos espectaculares del 
Campo de Gibraltar I ni el retroceso inicial de Jérez o la Bahía Gaditana 
y el posterior del Triángulo Interior o Campo de Gibraltar 11. 

De 1950 hasta la actualidad las características propias de cada comarca 
no se alteran sustancialmente, aunque sería necesario más adelante subdi
vidir este período para detectar en ciertas zonas la regresión impuesta por 
la emigración. 

La influencia que cada tipo de municipio ha tenido en el desarrollo de 
la población de hecho provincial ha sido muy desigual en los últimos cua
renta años. 

Lo más significativo a primera vista es la disminución del peso de los 
municipios menores de 10.000 habitantes, que se acentúa mucho en los años 
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sesenta. Los de 10.000 a 20.000 habitantes también han sido afectados por 
las migraciones de esta década. El balance parece excesivamente favorable 
a los municipios de más de 50.000 habitantes, pues éstos suponen el 88 por 
100 del crecimiento total de la provincia de 1960 a 1969, y algunos de ellos, 
como Jerez, Cádiz y, especialmente, La Línea, tienen un saldo migratorio 
ligeramente negativo. Esto induce a pensar en una sobreestimación de su 
crecimiento natural, tema sobre el que se volverá más adelante. El 27 por 
100 de los municipios superiores a 20.000 habitantes parece más normal, 
al incorporarse a Sanlúcar, Puerto de Santa María, Arcos y Chiclana los 
nuevos de Barbate y San Roque. 

1.5 INCREMENTO CENSAL POR TIPO DE MUNICIPIO 

INCREME1'ITO INTERCENSAL EN PORCENTAJES 

TIPOS DE MUNICIPIO 

193040 1940-50 1950-60 196()-69 

Más de 50.000 habitantes . . . . . . . . . . ..... 32 31 50 88 

20 a 50.000 habitantes ... . . . . .. ... . .. 24 48 22 27 

10 a 20.000 habitantes ... . .. ... ... . .. 13 12 21 9 

Menos de 10.000 habitantes ... ... .. . ... 31 9 7 - 24

TOTAL ... ... . .. . .. . .. ... ... . .. 100 100 100 100 

Así, pues, serán las comarcas y subcomarcas que cuenten con más mu
nicipios de estos dos tipos las que se beneficiarán principalmente del incre
mento real de la provincia. Esto explica cómo la Bahía Gaditana pasa 
de 245.427 habitantes en 1960 a 294.308 en 1969, es decir, de un 29,3 por 
100 a un 31,9 por 100 del total provincial. Al agrupar la Sierra la mayoría 
de los municipios inferiores a 10.000 habitantes, reduce su porcentaje en 
el efectivo provincial. Igualmente el Triángulo Interior. compuesto de muni
cipios menores de 20.000 habitantes. decrece en proporción al total. 

En el cuadro A.4 se representa no la intensidad. sino el ritmo de creci
miento de las distintas comarcas. La base de referencia no es ya la pobla
ción en 1900, sino el censo anterior al momento tratado. Todas las comar
cas. a excepción de la Sierra, frenan su crecimiento en 1960-69. 
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A.1 POBLACION DE HECHO EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

MUNICIPIOS 

Alcalá de los Gazules ... 

Alcalá del Valle . . . . . . . . . • .. 
Algar •.. ... ... ... ... ... ... 

Algeciras ... ... ... ... . .. . .. 

Algodonales ... ... ... ... . .. 

Arcos de la Frontera . . . . . . . . . . .. 
Barba te de Franco (1) ... . .. 
Barrios (Los) ... ... ... ... ... 
Benaocaz ... ... ... ... ... . ..

Bornos ... ... ... ...... ... ... 
Bosque (El) ... 

Cádiz ... ... ... 

... ... 

... ... 

... . ..

... . .. ... 

Castellar de la Frontera . . . .. . . .. 
Conil ... ... ... ... . .. ... ... . .. 

Chiclana de la Frontera . . . . . . . .. 
Chipiona ... ... ... ... . .. . . .  ... 

Espera ... ... ... ... ... ... ... ... 
Gastor (El) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Graza)ema ... ... ... ... . .. ... ... 
Jerez de la Frontera . . . . . . . . . . .. 
Jimena de la Frontera ... ... ...

La Linea de la Concepción .. . . .. 
Medina-Sidonia ... . .. ... ... . ..

Olvera ... ... ... . .. ... ... ... ... 
Paterna de la Ribera . . . . . . .. . . .. 
Prado del Rey . . . .. . . .. . . . .. . . .. 
Puerto de Santa Maria .. . .. . . . .  
Puerto Real ... ... ... ... ... ...

Puerto Serrano . . .  ... ... ... ... 

Rota ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
San Fernando . . . . .. .. . .. . .. . .. . 
Sanlúcar de Barrameda . . . . . . . .. 
San Roque ... ... ... . .. ... ... ... 
Setenil ... ... ... ... ... ... ... 
Tarifa ..•... ... ... ... ... ... ...

Torre-Alháquime . . . .. . .. . .. . . .. 
Trebujena ...... ... ... ... ... ... 
Ubrique ... ... ...... ... ... ... ... 
Vejer de la Frontera ... ... ... ... 
Villaluenga del Rosario .. . .. . . .. 
Villamartin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Zahara ... ...... ... ... ... ... ... 
Ceuta (2) ... ... ... ... ... ... ...

TOTAL PROVINCIAL • .. . . , , . • . .. 

Número de municipios ... ... ...

1900 1910 

8.877 9.214 
3.211 4.016 
1.571 1.707 

13.302 15.818 
5.232 6.461 

13.926 13.983 

5.287 6.581 
1.195 1.257 
5.001 4.940 
1.114 1.064 

69.382 67.174 
1.428 1.450 
5.579 6.191 

10.868 11.496 
4.009 4.542 
2.765 2.964 
2.251 2.597 
5.587 5.179 

63.473 62.628 
7.549 9.029 

31.862 33.296 
11.040 11.602 
9.284 10.278 
2.566 2.626 
3.107 4.069 

20.120 17.984 
10.535 8.360 
3.500 3.230 
7.471 7.996 

29.635 25.371 
23.883 22.645 
8.569 10.165 
3.291 3.728 

11.723 12.522 
987 956 

3.785 3.734 
5.739 5.453 

11.298 13.388 
1.003 999 
6.159 6.853 
2.226 2.657 

13.269 23.907 

452.659 470.092 

42 42 

FuPNrn: Reseña Estadistica de Cádiz. Año 1969. 

(1) Segregado del municipio de Vejer de la Frontera.

1920 1930 194() 1950 1960 

9.959 9.508 9.693 10.187 11.221 
4.109 4.228 4.382 5.082 4.987 
2.247 2.309 3.222 3.257 3.772 

19.417 21.431 25.671 52.732 66.312 
6.882 6.613 7.060 8.238 8.018 

15.748 17.675 18.146 21.120 24.197 
10.660 13.866 18.411 

6.739 6.982 12.170 7.990 8.844 

1.289 1.217 1.093 1.447 1.605 
6.294 5.548 6.351 7.924 8.697 
1.281 1.273 1.428 1.735 2.009 

76.718 75.769 87.767 100.249 117.871 
1.720 1.625 2.007 1.943 2.491 
6.699 6.957 9.002 9.082 9.861 

12.009 15.090 17.047 18.262 21.524 
4.669 4.947 6.095 6.596 8.182 
3.210 3.690 4.468 4.867 4.722 
2.247 2.583 2.746 2.935 2.800 
4.298 4.257 3.744 3.652 3.234 

64.861 72.055 89.525 107.770 130.900 
9.342 9.285 10.123 10.660 11.056 

63.236 35.571 38.188 55.105 59.456 
13.416 10.923 12.486 14.889 16.190 
11.183 l 1.426 10.283 10.232 10.982 
2.813 3.101 3.038 3.165 3.170 
4.096 4.765 4.994 5.098 5.098 

18.839 19.714 29.197 28.300 35.505 
9.198 11.185 14.854 13.061 18.138 
3.446 3.693 3.781 4.944 5.202 
8.572 9.311 10.958 10.193 16.856 

26.953 29.232 38.581 41.196 52.389 
27.103 26.887 32.848 35,363 40.335 
10.903 10.610 12.371 15.333 17.126 
3.859 4.108 4.771 4.608 5.005 

11.957 12.435 14.815 18.098 18.042 
961 1.179 1.113 1.097 1.109 

4.247 4.078 4.790 5.086 5.591 
5.986 6.495 7.599 7.748 9.669 

14.995 18.298 10.110 12.569 13.553 
875 871 535 669 689 

7.113 8.425 9.849 11.053 11.069 
3.119 2.823 2.825 2.996 2.954 

35.219 

547.827 507.972 600.440 700.396 818.847 

42 41 42 42 42 

(2) Después del censo de 1920 figura en las posesiones del norte y costa occidental de Africa.
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1969 

10.202 
5.481 
2.698 

78.632 
8.563 

27.78' 
20.465 

8.900 

1.013 
8.519 
2.085 

139.778 
1.939 

10.955 
27.420 
9.567 
4.476 
3.205 
2.618 

152.671 
10.089 
60.278 
15.486 
12.210 
3.907 
4.781 

42.615 
19.772 
5.485 

19.318 
64.723 
45.596 
20.818 
4.717 

16.101 
1.097 
6.335 

12.413 
13.434 

714 
11.610 
2.886 

921.359 
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CuADllO A-2 

POBLACION DE HECHO DE LAS COMARCAS EN LOS DISTINTOS CENSOS Y PORCENTAJES SOBRE 
EL TOTAL PROVINCIAL 

1900 l 9 l O l 9 2 O l 9 3 O l 9 4 O 
COMARCA 

Poblac. % Poblac. % Poblac. % Poblac. % Poblac. % 

A) Gibraltar I ... 59.020 13,0 65.860 14,0 100.295 18,3 74.394 14,6 88.400 14,7 
Gibraltar 11 ... 20.700 4,6 23.001 4,9 23.019 4,2 23.345 4,6 26.945 4,5 

Total ... ... 79.720 17,6 88.861 18,9 123.314 22,5 'R.739 19,2 115.435 19,2 
• 

B) Triángulo ...... ... . . .  33.781 1,5 36.830 7,8 41.183 1,5 41.830 8,2 35.327 5,6 

C) AtlAntico Sur .. , .. . . . .  19.662 3,3 
Atlintico Norte ... 35.563 7,8 37.909 8,1 40.344 7,4 41.145 8,1 49.901 8,3 

Total ... ... ... 69.563 11,6 

D) Babia Gaditana . . . 140.540 31,0 130.385 27,7 143.717 26,2 150.990 29,7 187.396 31,2 

E) Sierra I . . . ... ... 50.440 11,1 54.126 11,5 56.987 10,4 60.396 11,9 63.712 10,6 

Sierra 11 . . . . . . ... 30.494 6,7 31.999 6,8 35.493 6,5 36.850 1:Z 39.522 6,6 

Total ... ... . . . 80.934 17,8 86.125 18,3 92.480 16,9 'R.246 19,1 103.234 17,2 

F) Jerez .. . . . . ... . . . 63.473 14,0 62.628 13,3 64.861 11,8 72.055 14,2 89.525 14,9 

TorAL PROVINCIA 439.390 446.185 512.608 507.'R2 600.440 

CuADRO A-2 
(Continuaci6n) 

l 9 5 O 1 9 6 O Padr6n 1965 l 9 6 9 

COMAllCA 

Poblac. % Poblac. % Pob/ac. % Pob/ac. % 

A) Gibraltar I ... 131.160 18,7 151.743 18,8 153.183 17,8 168.628 18,30 
Gibraltar 11 . . . 30.701 3,8 31.589 3,8 28.300 3,3 28.129 3,05 

Total ... ... 161.861 23,1 183.332 22,6 181.483 21,1 196.757 21,3 

B) Triángulo ..... . . . . . . .  40.820 5,8 44.124 5,5 40.734 4,7 43.029 4,67 

C) Atlintico Sur .. . . .. .. . 22.948 3,3 28.272 3,5 30.572 3,6 31.420 3,41 

AtlAntico Norte ... 52.155 7,4 65.373 8,0 72.593 8,5 74.481 8,08 

Total ... ... ... 75.103 10,7 93.645 11,5 103.165 21,1 105.901 11,49 

D) Babia Gaditana .. . 201.168 28,7 245.427 29,3 269.383 31,4 294.308 31,9 

E) Sierra I . . .  ... ... 69.682 9,9 74.914 9,2 73.600 8,6 80.048 8,68 

Sierra 11 ... . . . .. . 44.106 6,3 46.253 5,1 46.681 5,4 48.635 5,27 

Total ... ... ... 113.788 16:Z 121.167 14,9 120.281 14,0 128.683 13,96 

E) Jerez ... . . . ..... . 107.770 15,4 130.900 16,2 142.336 16,6 152.671 16,57 

TO'fAL PllOVINCIA 700.396 818.847 858.413 921.359 

FUENTE: l. N. E. 
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CUADRO A-3 

EVOLUCION DE POBLACION DE HECHO POR COMARCAS 

(1900 = 100) 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1965 1969 

Campo de Gibraltar l .. . 100 111 170 126 150 222 257 259 286 
Campo de Gibraltar 11 ... 100 111 111 113 130 148 148 137 136 

-- -- -- -- -- -- -- -- --

Total ... ... ... ... ... 100 111 155 123 144 203 229 227 247 

Triángulo Interior ... 100 109 122 124 105 121 130 120 127 

Fachada Atlántica I 100 117 144 155 160 
Fachada Atlántica 11 100 106 113 116 140 147 184 204 209 

-- -- -- -- -- -- -- -- --

Total ...... ... ... ... 100 108 135 148 152 

Bahía Gaditana '" 100 93 102 107 133 143 169 191 209 

Jerez .. .... ... ... ... 100 99 102 113 141 170 206 224 240 

Sierra I ... ... ... ... 100 107 113 120 126 138 149 146 159 
Sierra 11 "' . . .  "' 100 105 116 120 130 145 151 153 159 

-- -- -- -- -- -- -- -- --

Total .. .......... ... 100 106 114 120 127 140 150 149 159 
-- -- -- -- -- -- -- -- --

TOTAL PROVINCIA . . . 100 102 117 115 132 155 181 189 205 

NOTA: Por haberse segregado Barbate del municipio de Vejer en 1938, se parte de 1940 para 
la Fachada Atlántica l. 

FUEITT'E: Reseña estadlstica de Cádiz. 
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CUADRO A.4 

CRECIMIENTO POR COMARCAS RESPECTO AL DECENIO ANTERIOR 

1900-10 1910-20 1920-30 1930-40 1940-50 1950-60 1960-69 

A) CAMPO DE GIBRALTAR

L Zona Bahía:
La Linea de la Concepción 105 190 56 108 144 108 101,4 

Los Barrios . . . . . . . . . . . . . .. 125 102 104 174 66 111 105,2 

San Roque ... ... ...... ... 119 107 97 117 124 112 121,5 

Algeciras ... ..•... ... ... ... 119 123 110 120 205 126 118,5 

Total ... ... ... ... ... ... ... 112 152 74,2 119,8 148 116,7 110 

n. Zona Exterior:
Jimena de la Frontera . .. . . . . .. 120 103 99 110 105 104 91 

Castellar de la Frontera ... ... 102 119 94 124 97 123 78 

Tarifa ... ... ... ... ... ... ... ... 107 95 104 119 122 99 89 

Total ... ... ... ... ... ... ... 111 100 101 115 114 103 99 

Total Campo de Gibraltar ... 111 139 79 118 140 113 108 

B) TRIÁNOULO lrrn!RIOR

Medina Sidonia .. . , .. 105 116 81 114 119 109 100 

Paterna de la Ribera ... . .. 102 107 110 98 104 100 128 

Alcalá de los Gazules . . . . .. 104 108 95 102 105 110 

Vejer de la Frontera ... ... 118 112 122 55 124 107 99 

Total Triángulo Interior ... ... 109 112 102 84 115 108 106 

C) FACHADA An.ÁNTic.A

l. Sur:
Barba te de Franco ... 100 130 133 111 

Conil de la Frontera 111 108 104 120 101 109 113 

Total ... ... ... ... 117 123 103 

n. Norte:
Sanlúcar de Barrameda ... 95 120 99 122 108 114 113 

Chipiona ... ... ... ... ... ... 113 103 106 123 108 124 129 

Rota ... ... ... ... ... ... ... 107 107 109 118 93 165 115 

Total .. , ... ... ... ... ... 107 106 102 121 104 125 103 

Total Fachada Atlántica ...... 108 125 103 

D) BAHÍA GADITANA

Cádiz ...... ... ... ... ... ... .... 97 114 97 116 114 118 119 

San Fernando ... ... ... ... ... 86 106 108 132 107 128 124 

Chiclana ... ... ... ... ... ... ... 106 104 125 113 107 117 127 

Puerto Real . . . . . . .. . .. . . . . , . , 107 107 109 118 93 165 101 

Puerto de Santa María . . . . . . . .. 89 105 105 148 97 125 121 

Total Bahía Gaditana ... ... 93 110 105 124 107 122 101 
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CUADRO A.4 

(Continuación) 

1900-10 1910-20 1920-30 1930-40 1940-50 1950-60 1960-69 

E) JERFZ

Total Jerez ... ... ... ... ... ... 99 104 111 124 120 121 107 

F) SIERRA 

I. Propiamente dicha:
Arcos de la Frontera ... 100 113 112 103 116 115 115 

Algar ...... ... ... ... . .. ... 109 131 103 139 101 116 77 

Prado del Rey ... ... ... ... 131 101 116 105 102 100 101 

El Bosque ... ... ... ... .. . 96 120 99 116 117 115 101 

Zahara ... ... ... ... ... ... ... ... 119 117 91 100 106 99 103 

Grazalema ... ... . .. ... ... ... 93 83 99 88 98 89 93 

El Gastor ... ...... ... ... ... ... 115 87 115 107 107 96 117 

Ubrique ... ... ... .. . .. . ... ... 95 110 109 117 102 125 125 

Algodonales ... ... ... ... ... ... 123 107 96 107 117 97 112 

Setenil ... ... ... ... ... ... ... ... 113 104 106 116 97 109 94 

Benaocaz ... ... ... ... ... ... ... 105 103 44 90 132 111 64 

Torre-Alháquime ... ... ... ... 97 101 123 94 99 101 102 

Villaluenga ... ... ... ... ... ... 100 88 100 61 125 103 104 

Alcalá del Valle • . . .. . . . . . . . .. . 125 102 103 104 116 98 115 

Total ... ... ... . .. ... .. . . .. 107 105 106 105 109 107 109 

11. Transición Campiña:
Trebujena ...... ...... ... ... ... 99 114 96 117 106 110 113 

Espera ... ... ... ... ... ... ...... 107 108 115 121 109 97 95 

Bornos ... ... ... ... ... . .. ... 
99 127 88 114 124 110 100 

Villamartin ... ... ... ... . .. ... 111 104 118 117 122 100 109 

Puerto Serrano ... ... ... ... ... 
92 107 107 102 131 105 105 

Olvera ... ... ...... ... ... ... ... 111 109 102 90 100 107 118 

Total ... ... ... ... 105 111 104 107 112 105 104 

Total Sierra ... ... 106 107 105 106 110 106 107 

TOTAL PROVINCIA ... ... ... ... 101 115 99 118 116 117 107 

83 



2. ANALISIS DEL MOVIMIENTO NATURAL REOENTE

2.1 LA MORTALIDAD

2.1.1 Tasa bruta de mortalidad 

La tasa bruta nos ha demostrado hasta qué pwito la mortalidad general 
se ha reducido en la provincia, pues de un 28,6 por 1.000 a principios de 
siglo pasa al 7,2 por 1.000 últimamente (cuadro B.1). Las diferencias con 
el conjunto nacional son menos marcadas que respecto a la natalidad, mas 
esto no es óbice para que Cádiz dé en 1960-69 la tasa menor de España 
después de Las Palmas y la coloque en muy buena posición en cualquier 
tipo de comparación. 

2.1.1 TASA BRUTA DE MORTALIDAD 

(En tantos por mil) 

Cádiz ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7,3 
España ... •.. ... ... ... ... ... ... ... 8,5 
Austria ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13,0 
Portugal ... ... ... ... ... ... ... ... 10,3 
Francia ... .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . 11,1 
Suecia ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10,1 
Reino Unido . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. 11,5 
Islandia .. . .. • .. . .. . .. . .. . .. . .. . 6,9 
Singapur .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 5,3 

FuENm: Demographic Year Book, 1965. 

Guinea . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. • .. . 40,0 
Bolivia .. . .. . . .. •. • .. . ... ... .. . •.• 4,7 
Libano ... ... ... ... ... ... •.• •.. ... 4,1 
Andalucia ... ... ... ... ... ... ... ... 8,1 
Barcelona .. . .. . . .. .. . ... .. . • . . .. . 11,1 
Gerona ... ... ... ... ... ... ... ... ... ll,1 
Guipúzcoa ... ... ... ... ... ... ... ... 7,3 
Las Palmas ... ... ... ... ... ... ... 6,7 
Tarragona ... ... ... ... ... ... ... ... 12,2 

El que Cádiz tenga una tasa inferior a la de Francia o Inglaterra no 
quiere decir que la situación sanitaria de la provincia sea mejor que en di
chos países, sino simplemente que en ella mueren proporcionalmente menos 
personas. Por el contrario, es muy posible que Bolivia cuente con una situa
ción sanitaria peor que la de Cádiz, y, sin embargo. su tasa es más pequetla. 
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En el caso de Islandia, con uno de los niveles de vida más altos del mundo 
y, por tanto, mejor equipada sanitariamente, la tasa es asimismo menor. 
Pero, a diferencia de Francia o Inglaterra, Islandia tiene una pirámide de 
población joven. 

La razón estriba, pues, más en la estructura por edad que en los índices 
sanitarios o condiciones de supervivencia. Así, la tasa bruta se reduce a ser 
un exponente del envejecimiento de las poblaciones, una vez que se ha mejo
rado suficientemente la lucha contra las enfermedades y epidemias que en 
otros tiempos diezmaban los efectivos. 

La mayoría de los llamados países en vía de desarrollo se han aprove
chado de los avances de la medicina moderna y desconocen los azotes que 
ensombrecían el crecimiento de las poblaciones europeas no hace mucho 
tiempo. Cuando, por las circunstancias que sean, subsisten simultáneamente 
algunos tipos de enfermedades que trastornan el frágil equilibrio impuesto 
por una dieta alimenticia muy deficiente, la mortalidad general puede casi 
anular todo crecimiento vegetativo. Este es el caso de Guinea, que da una 
tasa bruta del 40 por 1.000, diez veces mayor que la del Líbano, a pesar 
de que su población es probablemente tan joven como la de éste. 

Por tanto, la tasa bruta se limita a ser un indicador inicial de la inten
sidad de la mortalidad, pero constituye un índice demasiado simplista para 
determinar el nivel exacto de la mortalidad. 

Se impone, por consiguiente, la elaboración de una tabla de mortalidad 
que haga comparativas las probabilidades de morir existentes a las distintas 
edades entre poblaciones muy variadas, precisamente para intentar diferir 
dichos riesgos. 

Como la primera edad de la tabla agrupa a los supervivientes menores 
de un año, y la probabilidad de morir a esta edad coincide con la tasa espe
cífica de mortalidad infantil, se va a analizar ésta antes de entrar en la des
cripción de la tabla de mortalidad. 

2.1.2 Mortalidad infantil 

La tasa de mortalidad infantil es el índice más representativo del estado 
sanitario de un país, el cual puede coincidir o no con un nivel económico 
similar. 

Generalmente se obtiene dividiendo el número de muertos menores de 
un año por los nacidos vivos en dicho año. Esto nos dará la probabilidad 
existente para 1.000 niños que han nacido vivos de morir antes de éumplir 
un año de edad: 

d(0,1) 

q.=--

N 

Pero como en un mismo año de calendario, y dentro de los O años cum
plidos, nos encontramos con fallecidos que han nacido en el año estudiado 
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o en el año anterior, es más significativo poner en relación los muertos me
nores de un año con los nacidos de los que formaban parte, es decir, los
nacidos en dos años consecutivos. Y como los efectivos de nacimientos de
un año y otro pueden variar bastante, será necesario ponderarlos.

Gráficamente seda: 

Donde: 

Ny = nacidos vivos en el año Y. 

Nz = nacidos vivos en el año Z. 

do = muertos menores de un año de edad que nacen y mueren 
en el año Z, triángulo ACD. 

d1 = muertos menores de un año que nacen en el año Y y mue
ren en el año Z, triángulo ABC. 

d (0,1) = do + d1. 

Edad 

1 
B e 

/ ,," / d1 / 
/ 

/ 
/ 

/ / d).0,1) 
/ 

/ / 
/ 

Nv 
/ 

N, 
do 

0
Año de 

,/ A 
/ 

y z observación 

En el año de observación Z mueren los niños pertenecientes a dos gene
raciones distintas, la Z y la Y, pero como los supervivientes del año Y han 
vivido más meses, su probabilidad de morir será menor que la de los naci
dos en el año Z. 

Por eso se supone por convención que tres cuartos de los muertos en 
el año Z pertenecen a los nacidos en ese año, y el cuarto restante a los na
cidos en el año Y. 

La probabilidad de morir sería ahora: 

d(0,1) 

q.=-----

ao Nz + a,Ny 

Donde «o y a.1 dan la proporción que representan los muertos pertene
cientes a los nacidos en Y y en Z. 
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Los datos oficiales de defunciones infantiles no son dados por generacio
nes, sino por años en que tienen lugar. Tampoco incluyen entre los muertos 
menores de un año a los nacidos vivos que han fallecido ante de las vein
ticuatro horas. Esto hace subestimar la tasa real de mortalidad infantil, pues 
los fallecidos antes de las veinticuatro horas, legal y estadísticamente consi
derados como abortos, suponen sobre el total de defunciones infantiles los 
siguientes porcentajes: 

C A D I Z 

AÑOS Varones Mujeres 

1964 ... 18,7 15,9 
1965 ... 17,5 15,2 

1966 ... 15,6 16,2 

1967 ... 17,5 18,5 

1968 ... 27,1 26,8 

FUENTE: l. N. E., Movimiento natural de la población. 

2.1.2 TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR MIL (•) 

De 1950 a 1967, las tasas de mortalidad infantil correspondientes a la 
provincia de Cádiz y al conjunto nacional, incluyendo a los muertos antes 
de las veinticuatro horas, han variado considerablemente. 

AÑOS Cádiz España Málaga Almería Lérida Barcelona León Palencia 

1950 ............ 70,1 69,6 
1951 . . . . . . . . . . . 61,2 68,1 
1952 ............ 53,4 60,9 

1953 . . . . . . . . . . . 53,3 58,7 

1954 .......... 52,8 54,9 

1955 · · · · · · · · · · · ·  49,6 57,3 
1956 ············ 48,6 52,l 

1957 . . . . . . . . . . . . 47,2 53,1 
1958 ............ 43,6 47,6 
1959 ............ 41,5 48,5 

1960 ............ 40,2 43,9 29,98 46,83 30,57 32,64 61,83 71,56 
1961 . . . . . . . . . . . . 40,6 46,3 34,21 42,29 30,54 33,69 65,13 71,46 
1962 37,2 41,8 30,19 41,93 33,15 30,36 56,90 67,04 
1963 · · · · · · · · · · · ·  36,l 40,8 32,04 40,95 32,45 34,55 59,20 58,03 
1964 ............ 31,7 39,6 27,96 40,75 26,70 30,89 54,88 54,12 
1965 · · · · · · · · · · · ·  34,8 37,8 34,13 33,26 23,46 27,27 55,93 53,06 
1966 ... . 33,4 36,4 
1967 . . . . . . . . . . . . 31,3 34,5 

(•) Incluidos muertos antes del primer día. 

FUENTE: Elaboración de datos del l. N. E. 
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La tasa de Cádiz permanece prácticamente siempre por debajo de la 
española. en contra de lo que en un principio podría suponerse. Esto no es 
privativo de la provincia y puede aplicarse asimismo a otras provincias an
daluzas, como Málaga. 

Entre los factores determinantes, aparte del equipamiento sanitario, se 
cuentan el clima, la higiene durante la lactancia, dieta alimentaria, grado de 
cultura, etc., y parece que la conjunción de elementos es relativamente favo
rable a Cádiz. 

La mortalidad de la provincia se sitúa generalmente detrás de la mayoría 
de los países desarrollados y entre las trece primeras del conjunto nacional. 

Para 1965 es muy alta respecto a países como Suecia (14,2 por 1.000), 
Noruega 06,8), Países Bajos (14,4). Se acerca más a la de Alemania del 
Este (24,5), Estados Unidos (24,7), Francia (22,0), pero dista mucho de la 
de Portugal (64,9) y Albania (86,4), y no guarda semejanza con la de mu
chos países subdesarrollados: Egipto (118,6), Tchad (165,0), etc. 

De lo anterior se deduce que la mortalidad infantil de Cádiz es aún muy 
reducible, como demuestra la comparación con los países más avanzados. 
La reducción puede efectuarse sobre la mortalidad debida al medio y evita
ble al nivel de los conocimientos médicos actuales, mortalidad exógena o, 
sobre el resto de los fallecimientos, mortalidad endógena (2). 

Eliminados los fallecimientos exógenos: enfermedades epidémicas, del 
sistema nervioso, afecciones del aparato respiratorio, digestivo, etc., queda
rán siempre los debidos a la primera infancia, debilidad congénita y vicios 
de malformación, etc. En otras palabras: llegará un momento en que será 
muy difícil hacer disminuir la tasa que actualmente tiene lugar en las mejo
res condiciones sanitarias posibles: caso de Suecia. Noruega o los Países 
Bajos. Esto equivaldría a realizar unas inversiones en medios y personal de 
investigación muy costosas. De todas formas, bueno es saber la parte que 
dentro de la mortalidad infantil clásica corresponde a la mortalidad exógena 
y endógena para prever el esfuef'lo conducente a su respectiva eliminación. 
Esta es la finalidad del método inventado por M. Bourgeois-Pichat (3) y apli
cado en España por Don Joaquín Leguina. 

Del mismo se deduce que la mortalidad infantil exógena de Cádiz ocupa 
una buena situación en el conjunto nacional, es decir. las causas de morta
lidad externas al nacido vivo juegan menos en la provincia que en la mayor 
parte del resto de España. 

De 1960 a 1965, la mortalidad infantil total de Cádiz no cambia mucho 
respecto al conjunto nacional y Andalucía, salvo en 1964. Pero sí cambia la 
exógena; es decir el niiio menor de un año vive en un medio proporcional
mente más favorable que en años anteriores, y este mjoramiento es más 
rápido que en otras provincias. 

(2) Para el estudio de la mortalidad endógena y exógena a nivel provincial consúltese el
articulo del demógrafo español don Joaqul.n Leguina publicado en la revista Estadística Espa
ñola (n6m. 47, abril-junio 1970), «La mortalidad infantil. Aplicación del método biométrico 
de Burgeois-Pichat a las provincias españolas. 196�5>. l. N. E. 

(3) l. N. E. D.: Population, números 2 y 3, 1951, y número 3, 1952.
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2.1.3 MORTALIDAD INFANTIL TOTAL Y EXOGENA 

(En tantos por mil) 

TOTAL EXOOBNA 

AÑOS POSICION DB CADIZ EN POSICION DB CADIZ EN 

España Andalucía Cádiz España España Andalucía 

1960 1S 3 2S,S6 29,35 13 3 

1961 12 3 23,49 31,46 10 2 

1962 12 3 20,07 26,14 9 2 

1963 13 3 17,07 24,59 4 1 

1964 6 3 16,52 23,00 6 2 

1965 13 3 17,46 21,66 9 1 

FUENTE: Articulo de don J oaquin Leguina. 

En el gráfico 2.1.1 se compara la evolución de la mortalidad endógena 
y exógena de Cádiz con otras provincias de Andalucía y algunas de las que 
cuentan con la mayor y menor mortalidad total entre 1960 y 1965 en el 
cuadro 2.1.2. 

La mortalidad endógena señala una gran concentración entre las distin
tas provincias, pues tanto Palencia como Lérida no están lejos de la media 
nacional. El método de Burgeois-Pichat demuestra que sus oscilaciones son 
menos frecuentes que en la exógena. La concentración aludida es la prueba 
de lo poco que se diferencian las poblaciones más variadas. Es mucho más 
difícil reducir las malformaciones congénitas del nacido que curar una afec
ción respiratoria. 

La curva de mortalidad exógena es, pues, un exponente fiel de la inten
sidad de la mortalidad total, y su mayor o menor declive reflejará el éxito 
o fracaso de las campaiias sanitarias en curso. La provincia de Cádiz parece
estar más cerca de la más favorecida, Lérida, que de la media nacional.

Esta conclusión, relativamente optimista, no debe hacernos olvidar las 
importantes diferencias que enmascara la media provincial. 

En el cuadro 2.1.2.1 se da la lista de las tasas municipales de 1969, reco
gidas en el mapa 4. A falta de datos, los muertos menores de veinticuatro 
horas no están incluidos, por lo que realmente son más altas. 

El número de municipios con escasa mortalidad infantil (de 15 por 
1.000 a 25 por 1.000) es relativamente numeroso, y sólo los de Jerez y Cádiz 
capital entran en la clasificación que comprep.de al conjunto de la provin
cia, de 25 por 1.000 a 35 por 1.000. 

Esto demuestra que la·media provincial se compone de fuertes contrastes 
que, además, no están delimitados geográficamente con claridad. Toda la 
zona costera, a excepción precisamente de la capital, da tasas inferiores a la 
provincial, y algunas, como las de Puerto Real (7 ,6 por 1.000) y Rota 
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(6.1 por 1.000). son excepcionalmente bajas. La escasa mortalidad alcanza 
también el interior. pero de una forma muy irregular. 

La zona más contradictoria es la Sierra. donde coexisten las tasas más 
fuertes con las más reducidas. Dentro de ella. la extremidad Noreste es la 
más desfavorecida. aunque inmediatamente debajo tenemos las únicas tasas 
inferiores al 15 por 1.000 no pertenecientes a un municipio costero. si se 
exceptúa a Trebujena. La comarca que de acuerdo a sus municipios da 
índices más altos es el Triángulo Interior. donde destaca Vejer. con un 
64.3 por 1.000. municipio que está aislado en una zona oblicua de Norte a 
Sur visiblemente favorecida. 

La costa se caracteriza por incluir municipios con grandes núcleos urba
nos donde. en principio. se cuenta con el mejor equipamiento sanitario para 
combatir este tipo de mortalidad. Por otra parte. muchos de los municipios 
de tasa alta tienen un fuerte porcentaje de población diseminada. lo cual 
podría llevar a establecer una correlación entre mortalidad infantil y grado 
de urbanización. 

Esto es cierto en varios de los municipios contiguos de la Sierra: Ubri
que. Villaluenga, Benaocaz y Villamartín, Bomos y Prado del Rey, o del 
extremo occidental: Trebujena, Sanlúcar. Rota y Puerto de Santa María. 
San Femando y Oriclana. todos muy urbanizados y con escasa mortalidad. 

2.1.2.1 MORTALIDAD INFANTIL EN 1969 (1) 

MUNICIPIOS 

Alcalá de los Gazules ... 
Alcalá del Valle .. . .. . .. . .. . . .. 
Algar ... ... ... ... ... .. . 

Algeciras ... ... ... ... ... .. . 
Algodonales .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Arcos de la Frontera .. . .. . .. . 
Barba te de Franco . .. .. . .. . .. . 
Barrios (Los) . .. .. . . .. . . . .. . .. . 
Benaocaz ... ... ... ... ... . .. 
Hornos ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Bosque (El) .. . .. . . . . .. . .. . 
Cádiz ... ... ... ... ... ... .. . 

Castellar de la Frontera .. . 
Conil ... ... ... ... ... ... . .. 
Chiclana de la Frontera .. . 
Chipiona ... ... ... ...... .. . 
Espera ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Gastor (El) . . . .. . .. . . .. .. . 
Grazalema ... ... ... ... ... .. . 
Jerez de la Frontera ... ... .. . 
Jimena de la Frontera .. . .. . .. . 

•¡.,

47,3 
36,4 
25,9 
16,3 
57,1 
15,4 
24,0 
10,5 

21,5 
47,6 
32,5 
43,5 
13,0 
21,7 
19,0 
78,4 
19,6 
83,3 
29,6 
22,7 

MUNICIPIOS 

La Linea de la Concepción 
Medina-Sidonia .. . .. . .. . .. . 
Olvera ... ... ... ... ... .. . 
Paterna de la Rivera .. . . .. 
Prado del Rey .. . . .. .. . .. . 
Puerto de Santa Maria . . . . .. .. . 
Puerto Real .. . .. . . .. .. . .. . 
Puerto Serrano . .. . .. . .. . . . .. . 
Rota ... ............ ... ... .. . 
San Fernando . .. .. . .. . .. . .. . 
Sanlúcar de Barrameda . .. .. . .. . 
San Roque ... ... ... ... ... .. . 
Setenil ......... ...... ... ... .. . 
Tarifa ... ...... ... ... ... ..... . 
Torre-Alháquime ... ... ... .. . 
Trebujena ...... ...... ... ... .. . 
Ubrique ......... ... ... ... .. . 
Vejer de la Frontera ... ... .. . 
Villaluenga del Río .. . . . . .. . .. . 
Villamartln .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Zahara ............... ........ . 

(1) No están incluidos los muertos antes de las veinticuatro horas.

FUENll!: Delegación Provincial de Estadistica. 

•¡. 

21,1 
22,8 
47,6 
40,0 
22,5 
20,5 
7,6 

48,9 
6,1 

12,0 
18,0 
10,9 
43,5 
13,7 

10,6 
12,6 
64,3 

20,3 
21,2 
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Igualmente en algunos municipios del Triángulo Interior: Alcalá de los Ga
zules y Vejer, o de la Sierra: Algodonales, Grualema, coincide la fuerte 
mortalidad con mucha población diseminada. Mas el número de excepcio
nes no permite generaliz.ar esta relación. 

La tasa de mortalidad infantil es el producto de una combinación de 
factores y, por tanto, las causas son muy complejas. No debe olvidarse, sin 
embargo, que incluso a nivel de municipio puede ocultar grandes contrastes, 
y aún quedan en la provincia extensas zonas donde este tipo de mortalidad 
recuerda el nivel de la provincia en los años cincuenta. 

2.1.3 Tablas de mortalidad del momento

La tabla es el mejor instrumento para suministrar una descripción esta
dística de la mortalidad y permitirá medir cómo el efectivo inicial de naci
dos se va reduciendo en el tiempo. 

Dicha descripción revelará no sólo la intensidad del fenómeno, evidente 
cien por cien, sino su calendario o repartición progresiva de dicha inten
sidad. La tabla reflejará el nivel de la mortalidad en este momento, pres
cindiendo de que las distintas generaciones observables a cada edad o grupo 
de edades tenga cada cual su historia demográfica propia. Como la base de 
obtención de las probabilidades de morir es el reparto por edades de la 
población provincial, se ha escogido el censo de 1960 como punto de par
tida. Con el transcurso de los años se han ido reduciendo progresivamente 
las probabilidades de muerte a todas las edades, y especialmente a 0-1 y 1-4 
años cumplidos. 

Al no poderse obtener directamente de los datos oficiales estas probabi
lidades, ha sido necesario pasar por la elaboración previa de las tasas de 
mortalidad de Red y Merrell. 

Dichas tasas van a dar una idea sobre la incidencia real de la mortali
dad en la provincia de Cádiz a las distintas edades. 

La lectura del cuadro B.2 del Anexo confirma cuanto se dijo respecto 
a la tasa bruta. Las específicas por edad de la provincia superan amplia
mente a las de la mayoría de los países europeos occidentales hasta los cin
cuenta y cinco años aproximadamente. Téngase en cuenta que aquí se dan 
únicamente las tasas femeninas y no las de ambos sexos combinados, pues 
en este caso la comparación sería probablemente desventajosa. A partir de 
los cincuenta y cinco años, la mortalidad provincial es menor que en Esco
cia, Finlandia y Luxemburgo, y sólo después de los ochenta inferior a la 
de Francia, Suecia, Países Bajos, etc. En relación con el conjunto nacional, 
nos atenemos a lo dicho sobre las probabilidades de supervivencia. 

Del cuadro B.2 del Anexo se deducen las posibilidades de reducción de 
las tasas específicas que ofrece a6n la provincia al ser comparada con unos 
países, deliberadamente escogidos, que se han distinguido en su lucha contra 
la mortalidad: Suecia, Países Bajos, Islandia, etc. 

92 



PROVINCIA DE 

CADl1Z 
ESCALA 1 : 800.000 

PORCENTAJE DE 

0/oo, MORTALIDAD 

v:t:t,:r=��rrl 

lh:::::::::::t::::t:d 

lilllllllilllillillililllllilllll 

15 

15 a 25 

25a 35 

35 a 50 

+ 50

,-,7.:.i PT.0 SERRANO 

·. _=_:::::;:;�=�\� ��-
+-, E · 1x'v1 1::tÁMAÁ : . :\ TREBUJENA · {!\.. · . . ·: 

CHIPIONA,_ ,,�lf,;;¡:J\\:.,··/· :.::.-·> ... :\,:,:./.:· .\.:)Ü( ·. LA FROÑfE{RA. :BEN _9,_AZ • 
I • VILLALUENGA 

����;�;m�•·•···'�ll���;�;:;��;�:::::;���/
i

Jt , ·· · ····tiiti*t-¡r················=·=·=·:!f.... ' '(,.';'; ,�� 
PÜ ERTO R E

:,:lf 
,� � ... - . �i,Aff '�f'!A:::==:::::::::::::;:'.:=�J?l+/4' ,:.: .:

·: ··:·
·· .. '"

· ___ ,y+-.-�MÉDIN; SIOONl.:,iiil/i/i/i{/i/@/l*t/@///fjf · .)IME_N_\�E, LA FRONTERA 
• 1> , · . . 'ALCALA DE Los:, . :, · w · .. _. .. ·.··:· .. ·'''' 

C
::

L:::

N

:; �R
�;��

�l ·.· . . · �
�

�

'°!

::
NTERA 

" 1 
" 

' . .  , ... _ ...... 
Los BARRIOS\ ,. LA LINEA 
" . -�--· 
\ ... ,¡¡: 

TARIFA 

MORTALIDAD INFANTIL EN 1969 

MAPA 4 



El complemento a l de las probabilidades de morir nos dará las pro
babilidades de supervivencia. de las que se obtiene la serie de supervivientes 
de la tabla. 

Ante la necesidad de evaluar la población en edad escolar de la provin
cia en años sucesivos de 1960 a 1980. se ha obtenido los supervivientes 
de O a 25 años edad por edad, y los de 25 a 80 años y más por grupos 
quinquenales. Las dos clasificaciones son objeto de los cuadros B.3 y B.4 
del Anexo. 

Según se desprende de ellos, la población masculina y femenina están 
claramente diferenciadas desde los O años de edad. La mortalidad infantil 
es menor en las mujeres que en los varones, lo cual es normal, salvo a la 
edad de 10-14 años. La probabilidad de morir masculina se hace más pa
tente a partir de los cuarenta años, lo cual no quiere decir que hasta esa 
edad el efectivo de hombres sea inferior al de mujeres, como se verá des
pués. Esto se refleja en la serie de supervivientes de la tabla sobre 10.000 
personas tomadas en el momento de nacer. 

2.1.3 SUPERVIVIENTES EN 1960 (POR 10.000) 

EDADES 

o ... ... ... ... ... ... .. .

10 ... ... ... ...... ... .. . 
30 ... ... ... ... ...... .. . 
so ... ... ... ... ... ... .. . 

70 ... ...... ... ........ . 
80 y m(ls •.. ... ..• •.. 

Hombres 

10.000 
9.415 
9.214 
8.387 
5.003 
2.099 

FUENTE: Tabla de mortalidad. 

Mujeres 

10.000 
9.549 
9.399 
9.113 
6.956 
3.741 

La vida media o probable, es decir, la edad en la que el total de per
sonas supervivientes representa la mitad del efectivo inicial, se cifra para 
los hombres en los setenta años y para las mujeres en los setenta y seis. 

En comparación con el conjunto nacional, los varones de Cádiz tienen 
una probabilidad de morir generalmente mayor, sobre todo en las primeras 
edades y de los veinticinco a los setenta años, aunque las diferencias son 
má.s bien escasas, como muestra el gráfico 2.1.3. Por lo que respecta a las 
mujeres, se invierte la relación y en casi todos los grupos de edad tienen en 
Cádiz una mayor supervivencia, especialmente hasta los quince años. 

En el cuadro B.5 del Anexo se recogen las probabilidades de paso 
provinciales de ambos sexos, en base a las cuales se confeccionarán las pers
pectivas de población del último apartado del capítulo, así como las del 
conjunto nacional. 

La supervivencia femenina es particularmente importante a partir de 
los quince años, por iniciarse normalmente a esta edad el período fecundo 
de la mujer. La homogeneidad creciente de los efectivos femeninos obser-
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vados a los quince años en los países occidentales la dan cada vez menos 
significación. Mas en los países con altas tasas de mortalidad a todas las 
edades, la oscilación del número de mujeres supervivientes a partir de los 
quince años puede hacer variar las tasas de fecundidad por edad. 

2.1.4 MUJERES SUPERVIVIENTES A lA EDAD DE QUINCE A�OS 

(Por cada JO.()()() mujeres nacidas quince años antes) 

PAISES 1900 1910 1920 1930 1940 

Cádiz ............ ...... ... ... ... ... .. . 
Espafla ... ...... ...... ..•... ... ... ... 598 687 674 787 902 
Francia ... ...... ... ... ... ... ...... .. . 772 816 856 884 946 

Italia ... ......•..... ... ... ........•... 684 736 775 822 919 
Portugal ...... ... ......... ...... ... .. . 845 

Yugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 
Chile ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 828 808 
Méjico ... .. . ...... ... ... ...... ... .. . 

F'uENrE: Informe F. O. E. S. S. A., 1970. 

1960 

952 
955 

970 
951 
877 

840 

Entre las 952 mujeres de Cádiz y las supervivientes del conjunto nacio
nal, Francia o Italia no existen diferencias apreciables. Por el contrario, 
Méjico tiene en los años sesenta una tasa de supervivencia inferior a la fran
cesa de los años veinte. Es indudable que la razón estriba en la distinta 
intensidad de la mortalidad en los primeros afios de vida, y esencialmente 
de la mortalidad infantil: 89,6 por 1.000 en 1961. 

Finalmente, la tabla permite la elaboración de la esperanza de vida, la 
cual constituye el índice sintético más representativo de la mortalidad de 
un país. De todas las edades, la más utilizada suele ser la esperanza de vida 
al nacimiento, eo, o número medio de afios que van a vivir los nacidos si 
las condiciones médico-sanitarias se mantienen. 
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En 1960, tanto Cádiz como el conjunto nacional dan de e0: 

Varones Mujeres Total 

Cádiz ... ... ... ... .. . 
España ... ... ... .. . 

64,8 
67,3 

72:Z 
71,9 

68,5 
69,6 

2.1.5 ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO 

Años Paf se s Varones Mujeres 

1958 Finlandia ... ... 64,9 71,6 
1962-63 U.R.S.S. ... ... 65,1 73,2 
1960 Austria ... ... ... ... 65,6 72,0 
1960 Noruega ......... ... 71,3 75,6 
1962 Suecia ... ... . .. . .. 71,3 75,6 
1961 Reino Unido ... ... 67,9 73,9 

FuENil!: Demographic Year Book, 1965. 



Aunque las mujeres de Cádiz tengan una mayor esperanza de vida que 
las del país, la eº total es inferior en la provincia. La diferencia entre los 
sexos es la regla general, y aunque en Cádiz sea más pronunciada que en 
el resto del país, no es, sin embargo, atípica, como muestran los casos de 
Finlandia, U. R. S. S. o Austria. 

Los países nórdicos han alcanzado un nivel que se va acercando a la 
mortalidad biológica mínima o limite, y trazan el camino que aún queda 
por recorrer a la provincia en el terreno de la supervivencia. 

A escala municipal no se cuenta con datos para determinar este índice 
y se ha echado mano del método propugnado por M. Bourgeois-Pichat, que 
únicamente requiere la tasa bruta de mortalidad para el cálculo de la espe
ranza de vida al nacimiento (4). 

Aunque el cálculo sea forzosamente aproximativo, creemos que es muy 
coherente con la cifra provincial. 

E.. EN MUNICIPIOS MAYO RES DE 20.000 HABITANTES, 1960 

Algeciras ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... 71,7 
Arcos •.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69,2 
Chiclana . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 68,6 
Jerez ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68,S 
La Linea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68,1 
Puerto de Santa Maria ... ... ... ... ... ... ... 69,9 
San Fernando .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . 69,8 
Sanl6car . . . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . . . . .. . 69,2 
Capital . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. • .. . .. . .. . . .. 64,0 

La mayor expectativa de vida se encuentra, pues, en Algeciras, y la 
menor en Cádiz capital, mientras Jerez representa la media provincial. Casi 
todos estos municipios dan un índice mayor que el resto de la provincia. 

RESUMEN DEL APARTADO 2.1 

1. La tasa bruta de mortalidad no es representativa del fenómeno al
estar muy influida por la estructura de edad de la población. No obstante, 
cuando sobrepasa ciertos limites, caso de Guinea, refleja una mortalidad 
cuyas causas están en vías de desaparición en el mundo actual. La tasa de 
Cádiz es la menor de España. Midiendo la mortalidad por edades se obser
va, sin embargo, que las tasas son aún netamente superiores a las de países 
europeos. 

2. La mortalidad infantil es el índice demográfico que mejor refleja la
situación sanitaria de una zona. Su reducción se debe en gran parte a la 
eliminación de la mortalidad exógena. Cádiz está lejos de igualar a los paí

ses que cuentan con un buen nivel sanitario, pero se observan progresos 

(4) M. Bourgeois-Picbat: «Un calcul aproximatif rapíde de l'espérance de vie a la
naissance a partir du taux brut de mortalité». l. N. E. D., Population, n<un. 6, nov.-dic. 1966. 
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importantes respecto a otras provmaas. Las diferencias municipales son 
muy acusadas, aunque la zona costera muestra una situación más favorable. 
El que la capital dé una tasa más alta de lo presumible se debe posiblemente 
al mayor número de partos de madres provenientes de otros municipios. 
incluidos los partos difíciles, por lo que se opera una selección negativa. 
El hacinamiento de la ciudad, con sus problemas de saneamiento urbano, 
ha debido de influir igualmente. La repartición geográfica no permite sacar 
conclusiones válidas para todas las comarcas, aunque se aprecia claramente 
que toda la zona occidental de la provincia refleja una situación que es com
parativamente la más satisfactoria. La correlación entre nivel de urbaniza
ción e intensidad de la tasa admite frecuentes excepciones. Quedan aún en 
la provincia focos importantes, que es preciso eliminar. 

3. La esperanza de vida al nacimiento es proporcionalmente mayor en
las mujeres de Cádiz que en Espafía. A raíz del censo de población de 1970 
se comprobarán los progresos realizados en los últimos años. Este índice 
sintético elimina por completo la composición por edad. De aquí el que 
Cádiz, con una tasa bruta muy inferior a la de Suecia, Reino Unido o Fran
cia, tengan una expectativa de vida visiblemente menor. Este índice encierra 
un significado más completo que el anterior. pues hace alusión no sólo al 
equipamiento sanitario. sino a otros indicadores característicos del nivel de 
vida, incluidos factores culturales. 

2.2 LA FECUNDIDAD

2.2.1 Tasa bruta de natalidad

Se habla de fecundidad cada vez que se refieren los nacimientos a las 

madres de que se derivan, pero antes de entrar en el estudio de poblacio
nes específicas se calcula normalmente el índice más global o tasa bruta de 
natalidad. 

Esta se define como la relación entre los nacidos en un año y la pobla
ción media del mismo. Su valor dependerá menos de la estructura por edad 
que en el caso de la mortalidad, merced a la intervención de factores muy 
variados: «condiciones de ejercicio del poder de reproducción, particular
mente en aquellas civilizaciones donde la fecundidad es esencialmente legí
tima, precocidad e intensidad de la nupcialidad, factores biológicos, impor
tancia de las prácticas contraconceptivas, etc.» (5). 

Las diferencias entre países son mucho más acusadas que en el caso 
de la mortalidad. 

La tasa bruta provincial apenas ha variado en los últimos años, a dife
rencia del período de 1950, donde oscila entre el 24,5 y casi el 28,0. A se
mejanza de la tasa bruta de mortalidad, sigue siendo la más alta de España 
después de la de Las Palmas, aunque ésta va descendiendo menos que la 
de Cádiz. También aquí la provincia está por encima de la media andaluza. 

(S) Roland Pressat: L' analyse Démographique, PUF, 1969.
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2.2.1 TASA BRUTA DE NATALIDAD EN 1966 (POR 1.000) 

Cádiz ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25,9 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,9 
Islandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . 25,4 
Francia ... ... ... ... ... ... .. . 17,4 
Portugal . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 22,2 
Suecia ... . .. .. . . . . . .. . . . . .. .. . 15,8 
Hungría . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . 13,6 
Albania . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 34,0 
Reino Unido ... ... ... ... ... ... 17,9 

Uruguay . . . . . . . . . 25,1 

Israel . . . . . . . . . . . . 25,5 

Australia .. . . . . . . . 19,3 
Méjico . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 44,3 
Dahomey . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . 54,0 
Andalucía .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 23,1 
Las Palmas . .. .. . .. . . . . .. . . . . 28,5 
Orense . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 13,5 
Madrid . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . 23,0 

En la zona europea sólo Albania da una tasa visiblemente mayor, y en 
las comparaciones internacionales Cádiz se sitúa al lado de ciertos países, 
como Uruguay e Israel, cuyo comportamiento demográfico se va pareciendo 
cada vez más al de los países occidentales. 

Esta es, naturalmente, la tasa bruta que más diferencia ofrece a nivel 
municipal, y se han escogido dos años, 1964 y 1969, para intentar ver si 
ha existido alguna evolución significativa (6). 

Los diez municipios más prolíficos son los siguientes: 

2.2.1.1 TASAS BRUTAS DE NATALIDAD EN 1964 Y 1969 (POR 1.000) 

AÑO 1964 

MUNICIPIOS 

Paterna .. . . .. . . . . . . . . . .. . 
Rota ... ... ... ... ... ... .. . 
Villaluenga . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
Villamartín . . . . . . . . . .. . . . . .. . 
Alcalá del Valle ... .. . . .. .. . 
Sanlúcar ... ..... . 
Puerto Serrano . .. . . . . . . .. . . .. 
Chiclana ... ... ... ... ... .. . 
Bornos ... ... ... ... ... ... .. . 
Arcos ... ... ... ... ... ... ... .. . 

Tasa 

39,0 
34,3 
34,1 
33,2 
32,5 
32,4 
32,4 
31,7 
31,4 
31,2 

AÑO 1969 

MUNICIPIOS Tasa 

Rota ... ... ... ... ... ... ... 40,0 
Cfl.diz ... ... ... ... ... ... ... ... 35,6 
Trebujena . . . .. . . . . . .. 30,l 
Espera .. . . . . .. . . . . .. . ... ... 27,2 
La Línea . . . .. . . . . . .. .. . . . . 26,4 
Jerez . .. .. . .. . ... . .. .. . .. . . . . 26,7 
Algar ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26,6 
Sanlúcar .. . . .. . . . . . . .. . .. . 26,4 
Villamartín . . . . . . . . . . . . . . . 25,3 
Puerto Serrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,3 

De ellos sólo cuatro (Rota, Sanlúcar, Víllamartín y Puerto Serrano) per
tenecen a ambas listas. 

En general se observa un descenso de las tasas en 1969 (cuadro B.6 del 
Anexo), que se traduce en el total provincial de 27,0 a 25,0 por 1.000 (6). 
Esta reducción aparente de la natalidad a nivel provincial es particularmente 
acusada en los municipios medios y pequeños. 

Por su importancia, el caso de Cádiz es el más evidente, al pasar de 
30,5 por 1.000 en 1964 a 35,6 por 1.000 en 1969. A su vez, todos los demás 

(6) Los datos de 1964 han sido obtenidos en la Reseña Estadística de la provincia de
Cádiz de 1969. Los de 1969, a través de la Encuesta municipal. La disparidad de fuentes 
puede influir en la diferencia de tasa. 
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de la Bahía Gaditana ven disminuido su número proporcional de nacimien
tos. en especial Puerto Real (de 22,0 a 13,5 por 1.000). Puerto de Santa 
María (de 23.5 a 14.0 por 1.000) y Chiclana (de 31,7 a 23,7 por 1.000). 

El movimiento natural de estos municipios refleja una baja de nacimien
tos a partir de 1966 o 1967 y un aumento similar por los mismos años en 
la capital. Dicha simultaneidad da pie para pensar que existe una sobrerre
gistración de los nacidos en la capital en detrimento de los municipios ve
cinos. 

Rota da una tasa casi excepcional. que la hace doblemente sospechosa. 
dada su fuerte emigración en los años sesenta. 

En el Campo de Gibraltar, sólo La Línea aumenta de forma apreciable 
su tasa. mientras la de Castellar. Jimena y Los Barrios desciende, mas la 
serie de nacimientos no permite sacar la misma conclusión que respecto 
a Cádiz capital. 

En el estudio que en el apartado 4 se realiza por comarcas y municipios 
se tendrá ocasión de apreciar mejor la evolución de la natalidad a través 
del crecimiento vegetativo. habida cuenta que la mortalidad apenas varía. 

Aunque la natalidad es aquí decreciente y en el apartado 4 es creciente, 
no existe contradicción alguna.. por comprender éste los períodos globales 
de 1950-60 y 1960-67. 

2.2.2 Tasas específicas de fecundidad general 

No obstante. será la relación de los nacidos vivos con las mujeres en 
edad de concebir lo que dará una imagen más realista de la fecundidad 
provincial. 

Las tasas de fecundidad general por edad constituyen. pues. el índice 
medianamente refinado más corriente. y mostrarán la importancia que tiene 
cada grupo de edad en la fecundidad del conjunto. 

2.2.2 TASAS DE FECUNDIDAD GENERAL POR EDAD POR 1.000 MUJERES 

Añor Pafrer 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
--------- --- --- --- --- --- --- ---

1960 Cádiz (•) ... ... ... 10 127 212 187 117 46 5 

1966 Cádiz (•) ... . . . ... 16 112 228 191 128 43 5 

1965 Espafl.a ... ... ... . . . . . . 9 106 187 142 80 29 3 
1965 Francia ... ... . . . ... ... 23 171 182 110 55 21 1 
1960-62 Italia ... ... ...... ... ... ... 18 111 155 113 62 22 2 
1958-62 Suecia ... ... ... . . .  .. . . . . 36 132 140 85 39 12 1 
1960 Australia ... ... ... ...... ... 19 220 216 127 63 18 2 
1960 Méjico ... .... .. ... ... ... ... 48 299 314 271 200 49 

(•) Elaboración propia. 

F'uENn!: Informe F. O. E. S. S. A., 1070, y Demographic Year Book, 1965. 

Los datos del cuadro. recogidos en el gráfico 2.2.2. dan las tasas de 
Cádiz en 1960 y 1966. Aunque la fecundidad de las mujeres de la provincia 
ha aumentado en 1966, la diferencia respecto a 1960 no es significativa. 
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Después de los veinticinco años parece ser mayor la descendencia en 1966. 
Con respecto a España, Cádiz da más nacidos vivos a todas las edades, 
especialmente a partir de los veinticinco años, lo cual puede indicar que la 
población provincial es menos maltusiana que la nacional. Francia, Suecia 
y, sobre todo, Australia tienen muchos más nacimientos entre los veinte 

y los veinticuatro años, por celebrarse el matrimonio en estos países a una 
edad más temprana que en Cádiz o en España. Méjico conoce todavía un 
régimen de fecundidad natural, por lo que supera de mucho el número de 
nacimientos hasta el grupo de cuarenta años. 

La provincia de Cádiz es netamente más prolífica que el conjunto nacio
nal; se distingue de los países europeos en mantener unas tasas relativamente 
altas hasta los treinta y cinco años y que descienden mucho más lentamente 
en los grupos posteriores. Por último, la fecundidad provincial es muy info
rior a la de países como Méjico, que, si bien han reducido mucho su mor
talidad, no han variado en absoluto su natalidad. 

No debe olvidarse que este índice engloba tanto la fecundidad legítima 
como la ilegítima, siendo más difícil de precisar aquí la influencia de la 
edad al matrimonio. En muchos de los países llamados del Tercer Mundo, 
en este caso Méjico, la legitimidad de los nacimientos tiene relativamente 
poca importancia debido a la estabilidad de las uniones consensuales social
mente admitidas, y es la edad de la mujer al momento de la concepción el 
factor determinante de la fecundidad. En los otros países del cuadro, inclui
da la provincia, lo importante es la edad de la mujer combinada con la 
edad al matrimonio o la duración del mismo. 

Las estadísticas oficiales no nos permiten obtener la población media 
de las mujeres de la provincia por su estado civil para calcular las tasas 
de fecundidad legítima globales o por edad en los dos años de referencia. 
Los datos referentes al porcentaje de legitimidad en los nacimientos provin
ciales sí son suministrados. 

De los mismos se deduce que la provincia de Cádiz ha dado uno de los 
porcentajes más altos de hijos ilegítimos en el conjunto nacional, si bien 
se ha reducido sustancialmente en los últimos años. 

De representar un 10 por 100 a principios de siglo y un 10,9 por 100 
en el período 1940-60 ha pasado al 4,3 por 100 en 1962 y 1,7 por 100 
en 1967, y se ha equiparado a la media nacional. Actualmente son las pro
vincias gallegas donde se producen más nacimientos ilegítimos: Lugo (4,2 
por 100), La Coruña (4,1 por 100), Pontevedra (5,3 por 100), seguidas de 
Madrid y Barcelona, que no pasan del 2,0 por 100. 

La influencia de la fecundidad ilegítima en las tasas de fecundidad ge
neral estudiadas es, pues, bien modesta en Cádiz. 

La suma de las tasas del cuadro 2.2.2 nos dará el número teórico de 
nacidos vivos habidos de las mujeres comprendidas entre los quince y los 
cincuenta años. Dividiendo esta cantidad por mil se obtendrá el número 
medio de hijos que en principio tendría cada mujer, en ausencia de morta
lidad femenina. Conocidas las probabilidades de supervivencia de las muje
res en cada grupo de edad se deduce el número de nacimientos efectivos. 
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Así. cada mujer de Cádiz ha tenido de media 3,28 hijos en 1960 y 3,38 
en 1966. 

2.2.3 NACIMIENTOS POR MIL MUJERES 

NACJMIENIUS TEORICOS NACIMIENTOS ESPECIFICOS 

Cádiz (1) ... ... ... ... .. . 
España (2) ... ... ... ... .. . 
Francia ... ... ... ... ... .. . 

Italia ... ... ... ... .. . 

Suecia ••. ... ... ... ... ... 

Australia ... ... ... ... .. . 
Méjico ......... ... ..... . 

1960 

3.520 

2.815 
2415 
2.225 
3.325 
5.905 

FlJENTFs: (1) Elaboración propia. 
(2) Elaboración l. N. E. 

1966 

3.615 
2.780 

Demographic Year Book, 1965.

1960 

3.280 

1966 

3.386 
2.710 

Como se desconocen las posibilidades de morir femeninas de los países 
en cuestión. sólo se suministran los nacidos teóricos, pero este número dif e
rirá muy poco del real, salvo en el caso de Méjico, donde la mortalidad 
por edades es mucho mayor. 

Otro enfoque de la fecundidad viene dado por las tasas netas y brutas 
de reproducción para medir la capacidad de sustitución que tienen las muj(}
res de la provincia. La tasa bruta, R, es el número de hijas que tendría cada 
mujer al nacimiento de no estar ésta sometida a la mortalidad. La tasa 
neta, R,,, es la tasa bruta contando con la mortalidad femenina . 

.. 

R = 0,488 l tx • 5/1.000 
15 

.. 

R.= 0,488 l tx kx · 5/1.000 
15 

1) 0,488 es el coeficiente femenino por cada nacido vivo.

2) l b tx • 5/1.000 = nacidos vivos de 1.000 mujeres.
15 

En principio. si la tasa neta de reproducción es inferior a 1 no se as(}
gura el reemplazo de las mujeres en edad fecunda por las hijas que, a su 
vez, darán lugar a nuevos nacimientos femeninos. 

La reproducción de Cádiz es superior a la nacional y países europeos, 
y solamente puede compararse en tasa neta a los países subdesarrollados, 
cuya gran mortalidad entre los quince y los cincuenta años elimina mucha 
de su fecundidad potencial, como Guinea y, en menor grado, Marruecos. 

No hay que olvidar, sin embargo, las limitaciones de estos índices. Están 
basadas en las tasas de fecundidad general por edad, las cuales no nos dicen 
nada sobre el porcentaje de mujeres de quince a cincuenta años que no 
tienen probabilidades de ser fecundadas, por imposibilidad biológica o por
que permanecen solteras, y las más de ellas no tendrán descendencia, al 
menos en lo que concierne a la provincia y a los países de la zona europea. 
Por otra parte, son índices llamados del momento, es decir, que sólo reflejan 
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la situación observable en un período de tiempo muy corto, en el que con
fluyen generaciones de mujeres de muy diversa edad, y con una duración 
de matrimonio, en su mayoría, no menos diversa. Se limitan a exponer ten
dencias a fin de cuentas. En el caso de Hungría y Japón indican, más que 
aseguran. una dificultad en que la especie humana se reproduzca a sí misma. 

2.2.4 REPRODUCCION 

Años 

1960 
1%6 
1965 
1964 
1964 
1963 
1963 
1955 

1%2 
1960 

Países 

Cádiz (1) ... ... 

Cádiz (1) ... ... 

España (2) ... . . .

Hungría ... ... ... 

Patses Bajos ... ... 

Suecia .... .. ... ... 
Japón ... ... . . .  . .. 
Guinea ... ... ... 

Marruecos 
Méjico ... ... ... 

. .. 

... 

... . .. 
... . . . 

... . .. 

... ... 

... . .. 

... 

... ... 

FlrE.Nms: (1) Elaboración propia. 
(2) Elaboración I. N. E.

Tasa bruta 

1,717 
1,764 
1,356 

... 0,872 

... 1,546 
... 1,125 
.. . 0,963 

3,5 
3,39 
3,1 

Demographic Year Book, 1%5

Tasa neta 

1,603 
1,651 
1,292 
0,811 
1,500 
1,097 
0,926 
1,58 
2,328 

Sólo cuando las estadísticas oficiales publiquen a escala nacional y pro
vincial los nacidos vivos por duración del o edad al matrimonio de la ma
dre, o pór el número de nacidos anteriormente, orden del nacimiento. será 
factible construir índices más representativos que los vistos. 

De este apartado se deduce que en los afios sesenta la natalidad en par
ticular y la fecundidad en general parecen sostenerse en la provincia de 
Cádiz, dando tasas más altas que en 1950-60. Respecto a la tasa bruta de 
natalidad, se nota una ligera tendencia a bajar de 1966 a 1969. Las tasas 
de fecundidad general por edad de 1966 son algo superiores a las de 1960. 
De todas formas será preciso esperar al censo de 1970 para determinar con 
un menor margen de error el total de mujeres comprendidas entre los quince 
y cincuenta afios, y sólo así se sabrá si las tasas por edad son o no menores 
en la actualidad. 

2.3 LA NUPCIALIDAD 

La tasa bruta, según se vio en el apartado l. ha variado muy poco desde 
principios de siglo, con un mínimo de 6,1 por 1.000 en 1930-40 y un má
ximo de 7,9 por 1.000 en 1960-65. No se diferencia apenas de la media 
nacional. 

Más significativo que la tasa anterior en la medición del fenómeno es la 
proporción por edades y sexos de las personas que quedan solteras entre 
los veinte y los cincuenta o cincuenta y cinco af'i.os. 
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He aquí las proporciones para Cádiz en 1965 (por 100): 

S.M . ... ... .. .

S.F . ... ... ...

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

93,8 
73,5 

54,8 
32,3 

23,2 
15,9 

14,8 
13,5 

11,2 
12,9 

9,6 
12,3 

9,2 
12,4 

La diferencia entre los sexos es bien patente hasta los treinta y cinco 
años, a partir de los cuales el porcentaje de mujeres solteras iguala y supera 
al de hombres. No hay que olvidar que estas proporciones se calculan sobre 
generaciones, cada una de las cuales tiene su propia historia. La mortali
dad diferencial juega también un papel, pues la sobremortalidad de los sol
teros incide más en los hombres que en las mujeres. 

La provincia sigue la tradición nacional del matrimonio tardío, y en 
ambos sexos se celebran relativamente pocos matrimonios hasta los veinti
cinco y veintinueve años. Casi los tres cuartos del total de mujeres perma
necen solteras a los veinticuatro años, por más de la mitad de los varones 
a los veintinueve años. Este retraso en edades en que la mujer es más fértil 
influye directamente en la dimensión de la fecundidad final, al disponer las 
mujeres de menos años de matrimonio. 

Conocido el descenso de la fecundidad ilegítima de 1960 en adelante, 
no puede chocar que las tasas de fecundidad de la provincia sean más altas 
que las de muchos países a partir de los treinta años de edad, no sólo porque 
en Cádiz la limitación de nacimientos puede ser menor, sino por la causa 
apuntada. 

Para medir la precocidad e intensidad de la nupcialidad, aunque sea de 
una forma muy elemental, basten estas comparaciones. 

2.3 PROPORCION DE SOLTEROS A DIFERENTES EDADES (POR 100) 

SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO 

Aiios Países 20-24 30-34 40-44 50 -54 20-24 30-34 40-44 50-54
-- -- -- -- -- -- -- --

1960 Cádiz ... . . . . . . 93.8 23,2 11,2 9.2 73,5 15,9 12,9 12,4 

1950 Francia ... . . . ... 77,5 18,0 12,0 12.0 50.5 13,0 9,0 9,0 

1950 Portugal ... . . . . . . . . . . . . 84,0 23,0 10,5 65,0 24,5 17,0 

1950 Suecia . . . . . . . . . 84,5 27,0 15,0 59,5 16,0 20,0 
1948 Argelia ... . . . . . . . . . . . . 68,0 18,5 6,5 23,0 5,0 2,5 

1931 India ... ... ......... ... 35,0 8,5 4,5 4,5 1,5 1,0 

FUEm-E: Roland Pressat: L'analyse Démographic, 1961. 

Las mujeres de la provincia se casan más tarde que en cualquiera de los 
países registrados, pero a partir de los treinta años hay más casadas que 
en Suecia o Portugal. Respecto a Francia, tanto la precocidad como la in
tensidad son mayores, aunque proporcionalmente se casan más mujeres que 
en Cádiz entre los veinticinco y los veintinueve años. Los porcentajes de la 
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India y Argelia dan idea de cómo puede influir la nupcialidad en la fecun
didad potencial de los llamados países subdesarrollados. es decir, sin inter
ferencias de la mortalidad. 

Por lo que respecta a los varones, es en Cádiz donde entre los cincuenta 
y los cincuenta y cuatro años permanecen menos solteros. 

A escala provincial se carece de datos para confeccionar una tabla de 
nupcialidad de solteros que nos daría no sólo la intensidad del fenómeno, 
sino la edad media al matrimonio. Las estadísticas del movimiento natural 
suministran los matrimonios por grupos de edades a los mismos, con un 
máximo de matrimonios entre los veinticinco y veintinueve años para los 
dos sexos, mas esto no permite precisar ni la edad media ni la edad modal 
de los hombres y mujeres. 

RESUMEN DE LOS APARTADOS 2.2 Y 2.3 

1. La tasa bruta de natalidad provincial es una de las mayores de Es
paña, oscilando actualmente entre el 25 y el 26 por 1.000. Recientemente 
ha descendido en muchos municipios, atribuyéndose este hecho en parte a 
una acentuación de la costumbre de tener los hijos en los municipios sani
tariamente mejor equipados. En algunos pueblos de la Sierra la relación 
con respecto a 1964 es tan drástica que sólo puede ser explicada a través de 
la emigración. 

2. La carencia de tasas de fecundidad por edad y otros índices sinté
ticos, como la tasa neta de reproducción, hacen imposible la comparación 
de Cádiz con otras provincias a fin de comprobar si su fecundidad tiene la 
misma importancia que la tasa bruta. 

Sólo con el censo de 1970 se podrán determinar aquéllas. Por encima 
de los treinta años, las mujeres de la provincia sostienen tasas de fecundidad 
muy altas. 

3. La fuerte emigración que ha tenido lugar en los años sesenta no
parece haber afectado la fecundidad general de la provincia. Falta suficiente 
información para pronunciarse en este punto, y nos remitimos a las conclu
siones del apartado 4. 

4. Las mujeres, y especialmente los varones, se casan más tarde que
en otros países, aunque el porcentaje de solteros definitivos sea menor en 
Cádiz. Serían deseables estadísticas más elaboradas para verificar si ha habi
do, al menos para las mujeres, una reducción de la edad al matrimonio. La 
edad relativamente tardía al mismo limita la fecundidad provincial. Se des
conoce la extensión de la limitación voluntaria de los nacimientos, a falta 
de estadísticas de los mismos por duración de nacimiento y número de hijos 
habidos previamente. 

La edad al matrimonio cobra cada día más importancia con la casi extin
ción de la fecundidad ilegítima. Prescindiendo de que muchos primeros ma
trimonios se deben a embarazos prematrimoniales, sería interesante ahondar 
en las causas de esta súbita eliminación de nacimientos ilegítimos. 

106 



CUADRO B.l 

CADIZ: NUPCIALIDAD, NATALIDAD Y MORTALIDAD, 

1900 ... 

1901 ... 

1902 ... 

1903 ... 

1904 ... 

1905 ... 

1906 ... 

1907 ... 

1908 ... 

1909 ... 

1910 ... 

1911 ... 

1912 ... 

1913 . .

1914 ... 

1915 ... 

1916 ... 

1917 ... 

1918 ... 

1919 ... 

1920 ... ... 

1921 

1922 .. 

1923 

1924 ... 

1925 . .

1926 ... 

1927 . .

1928 ... 

1929 . 

1930 ... 

1931 ... 

1932 ... 

1933 ... 

1934 .. 

1935 ... 

1936 ... 

1937 . 

1938 ... 

1939 ... 

1940 . 

1941 

1942 . 

1943 ... 

1944 ... 

1945 . 

1946 . 

1947 ... 

1948 . 

AÑOS 

. . . . . . . . .

DE 1900 A 1969 

(Conjunto provincial) 

Nupcialidad Na:alidad 

(A) 

8,58 36,08 

8,38 36,27 

8,27 37,25 

8,09 39,17 

7,13 34,94 

6,57 37,60 

6,80 34,06 

6,45 35,28 

7,05 35,29 

6,20 34,79 

6,50 33,85 

6,92 34,00 

6,94 33,26 

6,39 31,13 

6,64 31,36 

6,14 30,87 

6,30 29,87 

6,25 30,14 

6,59 29,33 

6,94 28,93 

6,90 30,07 

6,71 31,24 

5,98 30,48 

6,51 31,33 

6,85 31,30 

6,86 29,54 

6,68 31,57 

6,28 29,75 

7,34 31,52 

7,02 32,63 

7,56 31,54 

7,87 35,32 

6,91 37,00 

6,07 35,19 

5,56 30,26 

5,09 30,59 

3,59 28,31 

5,66 26,60 

6,38 24,29 

5,92 24,62 

7,96 30,04 

7,49 23,68 

6,91 24,43 

6,32 30,08 

5,90 27,00 

6,38 28,45 

6,57 26,55 

7,10 25,39 

6,22 27,51 

POR 1.000 HABITANTES, 

Crecimiento 
Mortalidad vegetativo 

(B) (A-B) 

31,41 4,67 

29,90 6,37 

30,71 6,54 

27,61 11,56 

29,15 5,79 

29,36 8,24 

30,36 3,70 

26,05 9,23 

26,29 9,00 

25,68 9,11 

25,13 8,72 

26,14 7,86 

25,00 8,26 

24,97 6,16 

24,00 7,61 

24,63 6,24 

25,36 4,51 

25,93 4,21 

31,01 - 1,68

26,30 2,63

24,78 5,29

22,58 8,66

22,43 8,05

21,48 9,85

22,38 8,92

21,28 8,26

21,39 10,18

20,72 9,03

21,11 10,41

19,52 13,11

19,04 12,50

21,00 14,32

19,36 17,64

20,50 14,69

18,33 11,93

17,70 12,89

18,41 9,90

18,34 8,26

17,22 7,07

17,20 7,42

16,93 13,11

27,61 - 3,93

18,37 6,06

14,68 15,40

13,86 13,14

12,59 15,86

13,38 13,17

12,60 12,79

11,20 16,31
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A Ñ O S Nupcialidad 

1949 •.. ... ... ... ... ... ... ... 5,83 
1950 ... ... ... ... ... ... ... ... 6,06 
1951 ... ... ... ... ... ... ... ... 7,01 
1952 ... ... ... ... ... ... ... ... 6,85 

1953 ... ... ... ... ... ... ... ... 6,85 

1954 ... ... ... ... ... ... ... ... 7,05 

1955 ... ... ... ... ... ... ... ... 7,15 
1956 ... ... ... ... ... ... ... ... 9,09 
1957 ... ... ... ... ... ... ... ... 8,87 
1958 ... ... ... ... ... ... ... ... 8,47 
1959 ... ... ... ... ... ... ... ... 7,76 
1960 ... ... ... ... ... ... ... ... 7,14 
1961 ... ... ... ... ... ... ... ... 7,68 
1962 ... ... ... ... ... ... ... ... 8,07 
1963 ... ... ... ... ... ... ... ... 8,07 
1964 ... ... ... ... ... ... ... ... 8,15 

1965 ... ... ... ... ... ... ... ... 7,66 
1966 ... ... ... ... ... ... ... ... 7,57 
1967 ... ... ... ... ... ... ... ... 7,52 
1968 ... ... ... ... ... ... ... ... 7,48 
1969 ... •.. ... ... ... ... ... ... 7,84 

Natalidad 

(A) 

25,17 
22,54 
24,43 
25,76 
25,45 
23,75 
25,33 
24,95 
27,79 
27,57 
26,93 
26,49 
25,96 
25,39 
25,93 
25,96 
25,86 
25,19 
25,60 
25,46 
25,47 

Fumm!: Reseña Estadistica de la Provincia de Cádiz, 1969. 

CuAORO B.1.1 

Mortalidad 

(B) 

12,18 
11,08 
11,56 
9,56 
8,69 
8,32 
8,52 
9,21 
9,23 
7,88 
8,09 
7,74 
7,67 
7,73 
7,56 
7,14 
7,26 
7,13 
7,19 
7,16 
7,88 

Crecimiento 
vegetativo 

(A-B) 

12,99 
11,46 
12,87 
16,20 
16,76 
15,43 
16,81 
15,74 
18,56 
19,69 
18,84 
18,75 
18,29 
17,66 
18,37 
18,82 
18,60 
18,06 
18,41 
18,30 
17,59 

CADIZ: CIFRAS ABSOLUTAS DE NATALIDAD, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES 
DE 1900 A 1969 
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1900 
1901 
1902 
1903 
1904 ... 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

1913 
1914 
1915 
1916 .. . 
1917 .. . 
1918 .. . 
1919 .. . 
1920 .. . 

A Ñ O S Nacimientos Matrimonios Defunciones 

14.744 
14.887 
15.346 
16.110 
14.400 
15.587 
14.240 
14.779 
14.799 
14.592 
14.257 
14.493 
14.401 
13.711 
14.248 
13.993 
13.686 
13.942 
13.866 
13.737 
14.520 

14.218 
13.560 
13.981 
12.618 
13.371 
13.519 
14.031 
12.086 
12.241 
12.003 
11.792 
12.382 
12.027 
12.197 
11.903 
12.404 
12.966 
13.464 
16.353 
14.081 
13.473 



AÑOS Nacimientos Matrimonios Defunciones 

1921 15.287 12.381 
1922 14.867 12.316 
1923 15.408 11.813 
1924 15.340 12.329 
1925 14.660 11.744 
1926 15.662 11.828 
1927 14.630 11.484 
1928 15.627 11.724 
1929 ... 16.189 10.863 
1930 ... 15.742 10.623 
1941 ... 12.982 4.535 16.707 
1942 ... 13.451 4.243 11.289 
1943 16.662 3.943 9.161 
1944 15.003 3.737 8.781 
1945 15.965 4.106 8.099 
1946 14.775 4.161 8.479 
1947 .. . 14.972 4.714 8.362 
1948 16.476 4.191 7.547 
1949 15.268 3.987 8.338 
1950 . . .  13.312 4.209 7.702 
1951 ... 15.593 4.945 8.158 
1952 . . .  16.649 4.913 6.849 
1953 (1) . . .  16.653 4.983 6.328 
1954 (1) ... 15.825 5.214 6.148 
1955 (1) .. . . .. 17.237 5.370 6.392 
1956 19.065 6.949 7.044 
1957 21.567 6.887 7.164 
1958 21.729 6.677 6.217 
1959 21.573 6.216 6.481 
1%0 21.539 5.798 6.295 
1%1 21.419 6.344 6.332 
1962 21.259 6,760 6.473 
1963 22.043 6.863 6.424 
1964 23.379 7.032 6.155 
1965 22.623 6.704 6.354 
1966 22.358 6.714 6.326 
1967 23.043 6.770 6.468 
1%8 22.410 6.580 6.229 
1969 ... 22.674 6.980 7.017 

(1) No están incluidos los nacidos vivos y muertos antes de las 
veinticuatro horas. 

FuFNm: Reseña Estadistica de Cádiz, 1969. 
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CUADRO B. 2 

1960: TASAS DE M ORTALIDAD POR EDAD. SEXO FEMENINO 

PAISES 

Cádiz ... ... ... 

España ... . .. .....• 
Francia .. ... . ...... 
Palses Bajos ... ... 

Luxemburgo (1) ... 
Escocia ..•....... ..... 
Portugal ... ... ... ... 

Suecia (1) ... ... ... ... 

Islandia ...... .. . ...... 
F inlandia ... ... ... ... 

PAISES 

1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
-- -- -- -- -- -- -- -- --

2,5 0,7 
2,0 0,7 
1,1 0,3 
1,0 0,4 
1,1 0,5 
0,9 0,5 
6,4 0,9 
0,8 0,3 
1,0 

0,4 

0,7 0,5 
0,5 0,8 
0,3 0,4 
0,2 0,3 
0,3 0,5 
0,3 0,4 
0,6 0,7 
0,2 0,4 
0,3 0,4 
0,3 0,4 

CUADRO B.2 

(Continuaci6n) 

0,8 
1,0 
0,7 
0,5 
0,4 
0,5 
0,9 
0,5 
0,9 
0,7 

1,4 1,6 1,8 2,6 
1,3 1,6 2,1 1,9 
0,8 1,1 1,6 2,3 
0,6 0,7 1,0 1,8 
0,9 1,2 1,5 2,3 
0,8 1,0 1,8 2,6 
1,2 1,5 1,9 2,6 
0,7 0,8 1,2 1,8 
0,8 0,7 0,8 1,1 
0,7 1,1 1,6 2,4 

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
-------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Cádiz ... ... ... 3,6 5,5 9,0 15,0 20,8 47,4 74,9 
España .. . ... ...... 4,4 6,7 10,7 16,4 28,3 46,1 76,0 134,0 228,5 
Francia .. .... ... ... .. . 3,6 5,3 7,7 12,0 19,9 34,0 60,9 108,9 
Paises Bajos ... ... ... 2,7 4,2 6,9 10,8 18,9 36,5 65,7 114,7 
Luxemburgo (1) . .. .. . 4,3 6,1 9,3 15,4 25,7 50,8 76,4 128,0 
Escocia ... .. ... . ...... 4,1 6,5 10,0 16,4 28,3 47,0 77,2 133,1 
Portugal ... ... ... . .. 3,3 5,7 7,4 13,6 21,7 43,8 
Suecia (1) ... ... ... ... 3,1 4,6 7,0 11,7 20,4 39,0 69,4 115,7 
Islandia . ..... .... .... . 4,1 4,8 8,6 11,1 16,4 34,2 61,6 119,0 
Finlandia ... ... ... 3,7 5,4 8,6 15,2 26,2 49,6 87,8 143,5 

(1) Año 1969.

FuP.NTE: M. M. Biraben, Peron, N izard: «La situation demographique de l'Europe Occiden-
t ale>, l. N. E. D ., Population, núm. 3, 1964. 
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CUADRO B.3 

CADIZ. 1960-1961: TABLA DE MORTALIDAD PARA LOS MENORES DE VEINTISEIS AÑOS (POR 1.000) 
Y PROBABILIDADES DE PASO PARA LOS MISMOS (POR 10.000): 1 - (K1 X1 X + 1) 

VA R ONES MUJERES P ROBABILIDADES DE PASO 

EDA D ES Probabil. 
Superviv. Defuncion. de morir Superviv. Defuncion. Probabil. Varones Mujeres 

LX, X+ 1 DX, X+ 1 K,X,X+l de morir 
--- --

o 10.000 429 429 10.000 326 326 0,9571 0,9674 
1 9.571 54 56 9.674 40 42 0,9944 0,9958 
2 9.517 26 28 9.634 24 25 0,9972 0,9975 
3 9.491 12 13 9.610 15 15 0,9987 0,9985 
4 9.479 14 14 9.595 15 16 0,9986 0,9984 
5 9.456 11 12 9.580 6 6 0.9988 0,9994 
6 9.454 11 12 9.574 9 10 0,9988 0,9990 
7 9.443 11 12 9.565 7 7 0,9988 0,9993 
8 9.432 8 8 9.558 5 6 0,9992 0,9994 
9 9.424 8 8 9.553 4 5 0,9982 0,9995 

10 9.416 4 4 9.549 7 8 0,9996 0,9992 
11 9.412 8 8 9.542 8 9 0,9992 0,9991 
12 9.404 6 6 9.534 8 9 0,9994 0,9991 
13 9.398 5 6 9.526 3 4 0,9994 0,9996 
14 9.393 3 3 9.523 4 5 0,9997 0,9995 

15 9.390 7 8 9.519 4 4 0,9992 0,9996 
16 9.383 6 7 9.515 4 4 0,9993 0,9996 
17 9.377 8 9 9.511 6 6 0,9991 0,9994 
18 9.369 10 10 9.505 6 7 0,9990 0,9993 
19 9.359 8 8 9.499 4 5 0,9992 0,9995 

20 9.351 9 9 9.495 7 8 0,9991 0,9992 
21 9.342 14 15 9.488 7 8 0,9985 0,9992 
22 9.328 7 7 9.481 4 5 0,9993 0,9995 

23 9.321 11 12 9.477 11 12 0,9988 0,9988 
24 9.310 13 14 9.466 5 6 0,9986 0,9994 
25 9.297 17 17 9.461 12 12 0,9983 0,9988 

FU ENTE: Elaboración propia. 
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CuADllO 8.4 

CADIZ: TABLAS DE MORTALIDAD DE 1960-61 (POR 1.000), ABREVIADAS 

V A R ONE S M U JEllE S 

Tasas Tasas 

E DA DES Supervi- De/un- Probabil. de Reed Supervi- De/un- Probabil. de Reed 
vientes ciones de morir y Merre/1 vientes ciont!! de morir y Merrell 

o 10.000 429 429 10.000 326 326 
1 9.571 109 114 28,60 9.674 95 98 24,8 
s 9.426 47 so 10,76 9.579 31 33 6,7 

10 9.415 30 32 6,57 9.549 31 33 6,8 
15 9.358 44 47 9,55 9.518 24 25 5,2 
20 9.341 53 58 11,66 9.494 37 38 7,8 
25 9.298 84 91 18,48 9.457 64 68 13,7 
30 9.214 101 110 22,11 9.393 75 80 16,2 
35 9.113 137 151 30,68 9.318 85 91 18,4 
40 8.976 260 290 58,99 9.233 120 129 26,0 
45 8.716 329 378 77,09 9.113 162 178 36,0 
so 8.387 480 573 117,78 8.951 244 273 55,4 
SS 7.907 682 863 179,80 8.707 382 439 89,8 
60 7.225 1.004 1.391 298,50 8.325 603 724 150,7 
65 6.221 1.228 1.975 436,43 7.722 766 992 208,1 
70 5.003 1.572 3.141 731,37 6.956 1.478 2.126 473,6 
75 3.431 1.422 4.146 1.049,02 5.478 1.737 3.162 749,2 
80 2.099 3.741 

Esperanz.a de vida al nacer: e0 = 64,8 Esperanza de vida al nacer: e.= 72,2 

FuENTE: Elaboración propia. 

CUADRO B.5 

PROBABILIDADES DE PASO EN LAS TABLAS DE MORTALIDAD ABREVIADAS 
DE CADIZ Y DEL CONJUNTO NACIONAL PARA 1960: l-K(X1 X+ 1) 

VARONES MUJERES 

EDADES Conjw110 Conjunto 
Cádiz nacional Cádiz nacional 

o 0,9571 0,9585 0,9674 0,9666 
1 0,9886 0,9902 0,9902 0,9919 
s 0,9950 0,9971 0,9967 0,9978 

10 0,9968 0,9961 0,9967 0,9977 
15 0,9953 0,9945 0,9975 0,9%9 
20 0,9942 0,9931 0,9962 0,9954 
25 0,9909 0,9915 0,9932 0,9942 
30 0,9890 0,9894 0,9920 0,9927 
35 0,9849 0,9856 0,9919 0,9898 
40 0,9710 0,9786 0,9871 0,9855 
45 0,9622 0,9661 0,9822 0,9790 
50 0,9427 0,9460 0,9727 0,9682 
SS 0,9137 0,9178 0,9561 0,9507 
60 0,8609 0,8689 0,9276 0,9165 
65 0,8025 0,7944 0,9008 0,8567 
70 0,6859 0,6926 0,7874 0,7645 
75 0,5854 0,5419 0,6938 0,6105 
80 0,3813 0,4390 
85 0,2539 0,2972 
90 0,1106 0,1306 
95 0,404 0,526 

FUENTE: Elaboración propia. 
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CUADRO B.6 

TASAS BRUTAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y NUPCIALIDAD EN 1964, Y DE NATALIDAD Y MORTA
LIDAD EN 1969 

COMA RC A 

A) CAMPO DE GIBR ALTAR 

l. Zona Bahía:

La Línea de la Concepción ... 
Los Barrios . . . .. . .. . 
San Roque ... ... . .. 
Algeciras ... ... ... .. . 

Total ... . .. 

11. Zona Exterior:

Jimena ... ... ... .. . 
Castellar ... ... ... .. . 
Tarifa ... ... ... ... ... .. . 

Total ... ... .. . 

Total Campo de Gibraltar. 

8) TRIÁNGULO INTERIOR 

Medina Sidonia . . . . .. 
Paterna de la Ribera 
Alcalá de los Gazules 
Vejer de la Frontera ... 

Total Triángulo Interior ... 

C) FACHADA ATL ÁNTICA 

l. Sur:

Barbate de Franco 
Conil ... ... .... .. 

Total ... .. . 

11. Norte:

Sanlúcar de Barrameda ... 
Chipiona ... ... .. . 
Rota ... ... ... ... ... .. . 

Total ... ... ... ... ..... . 

Total Fachada A:lántica ... 

8 

Tasa de 
natalidad 

23,1 
21,3 
18,6 
22,9 

22,5 

24,8 
16,4 
23,1 

23,2 

22,6 

29,2 
39,0 
24,9 
21,8 

26,6 

21,7 
23,8 

22,5 

32,4 
15,0 
34,3 

30,8 

28,3 

1 9 6 4 

Tasa de Tasa de 
mortalidad ,mpcialidad 

7,8 
6,8 

5,9 
6,9 

7,1 

6,7 
4,7 
6,7 

6,5 

7,0 

5,4 

7,3 
6,7 
5,3 

5,8 

5,2 
6,2 

5,6 

6,2 
7,2 
4,5 

5,9 

5,8 

9,4 
6,9 
9,4 
7,0 

8,2 

8,5 

9,5 
7,8 

8,2 

9,7 

7,0 
11,2 
7,7 
9,1 

8,1 

8,6 
9,7 

9,0 

6,7 
9,3 
6,8 

7,0 

7,6 

Tasa de cre
cimiento 
natural 

15,3 
14,5 
12,7 
16,0 

15,1 

18,1 
11,7 
16,4 

16,7 

15,6 

23,8 
31,7 
18,2 
16,5 

20,8 

16,5 
17,6 

16,9 

26,2 
7,8 

29,8 

24,9 

22,5 

1 9 6 9 

Tasa de 
natalidad 

26,9 
20,5 
19,8 
23,5 

24,2 

16,7 
12,2 
21,3 

19,0 

23,4 

21,5 
24,8 
16,9 
10,3 

17,3 

15,9 
21,0 

17,6 

26,4 
16,3 
40,0 

28,1 

24,9 

Tasa de 
mortalidad 

9,4 
6,8 
6,5 
6,8 

7,8 

8, l 
5,4 
6,9 

7,2 

7,7 

6,3 
8,9 
8,1 
5,3 

6,7 

6,2 
5,7 

6,0 

7,2 
5,7 
6,8 

6,9 

6,6 
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Tasa de cre
cimiento 
natural 

17,5 
13,7 
13,3 
16,7 

16,4 

8,6 
5,8 

14,4 

11,8 

15,7 

15,2 
15,9 

8,8 

5,0 

10,6 

9,7 
15,3 

11,6 

19,2 
10,6 
33,2 

21,2 

18,3 



1 9 6 4 1 9 6 9 

Tasa decre- Tasa decre-
COMARCA Tasa de Tasa de Tasa de cimiento Tasa de Tasa de cimiento 

natalidad mortalidad nupcialidad natural natalidad mortalidad natural 

D) BAHÍA GADITANA

Cádiz ... ... ... ... . .. ... . .. 30,5 9,3 7,2 21,2 35,6 10,6 25,0 
San Fernando ... ......•.. ... 25,6 5,9 7,5 19,7 24,7 6,6 18,1 
Chiclana de la Frontera ... 31,7 6,6 11,3 25,1 23,7 5,7 18,0 
Puerto Real ... ... ... ... . .. 22,0 7,2 6,4 14,8 13,5 6,9 6,6 
Puerto de Santa Maria . . . . .. 23,5 6,7 7,8 16,8 14,0 7,1 6,9 

Total Bahia Gaditana ... 28,1 7,8 7,7 20,3 27,5 8,5 19,0 

E) JEREZ ••• ••• ... ... ... ... .. . 29,3 7,5 8,1 21,8 26,7 7,8 18,9 

F) Sll!RRA

l. Propiamente dicha:

Arcos de la Frontera ... 31,2 4,1 9,1 27,1 25,2 5,4 19,8 
Algar ... ... ... ... ... ... 28,1 7,6 10,7 20,5 26,6 9,0 17,6 
Prado del Rey ... ... ... 22,8 7,1 7,7 15,7 17,3 8,7 8,6 
El Bosque ... ... ... ... ...... 21,3 6,3 6,7 15,0 9,7 6/) 2,8 
Zahara de la Sierra . . . . . . . .. 29,9 6,8 6,1 23,1 15,5 6,6 8,9 
Grazalema ... ... ... . .. ... 16,8 4,6 12,1 12,2 15,4 7,4 8,0 
El Gastor ...... ... ... ... ... 15,8 9,0 11,3 6,8 15,7 4,0 11,7 
Ubrique ... ... ... .. . ... ... 29,1 8,6 12,3 20,5 24,8 9,6 15,2 
Algodonales ... ... ... ... ... 23,7 6,3 7,2 17,4 15,6 7,8 7,8 
Setenil ............ ...... ... 21,9 4,8 5,8 17,1 13,9 6,4 7,5 
Benaocaz ... ... ... . .. ... ... 0,7 6,0 - 5,3 4,8 4,8 
Torre-Alhiquime ...... ... ... 26,2 26,1 5,4 0,1 12,0 3,4 8,6 
Villaluenga ... ... . .. ... ... 34,1 6,8 5,4 27,3 12,7 5,6 7,1 
Alcali del Valle ...... ... ... 32,5 8,1 8,9 24,4 23,7 7,1 16,6 

Total ... ... ... ... ... ... ... 26,7 6,3 8,8 18,4 20,6 6,9 13,7 

II. Transici6n Campiña:

Trebujena ...... ... ...... ... 24,0 4,8 7,4 19,2 30,1 6,4 23,7 
Espera ... ... ... ... ... ... ... 25,8 5,9 8,2 19,9 27,2 7,4 19,8 
Hornos ... ... ... ... ... ... ... 31,4 9,6 9,2 21,8 21,3 6,3 15,0 
Villamartin ... ... .. . ... ... 33,2 6,4 9,0 26,8 25,3 7,2 18,1 
Puerto Serrano ... ... ... . .. 32,4 5,4 9,2 27,0 25,3 9,0 16,3 
Olvera ... ... ... ... ... ... ... 27,0 6,5 10,3 20,5 19,5 7,3 12,2 

Total ... ... ... ...... ... ... 29,4 6,6 9,1 22,8 23,9 7,2 16,7 

Total Sierra ... ... . .. 27,7 6,5 8,8 21,2 21,8 7,0 14,8 

TorAL PROVINCIA ... ... 27,0 7,1 8,0 19,9 25,0 7,8 17,2 
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3. MOVIMIENTOS MIGRA TORIOS

Ya se vio en el apartado 1 el cambio que ha experimentado en los años 
cincuenta la corriente migratoria, acentuado en los sesenta, pasando la tasa 
migratoria de - 0,2 a - 1,0 por 100, respectivamente. La provincia de Cádiz 
no es aquí sino una muestra más del fenómeno nacional de la emigración. 

En este sentido es lógico que la tendencia a emigrar haya sido más fuerte 
en 1960-1965 que en la segunda mitad de la década. 

De todas formas, no es fácil evaluar el impacto que las migraciones han 
tenido en la provincia por dos razones: 1.ª Las estadísticas disponibles no 
dan las mismas series para la emigración interior y la exterior. 2.ª Los 
padrones municipales no siguen con la suficiente rapidez los movimientos 
de población. 

Respecto a la primera razón, sólo a partir de 1963 se publican las cifras 
de emigración continental en los cuadernos del Instituto Español de Emi
gración y de 1964 en los Anuarios del Instituto Nacional de Estadística. 
Las de emigración a ultramar constan todos los años. 

Los padrones municipales, por su parte, generalmente no dan de baja 
a una proporción considerable de las personas que emigran a Europa por 
un número indeterminado de años. Estos emigrantes vuelven periódicamente 
al municipio, donde permanecen sus familiares más directos, a menudo de 
vacaciones, sin perder su empadronamiento. En el caso de grandes munici
pios el control de la emigración es mucho más difícil y los propios ayunta
mientos desconocen el número aproximado de migrantes. 

Las migraciones a otras provincias pueden ser estimadas con más pre
cisión, a pesar de ser más importantes que las anteriores, al exigirse en el 
municipio de llegada la baja en el de origen a muchos de los migrantes. 

Este tipo de dificultades no es privativo, ni mucho menos, de Cádiz, y 
el problema se agudiza en las provincias que dan mayor tasa migratoria. 

El desfase entre los datos oficiales y los municipales es, por consiguiente, 
evidente en cuanto al importe de la emigración controlada interior y exte
rior; los municipios tienden a subestimar las cifras de referencia oficialmente 
consignadas. Pero la emigración clandestina sólo está estimada a escala 
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nacional de 1961 a 1966, por lo que falta la referencia oficial que marque 
un límite a la subdeclaración. No obstante, a diferencia de las provincias 
del Norte o Levante, el porcentaje sobre la emigración total de la clandes
tina en Andalucía parece ser moderado y no superior al 15 por 100. En 
cuanto a los retornos de migrantes, la única fuente disponible es la encuesta 
municipal realizada. 

De lo cual se deduce que la valoración de las migraciones provinciales 
se complica aún más con la duplicidad de fuentes. 

En una población abierta, es decir, sujeta a migración, éste es el elemento 
perturbador mayor, y forzosamente ha de influir no sólo en la determina
ción del total de habitantes, sino en su estructura. 

En el apartado 5 se podrá comprobar la incidencia del hecho migratorio 
en las dos facetas. 

3.1 LUGAR DE DESTINO Y CUANTÍA DE LAS MIGRACIONES 

El saldo interprovincial es siempre desfavorable a Cádiz, con tendencia 
a disminuir, y, al igual que en otras provincias, el movimiento se intensifica 
en 1965 (cuadro 3.1). 

De 1961 a 1965, entre las provincias espaíiolas, Barcelona es, con mu
cho, la más receptora, pues ella sola absorbe alrededor del 40 por 100 de la 

CUADRO 3.1 

CADIZ: SALDOS MIGRATORIOS DURANIB EL PERIODO 1961-1970 

MIGRACIONES INTERNAS MIGRACIONES EXTERNAS 

Saldo Saldo 
Salen Entran Saldo Continental migratorio Saldo migratorio 

interior 

1961 (*) ... ... 1.805 590 1.215 2.252 
1962 (*) ... . . .  4.347 1.360 2.987 2.816 
1963 5.671 1.468 4.203 2.574 
1964 ... ... ... 7.465 2.234 5.231 4.713 
1965 ... ... ... 8.207 2.520 5.687 4.604 

TorAL ...... 27.495 8.172 19.323 16.959 

1966 . . .  4.764 1.315 3.449 2.597 
1967 ... 7.068 3.011 4.057 1.018 
1968 ... 6.578 3.387 3.191 3.920 
1969 .. .  7.469 4.333 3.136 4.783 

TorAL ...... 25.879 12.046 13.833 12.318 

Todas las cantidades son negativas en los saldos migratorios 
(*) Cifras estimadas. 

transatlántico 

248 
379 
321 
37 

126 

1.111 

106 
81 

131 

318 

FUENTE: Anuarios de Estadistica y Cuadernos del Instituto Español de Emigración. 
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exterior total 

2.500 3.715 
3.195 6.182 
2.895 7.098 
4.750 9.981 
4.730 10.417 

18.Q70 37.393 

2.703 6.152 
1.099 5.156 
3.920 7.111 
4.914 8.050 

12.636 26.469 



emigración. A continuación vienen Madrid, 13 por 100; Sevilla, 6,5 por 100; 
Valencia, 5,3 por 100; Vizcaya, Málaga, Gerona y Guipúzcoa, todas ellas 
con menos del 3 por 100. De 1965 en adelante no ha habido alteraciones 
importantes, a excepción de Sevilla, que está a punto de convertirse en la 
segunda provincia receptora, aunque muy lejos de Barcelona. 

La encuesta municipal confirma la información oficial. De la misma no 
se deriva una corriente determinada según comarcas y provincias de destino. 

Al interior de la provincia, según la encuesta, Cádiz y Jerez son los úni
cos municipios de inmigración reconocidos como tales por los demás. 
A Jerez afluyen principalmente los municipios de la Sierra. La inmigración 
de Cádiz es mucho más variada. 

Preguntados los municipios sobre la procedencia de sus inmigrantes, la 
omiten en su mayoría, especificando solamente: «de la provincia», «diver
sos puntos de España», «otros municipios», etc. 

Algunos, como Chiclana, Prado del Rey, Ubrique, Villamartín, admiten 
una inmigración que coincide con los municipios limítrofes. 

En el apartado siguiente se estudiará la influencia de la emigración en 
el crecimiento real de todos los municipios de 1950 a 1967. 

En la emigración, 1965 supone igualmente un fuerte incremento, 1966 da 
el mínimo de todo el período y se alcanza un máximo absoluto en 1969. 

La mala coyuntura económica de 1968 y la reducción, seguida de la 
supresión de la mano de obra trabajando en Gibraltar, han debido de influir 
en este auge de la emigración. 

La de ultramar ha carecido virtualmente de importancia, con menos de 
doscientas personas al año en la actualidad. Aunque esto suponga una re
ducción con respecto a 1961-64, al menos desde los años cuarenta no ha 
variado sustancialmente, y el período 1946-62 da sólo 4.059 emigrantes, con 
una media anual de 238. 

3.1.1 EMIGRACION TRANSOCEANICA (194 6-62) 

PROVINCIAS 

l. Pontevedra . . . . .. .. . 
2. La Coruña .. . .. . .. .
3. Santa Cruz de Tenerife ..... . 
4. Orense ... ...... ..... . 

26. Cádiz ...... ...... ... .. . 

Emigrantes 

103.8 69 
101.325 
85.688 
68.417 
4.059 

Promedio 
anual 

6.109 
5.9 60 
5.040 
4.024 

238 

FUENTE: l. García Fernández, «La emigración exterior de 
España». 

Es en la emigrac10n continental donde la provincia se sitúa entre las 
primeras de España. De acuerdo al Instituto Español de Emigración, Cádiz 
es la tercera provincia en 1965 y la séptima en 1969. 
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3.1.2 EMIGRACION CONTINENTAL CONTROLADA 

(Emigrantes por J.()()() habitantes) 

AAo 1965 AAo 1969 

Orense ... ... ... ... ... ... •.. ... ... 19,7 Orense .. . .. , .. . .. . . . . .. . .. . • .. . . • 24,6 
Zamora ... ... ... ... ... ... ... ... 6,3 Granada . .. ... ... ... ... ... ... ... 10,7 
Cádiz ... ... ... "' "' ... "' ... ... 5,2 Jaén ... ... ... ... ... ... ... 7,8 
Salamanca .. . .. . . . • .. . .. . .. . .. . .. . 4,9 Almeria .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 7,2 
Granada .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . 4,8 Albacete ... ... ... ... ... ... ... ... 6,7 
Badajoz ... ... ... ... ... ... ... ... 4,7 Zamora ... ... ... ... ... ... ... ... 5,7 
Avila ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,6 Cádiz ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5,3 

FuENrn: l. E. E. 

Un indicio de la intensidad potencial del fenómeno migratorio pueden 
ser las demandas de emigración al extranjero registradas en la provincia. 
Los datos anuales suministrados por la Delegación Provincial de Sindicatos 
de 1962 a 1970 no coinciden siempre con las salidas controladas del cua
dro 3.1. 

DEMANDAS DE EMIGRACION AL EXTRANJERO 

1962 ... ... •.. ... ... ... ... ... ... 4.274 
1963 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.452 
1964 ... ... ... ... ... '" ... ... ... 9.115 
1965 ... •.. ... ... ... ... ... ... ... 14.171 
1966 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.777 
1967 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.067 
1968 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8,809 
1969 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9,274 
1970 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7,547 

FuENrn: D. P. de Sindicatos de Cádiz. 

Como se ve, los años de mayor demanda son 1963, 1965 y 1966. Existe, 
pues, un gran desfase entre la demanda potencial y la oficialmente real, que 
podría dar una idea sobre la magnitud de la emigración clandestina. La 
absoluta falta de datos impide todo pronunciamiento al respecto. A manera 
puramente indicativa, tenemos los resultados de una encuesta realizada en 
Alemania sobre trabajadores andaluces. 
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EMIGRACION CLANDESTINA (EN TANTOS POR MIL) 

1960 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 163 
1961 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89 
1962 ... ... ... ... ... "' ... ... ... ... ... ... ... 51 
1963 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47 
1964 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47 
1965 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61 
1966 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47 

F'uE.Nrn: Kade y Schiller, «Survey of Andalucian 
Workers in Germany, 1967». Comisaria del 
Plan, 1970. 



Dicha encuesta da porcentajes de la inmigración clandestina sobre la 
controlada para los trabajadores españoles solamente. Aunque las propor
ciones no puedan aplicarse a los de Andalucía, sí marcan un techo superior 
a la cifra oficialmente admitida para el conjunto nacional. Sería necesario 
otra encuesta para comprobar si la emigración clandestina andaluza sobre
pasa o no el 15 por 100 mencionado, para cuya determinación se ha con
sultado a los organismos oficiales. 

Alemania es, con mucho, el principal punto de destino de la emigración 
provincial controlada, con un 65 por 100, seguida de Francia, 25 por 100. 

La emigración de temporada a Francia es más impvrtante que toda la 
emigración anterior, dando Cádiz el 5 por 100 del total nacional en los últi
mos cuatro años, por lo que está muy lejos de igualar a las provincias le
vantinas. 

La encuesta municipal no da pie para comprobar la verosimilitud de 
la emigración controlada de los últimos cinco años (1965-1969). Esto obe
dece a distintos motivos: 

- En varias comarcas, la suma total de emigrantes no coincide a me
nudo con el conjunto de íos mismos distribuidos en provinciales, interpro
vinciales y al extranjero. 

- Algunos de los grandes municipios omiten los datos correspondientes
a algunas de estas clasificaciones. 

- Hay errores de bulto, que desvirtúan toda significación (un munici
pio da en 1969 7.371 emigrantes y 700 en 1965-69; otro da 25.000 traba
jadores temporeros en 1969). 

En cuanto al lugar de destino, las tendencias comarcales en 1969 son 
las siguientes (7): 

- Emigración en el interior de la provincia: el Campo de Gibraltar
(49 por 100), el Triángulo Interior (48 por 100) y la subcomarca Atlántico 
Norte (41,8 por 100) dan los porcentajes más altos. Jerez, con un 0,9 por 
100, el más bajo. 

- Emigración a otras provincias: es en Jerez (95 por 100), la Bahía
Gaditana (80 por 100), la subcomarca de transición a la campiña sevillana 
(46,8 por 100) y la subcomarca Bahía del Campo de Gibraltar (45,4 por 100) 
donde es mayor, y en la Fachada Atlántica Sur donde es menor. 

- Emigración al extranjero: se destaca la subcomarca Sierra propia
mente dicha (50 por 100), seguida de la Fachada Atlántica (36,7 por 100) 
y el Triángulo Interior (27,6 por 100); la Bahía Gaditana viene en último 
lugar (1,6 por 100), seguida de Jerez (4,2 por 100) y el Campo de Gibral
tar (6,7 por 100). 

- Emigración de temporada (incluidas las campañas de recolección en
Francia): son, con mucho, las dos subcomarcas de la Sierra las más impor
tantes (60 por 100), seguidas de la Bahía Gaditana (25 por 100). Jerez 

(7) Falta nformación sobre los municipios de Castellar, Jimena, Puerto de Santa María
y Puerto Serrano, con lo cual no son representativos los datos del Campo de Gibraltar II. 
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(1 por 100) y la Zona Exterior del Campo de Gibraltar (O por 100) vienen 
en último lugar. 

El estudio comparativo de la encuesta municipal y los datos oficiales 
del cuadro 3.1 ofrece las siguientes diferencias: 

3.1.3 MIGRACIONES DE LA PROVINCIA DE CADIZ 

ENCUESTA MUNICIPAL 

EMIORACION 

A otras provincias . . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. 
Extranjero . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .  . 

TarAL ... ... ... ... ... ... ... . .. 

Temporeros .. . . .. .. . ..  . .. . . . . .. . .. . . .. 

1965-69 

20.861 
8.801 

29.662 

FUENll!: Encuesta municipal 1970 y cuadro 3.1. 

1969 

6.025 
4.094 

1 0.119 

9.074 

DATOS OFICIALES 

1965-69 

34.086 
17.366 

51.452 

1969 

7.469 
4.914 

12.383 

4.425 

La cifra oficial es siempre superior a la municipal salvo en la emigra
ción de temporada. Proporcionalmente la subestimación de los municipios 
es mucho mayor en 1965-69 que en 1969. Esto es muy lógico por tratar
se 1969 de un año muy reciente. Si se considera que las publicaciones 
oficiales suministran únicamente la emigración controlada, las cifras munici
pales aparecen aún menores. Al mismo tiempo es posible que algunos muni
cipios no hayan calificado de emigrantes a las personas que han salido y 
retomado dentro del período 1965-69, pero con una ausencia suficiente para 
no ser incluidos en la emigración de temporada. La cifra municipal de tem
poreros es muy verosímil. 

No debe soslayarse la dificultad que implica el cálculo de las migraciones 
en los grandes municipios no sólo para un período, sino en cualquier año 
concreto. Si se contase además con la totalidad de datos para la totalidad 
de municipios, las diferencias apuntadas se hubieran reducido netamente. 

La encuesta municipal constituye la única fuente fiable para la estima
ción de los retornos. El número de años que el emigrante pasa fuera oscila 
de uno a cinco. Son los municipios de la Sierra los que admiten la emigra
ción más prolongada, alrededor de los cuatro años, y los del litoral la más 
corta, entre uno y dos años. 

Respecto al porcentaje de retornos, la información municipal difiere 
mucho, pero no da pie para establecer un criterio comarcal de comporta
miento. Predominan los municipios que recuperan la mayor o menor parte 
de sus emigrantes, en detrimento de los porcentajes medios. De los 32 mu
nicipios que dan datos, 11 admiten retornos del 70 por 100 y más de sus 
emigrantes, 17 el 25 por 100 o menos y sólo 4 de ellos recuperan entre el 
25 y el 70 por 100. Los 13 municipios a los que retoman el 50 por 100 o 
más de sus emigrantes representan el 40 por 100, aproximadamente, del 
total de la población provincial. 
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La evolución de los saldos migratorios, previa elaboración de las estadís
ticas oficiales, permite comparar la importancia del hecho migratorio en 
Cádiz y otras zonas del país. El período de referencia, 1961-1968, ha sido 
dividido en dos subperíodos a fin de detectar mejor los cambios acaecidos 
(cuadro 3.1.4). A efectos de comparación con Cádiz, la tendencia es más 
representativa en aquellas regiones administrativas que cuentan con un es
caso número de provincias. 

CUADRO 3.1.4 

EVOLUCION COMPARADA DE LOS SALDOS MIGRATORIOS (1961-1968) 
POR REGIONES ADMINISTRATIVAS 

PERIODO 1 9 6 1-1 9 6 4  
REGIO NES 

Población Población Población Saldo Coeficiente 

PERIODO 
1965-1968 

Coeficiente 
Censo 1960 31-XII-64 media migratorio migratorio % migratorio % 

Cádiz . . .  . . .  . .. . .. 
Resto Andalucía ... 
Aragón . . .  ... 
Asturias . . . ... 

... . .. 
... ... 

. .. 

... 
... 
... ... 

Baleares . . . ... ... ... ... ... 
Canarias ... ... 
Castilla la Vieja 
Extremadura . . .  

Galicia . .. . . .  . . .  

. .. 
... 
... 
. . .  

... 

... 
. .. 

... 

. . .  

. . .

León . . . ... ... ... . . . ... . . .  
Murcia . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .
Navarra ... ... ... . .. ... ... 
Valencia . . .  

Vascongadas 
Madrid ... ... 
Castilla la 

Madrid) . . .  
Castilla la 

Madrid) ... 
Barcelona . . .  

... . . .

... . . .

. . .  . . .  

Nueva 
. . . . . .

Nueva 
. . .  . . .  

. . . . . .

... 

. .. 
. . .

... 

... 

... 
(con 

. . . ... 
(sin 

. . . ... 
. . . ... 

Cataluña (con Barcelona) ... 
Cataluña (sin Barcelona) ... 

TOTAL NACIONAL . . .  . . .

818.847 854.173 836.510 
5.064.474 5.105.379 5.084.926 
1.106.072 1.119.514 1.112.293 

985.501 1.017.011 1.001.256 
439.465 447.408 443.437 
933.080 1.001.660 967.370 

2.220.158 2.223.051 2.221.604 
1.379.072 1.338.471 1.358.775 
2.596.803 2.579.544 2.588.173 
1.290.772 1.288.939 1.289.855 
1.173.364 1.187.974 1.180.669 

401.132 401.508 401.320 
2.479.078 2.586.491 2.586.784 
1.368.237 1.560.263 1.464.250 
2.603.880 2.852.523 2.728.201 

4.206.926 4.414.579 4.310.798 

1.603.046 1.562.149 1.582.597 
2.878.530 3.318.002 3,098.266 
3.913.968 4.389.648 4.151.808 
1.035.438 1.082.295 1.058.866 

30.528.538 31.740.749 31.134.644 

FUENTE: Elaboración propia basada en los Anuarios de Esttadística. 

- 26.979 -3,2
-286.658 -5,6

22.658 -2.2
8.072 -0,8

- 5.667 -1,3
- 11.284 -1.2
- 87.248 -3,9
-113.262 -8,3
-106.165 -4,1

61.060 -4,7
62.096 -5,2
6.353 -1,6

67.428 2,7
95.857 6,5
72.218 2,6

41.666 -0,1

-113.884 -7,2
304.935 9,8
322.409 7,8
17.474 1,6

-364.438 -1,2

La provincia da un coeficiente migratorio inferior al del resto de Anda
lucía en ambos subperíodos, mas, a diferencia de ésta, aumenta en 1965-68. 
Lo mismo puede decirse con respecto a otras regiones. Mientras en 1961-64 
el coeficiente migratorio provincial está por debajo del de Castilla la Vieja, 
Murcia o Galicia, en 1965-68 es mayor o se ha equiparado. Naturalmente 
estas regiones enmascaran desequilibrios provinciales que no dejan de acen
tuarse (caso de Orense, Soria, Albacete, etc.). 

Extremadura, Castilla la Nueva (segregado Madrid), León, amén de 
muchas de las provincias pertenecientes a las regiones comprendidas en el 
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-3,3
-4,6
-1,2

0,4
0,2
1,2

-2,5
-7,1
-3,4
-4,5
-3,3

1,2
2,5
3,7
3,3

0,3 

-5,5
6,5
5,2
1,2

-0,8



párrafo anterior, dan una tasa migratoria muy superior a la de la provincia 
de Cádiz. Pero lo que caracteriza a ésta es encontrarse en el grupo de pro
vincias cuya emigración se sostiene en los últimos afi.os, como refleja el 
gráfico 3.1.1. 

3.2. EsTRUCTURA DE LAS MIGRACIONES 

Delimitados los migrantes por el sexo a que pertenecen, se advierte una 
gran similitud o desproporción según se trate de las migraciones interiores 
o exteriores.

Por lo que se refiere a las primeras, el número de migrantes no varía
apreciablemente de los varones a las mujeres. En la emigración exterior, la 
desproporción entre los sexos es extrema. 

3.2.1 SALDOS MIGRATORIOS DE 1961 A 1965 

Interior ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Exterior ... ... ... ... ... ... ... .. . 

TOTAL ••• •.. •.• ••• ••• •.• 

Varones 

10.443 

16.847 

27.290 

FuJ311f11!: l. N. E., Anuarios de Estadistica. 

La relación no se altera de 1966 a 1968. 

Mujeres 

8.880 

1.223 

10.103 

Total 

19.323 

18.070 

37.393 

El análisis que explique el fundamento de estas diferencias sólo es facti
ble a través de estadísticas adecuadas de migrantes clasificados por sexo, 
edad y estado civil. El Instituto Nacional de Estadística suministra estas 
características, pero no las combina, con lo cual se desconoce cuántos hom
bres o mujeres componen cada grupo de edad o viven el mismo estado civil 
en las migraciones según la provincia de procedencia y de destino. Mientras 
el l. N. E. no relacione el sexo de los migrantes con el grupo de edad y esta
do civil a que pertenecen será difícil la confección de saldos migratorios 
que garanticen un margen de verosimilitud. 

Estos saldos juegan un papel muy importante a la hora de deducir de 
la población provincial, divididas en sexos y grupos de edad, las migraciones 
de hombres y mujeres que han tenido lugar en esos mismos grupos. La 
combinación de ambos efectivos se traduce en tasas migratorias que pueden 
simplificar mucho la elaboración de las perspectivas de población. 

Lo apuntado sólo es válido para las migraciones interiores, ya que el 
Instituto Espafi.ol de Emigración diferencia y combina las características 
mencionadas. 

Dividida la migración interior total por provincia de procedencia (emi
gración) y por provincia de destino (inmigración), los porcentajes medios 
en los distintos grupos de edad durante el período 1961-1968 son bastante 
similares. 
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Entre los emigrantes, el grupo de edad 15-24 años es más reducido que 
el de los menores de 15 años, y, naturalmente, el grueso del movimiento 
migratorio lo constituyen las personas de 25 a 64 años. Los altos porcentajes 
de menores de 15 años dejan entender que la emigración familiar es fre
cuente. 

3.2.2 MIGRACIONES INTERIORES: PORCENTAJES MEDIOS SEGUN 
EL GRUPO DE EDAD 

GRUPOS DE EDADES 

Menos de 15 ... ... . .. 
15-24 ... ... ... ... .. .
25-64 ... ... ... ... .. .

65 y más ... ... ... .. .

Emigrantes Inmigrantes 

27,8 29,7 
23,2 26,3 
44,1 40,8 

4,9 3,2 

FUENTE: l. N. E., Anuarios de Estadística. 

Los datos referentes al estado civil de los migrantes corroboran los ante-
riores para el mismo período. 

3.2.3 1961-68: MIGRACIONES INTERIORES: PORCENTAJES MEDIOS 
SEGUN EL ESTADO CIVIL 

Solteros ... ... ... ... ... .. . 
Casados ... ... ... ... ... .. . 
Viudos ... ... ... ... ... . .. 

Emigrantes Inmigrantes 

56,3 

40,1 

3,6 

59,7 
36,8 
3,5 

FUENTE: l. N. E., Anuarios de Estadística. 

En conjunto emigran más solteros que casados, pero de acuerdo a ambos 
cuadros es lógico suponer que una gran parte de los migrantes mayores 
de veinticinco años son casados; únicamente la reforma de las estadísticas 

oficiales podrá fijar en qué proporción. 

3.2.4 EMIGRACION CONTINENTAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD EN 1964-68 

(En porcentaies) 

GRUPOS DE EDADES Varones 

Menos de 15 ... 
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

FUENTE: l. N. E. 

0,6 

3,2 
18,4 
29,8 
24,0 
16,2 

7,1 

0,7 

Mujeres 

4,2 
11,8 
28,5 
26,7 
19,4 

7,3 

1,9 

0,2 

123 



Las migraciones exteriores son más precisas, aunque no pueden por sf 
solas colmar las lagunas del saldo migratorio total. 

Al estar compuesta la emigración controlada casi en su totalidad por 
varones, los efectivos femeninos sólo tendrán aquí una importancia relativa. 

La emigración al extranjero, casi exclusivamente a Europa, se caracte
riza por tener lugar a una edad más avanzada, especialmente para los 
varones. 

La división en grupos quinquenales muestra la participación correspon
diente de cada uno en la emigración del conjunto. Mientras que en la mi
gración interior el 51,0 por 100 de los emigrantes eran menores de veinti
cinco aflos, en la exterior sólo el 22,2 por 100 de lo varones y el 44,5 por 
100 de las mujeres cuentan con la misma edad. Las cotas más altas se dan 
entre los veinticinco y treinta y cinco años para los varones y de los veinte 
a los treinta aflos para las mujeres. 

La primera constatación es, pues, un envejecimiento en la edad de emi
grar particularmente acusado en los varones (el 48 por 100 tienen más de 
treinta años). 

Ateniéndose al estado civil, la emigración exterior difiere asimismo de 
la anterior. 

3.2.5 EMIGRACION CONTINENfAL SEGUN EL ESTADO CIVIL EN 1968 

(En porcentajes) 

Solteros ... ...... ... .. . . .. 

Casados ...... ... ... ..... . 

Viudos ... ... ... ... ... .. . 

Fm!Nm: l. E. E. 

Emigrantes Inmigrantes 

44,1 
55,6 

0,3 

51,2 

48,3 
0,5 

Los varones dan un mayor porcentaje de casados que las mujeres, al 
igual que la migración interior, pero el de casados que emigran a Europa 
es muy superior al de los que emigran al resto del territorio nacional. 

Conocida la distribución de solteros por grupos de edades (apartado 2) 
y los resultados del cuadro anterior, se llega a la conclusión de que la emi
gración exterior se nutre principalmente de casados y se realiza a una edad 
relativamente más madura que en la interior. 

La encuesta municipal no puede suplir las diferencias de las publica
ciones oficiales, pero sí reflejar las tendencias más acusadas para el total 
de la emigración. 

De los 26 municipios que suministran datos sobre el estado civil, 14 de
claran tener una emigración preponderante de casados, 1 O de solteros y sólo 
en 2 los porcentajes de unos y otros están equiparados. 

Sólo en 9 de los 26 municipios prevalecen aquellos que se trasladan con 
sus familias, pero la mayor parte de esta emigración colectiva acaece en los 
municipios donde más emigran los casados. 
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Los muruc1p10s donde predomina la emigración de casados son los 
siguientes: Tarifa, Vejer, Conil, Puerto Real, San Femando, Zahara, Prado 
del Rey, Olvera, Arcos, Villamartín, Torre-Alháquime, Benaocaz, Bomos, 
Ubrique y Puerto Serrano (8). 

De ellos es más importante el porcentaje de casados que emigran sin 
sus familias en Vejer, Conil, Puerto Real, San Femando y Olvera. Es decir, 
la Sierra proporciona una gran parte de la emigración colectiva. 

Como se anunció más arriba, la emigración de los últimos años puede 
no haber modificado la fecundidad provincial, aunque sí la de algunos mu
nicipios. El descenso de la natalidad en 1969, año de referencia de la encues
ta municipal, es muy pronunciado en los municipios mencionados, a excep
ción de San Femando y Conil. En ausencia de información más directa no 
es incoherente ver aquí una interlerencia de la emigración. 

RESUMEN DEL APARTADO 3 

1. El movimiento migratorio de Cádiz es considerable sin conocer la
magnitud del de otras provincias y regiones. 

2. El saldo migratorio exterior no está lejos de equipararse con el in
terior, y se compone en su mayor parte de varones. La falta de estadísticas 
adecuadas impide determinar directamente la importancia real de cada grupo 
de edad en el saldo migratorio total. 

3. Las tasas de natalidad municipales descienden generalmente en 1969,
y este hecho es más acusado en los pequeños municipios. Mas como se verá 
en el siguiente apartado, el crecimiento vegetativo de casi todos los muni
cipios ha aumentado en 1960-67, al mismo tiempo que la emigración. La 
alta cifra de retornos y el subregistro de nacimientos pueden explicar en 
parte las causas de esta contradicción. 

4. La tendencia de los municipios a inflar su población de hecho, una
vez conocido su crecimiento vegetativo, conduce en muchos casos a sub
estimar la emigración. 

5. La encuesta municipal ha servido de base para preveer el impacto
previsible de las migraciones en las perspectivas de población del apartado 
número 6. 

(8) Los datos de Puerto Serrano no han sido recogidos de la encuesta municipal, sino a
través de una memoria elaborada por el Ayuntamiento. 
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DETALLE COMARCAL Y MUNICIPAL 

4. COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO DE LAS COMARCAS
Y MUNICIPIOS 

El criterio determinante del crecimiento real o intercensal de la provin
cia de Cádiz ha sido su comparación con el del conjunto nacional. 

En base a esto se observa que la población de hecho nacional ha cre
cido en un 14.8 por 100 entre 1950 y 1967. es decir. con una tasa del 0,925 

por 100 anual. o 0.9 en cifras redondeadas. Así. serán muy progresivos los 
municipios que sobrepasen el 0.9 por 100 del crecimiento real. progresivos 
los que oscilen entre el 0,2 por 100 y 0.9 por 100. estacionarios entre + 0,2 

por 100 y -0,2 por 100, regresivos hasta -0,9 por 100 y muy regre
sivos más de - 1.0 por 100. El período 1950-67 es. a nuestro juicio. dema
siado largo para pronunciarse a priori sobre la tendencia creciente estacio
naria o decreciente de las comarcas respectivas. Está de sobra probado que 
a partir de 1960 se produce un fenómeno migratorio que perturba de ma
nera apreciable el crecimiento real de la provincia. En consecuencia, se ha 
procurado igualmente observar los últimos siete años. período 1960-67. que 
rompen evidentemente con las tendencias del decenio precedente. No hemos 
mos querido recoger los datos de 1968 y 1969 porque a partir de 1967 las 
cifras de población de hecho dadas por los padrones municipales comienzan 
a dispararse o alejarse demasiado rápidamente de los efectivos que podrían 
esperarse normalmente de acuerdo a las cifras oficiales. 

A nivel provincial la población se incrementa en 1.51 por 100 anual 
durante el primer período. 1950-67. y en un 1.45 por 100 en el segundo 
período. 

Como muestra el cuadro D.l . existen diferencias notables entre el creci
miento real del primer período y el del segundo. En 1950-67 la Zona Exte
rior del Campo de Gibraltar. el Triángulo Interior y la Sierra no llegan a 
alcanzar el crecimiento anual del conjunto nacional. Si tuviéramos en cuen
ta solamente los últimos siete afios. a excepción de la Sierra. que aumenta 
su población a un ritmo ligeramente más lento. el Triángulo y. sobre todo. 
la subcomarca II del Campo de Gibraltar pierden población. Entre las co
marcas y subcomarcas que de 1950 a 1967 están por encima del crecimiento 
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CUADRO 4.1 

TASAS COMPARATIVAS POR MUNICIPIOS EN 1960-67 Y 1950-60 

MAXIMO INCREMENTO VEGETATIVO 

Paterna 
Rota 
Sanlúcar 

1960-67 

Alcalá del Valle 
Chiclana 
Villamartin 
Puerto Serrano 
Arcos 
Medina Sidonia 
Bornos 

Paterna 
Algar 

1950-60 

Medina Sidonia 
Sanlúcar 
Alcalá del Valle 
Chiclana 
Arcos 
Bornos 
Rota 
Villamartin 

MINIMO INCREMENTO VEGETATIVO 

1960-67 

Benaocaz 
Castellar 
Villaluenga 
Chipiona 
Setenil 
Puerto Real 
Grazalema 
El Gastar 
San Roque 
El Bosque 

1950-60 

Benaocaz 
Torre Alháquime 
Setenil 
Villanueva 
El Gastar 
Ubrique 
Algeciras 
Castellar 
Grazalema 
Cádiz 

MAXIMO INCREMENTO INTERCENSAL 

Ubrique 
El Gastar 
Chiclana 

1960-67 

San Fernando 
Paterna 
Puerto de Santa Maria 
Cádiz 
Chipiona 
Algeciras 
Barbate 

1950-60 

Rota 
Puerto Real 
Barbatc 
Castellar 
San Fernando 
Algeciras 
Puerto de Santa María 
Ubrique 
Chipiona 
Chiclana 

MINIMO INCREMEN TO IN TERCENSAL 

1960-67 

Benaocaz 
Algar 
Castellar 
Grazalema 
Tarifa 
Prado del Rey 
Setenil 
Alcalá de los Gazules 
Jimena 
Espera 

1950-60 

El Gastar 
Grazalema 
Espera 
Alcalá del valle 
Zahara 
Tarifa 
Prado del Rey 
Villamartín 
Paterna 

MI G R ACIONES 

19 61-6 7 

Positivas 

El Gastar 
Ubrique 
San Fernando 
Chipiona 
Puerto de Santa Maria 
Chiclana 
Algeciras 
Barbate 

Negativas 

Algar 
Benaocaz 
Grazalema 
Castellar 
Medina Sidonia 
Espera 
Tarifa 
Prado del Rey 
Alcalá de los Gazules 
Bornos 

FUENTE: Cuadro D.! del Anexo. 

Positivas 

Rota 
Puerto Real 
Algeciras 
Barbate 
Ubrique 
Chipiona 
San Fernando 
Puerto de Santa María 
Cádiz 

1 9 5 0 - 6 0

Negativas 

Paterna 
El Gastar 
Grazalema 
Alcalá del Valle 
Espera 
Villamartin 
Zahara 
Algodonales 
Prado del Rey 
Tarifa 

nacional destacan en primer lugar la Bahía Gaditana, con 2,2 por 100, se
guida de Jerez y la Fachada Atlántica con 2,0 por 100 y el Campo de 
Gibraltar I con un 1,0 por 100. En el segundo período, 1960-1967, sólo la 
Bahía Gaditana tiene una tasa de crecimiento más alta, 2,5 por 100, mien
tras que Jerez mantiene su ritmo anterior. Por su parte, la Fachada Atlán
tica y el Campo de Gibraltar I le reducen. 

127 



A manera de resumen, y sin perder nunca de vista el conjunto nacional, 
la provincia mantiene una tendencia muy progresiva en los dos pedodos. 

A nivel exclusivo de comarcas, el Campo de Gibraltar enmascara las 
diferencias profundas de sus dos subcomarcas y pasa de muy progresiva 
a progresiva, como consecuencia del contrapeso de la subcomarca II, que 
es la única que se convierte en muy regresiva en 1967. El Triángulo Interior 
se deteriora. aunque en menor grado, pasando de progresivo a regresivo; 
la Sierra sigue siendo progresiva, y el resto de la provincia, resintiéndose 
de estas diferencias, se define, no obstante, como francamente muy pro
gresiva. 

Al margen de toda pretensión comparativa con el total nacional, se pre.. 
tende ahora analizar el detalle provincial relacionando el crecimiento real 
con el natural y los saldos migratorios de 1950-60 y 1960-67, respectiva
mente. 

A nivel provincial, y según quedó constatado anteriormente, la población 
conoce en la década de los sesenta un aumento del crecimiento vegetativo 
que no se traduce en el real o censal como consecuencia de la incidencia 
de las migraciones. Naturalmente, esta interdependencia de los factores que 
contribuyen al crecimiento de la población admite grados muy diversos, por 
lo que se impone el estudio comparativo por comarcas (véase mapa 5). 

4.1 CoMARCA CAMPO DE GIBRALTAR: SUBCOMARCA l 

La Línea merece una atención especial, por ser el único de los grandes 
municipios cuyo número absoluto de habitantes decrece en 1960-67. Si con
sideramos el pedodo conjunto 1950-67, nos dada una visión de su creci
miento real que no confirman los últimos aiíos. La explicación reside exclu
sivamente en un aumento de la emigración, excepcional en un casco urbano 
de esta dimensión. Así, mientras en 1950-1960 el saldo migratorio era de 
-0,8 por 100, en 1960-67 pasa a ser de - 2,0 por 100 (véase mapa 6).
De esta forma queda reflejado el proceso de decadencia económica que ha
conocido la ciudad desde finales de los años cincuenta. Es posible que la
corriente migratoria se acentúe a raíz del cierre total del Peñón de Gibraltar
y que La Línea se convierta en una exportadora de mano de obra para
Algeciras u otros puntos de la provincia, amén de la emigración exterior.
La falta de industrias de transformación que absorba dicha mano de obra
está impidiendo la recuperación económica de la ciudad.

Los Barrios tienen el mayor incremento vegetativo no sólo de la subco
marca, sino del Campo, y sufre una emigración superior a la de La Línea, 
sobre todo si se tiene en cuenta el ritmo más que la intensidad. El saldo 
negativo no afecta al casco municipal propiamente dicho; muy al contrario, 
éste es uno de los más crecientes de la provincia. Aunque los dos municipios 
sean estacionario-negativos, es evidente que las consecuencias en uno y otro 
caso son manifiestas por la diferencia de efectivos de población. San Roque 
y, especialmente, Algeciras son los únicos municipios de todo el Campo 
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que mantienen sus posiciones. San Roque no sigue la tónica general de la 
provincia respecto al incremento vegetativo, el cual disminuye en 1960-67, 
mientras que su emigración se mantiene constante. Esto hace que el creci
miento real, de por sí modesto a escala provincial, tienda a disminuir. Es 
significativo el hecho de que la población del casco aumente más lentamente 
que la municipal, lo cual corrobora lo anterior. La influencia de Algeciras, 
no sólo en la subcomarca, sino en todo el Campo, es determinante, hasta 
el punto de ocultar la tendencia regresiva de la zona. Es el único municipio 
con un saldo migratorio positivo en los dos períodos, aunque su tasa mi
gratoria positiva se ha reducido considerablemente, y el único asimismo en 
encontrarse entre los diez municipios de la provincia que más crecen en los 
dos períodos. 

CAMPO DE GIBRALTAR: SUBCOMARCA Il 

A nivel de subcomarca es ésta la más regresiva de todas. Es la única 
donde todos los municipios disminuyen de población, donde dicha disminu
ción es mayor y donde la tasa migratoria se hace más negativa de un pe
ríodo a otro. De los tres municipios, el de Jimena es el más aventajado 
relativamente y su evolución se parece a la de Tarifa. Castellar da una de 
las tasas migratorias negativas más fuertes de la provincia, debido, sin duda 
alguna, a que una parte considerable de los vecinos se niegan a establecerse 
en Pueblo Nuevo. El hecho de que altere tanto su tasa de crecimiento real 
no quita, creemos, validez a lo dicho. El caso de Tarifa es más grave, por 
tratarse de un municipio más importante en efectivos de población. Tanto 
en 1950-60 como en 1960-67 se encuentra entre los seis municipios que más 
decrecen en habitantes, y en los dos períodos se cuenta asimismo entre los 
diez municipios que expulsan más población. Por lo demás, su crecimiento 
vegetativo, sin ser tan alto como el provincial, es superior al de la zona. 

El peso de Algeciras hace cambiar de signo el crecimiento intercensal 
e impide que su tasa migratoria, la más negativa de todas las comarcas. a 
excepción quizá de la del Triángulo Interior, aparezca como tal. Por otra 
parte, el crecimiento vegetativo es visiblemente el más bajo de toda la pro
vincia, sin existir ningún municipio que individualmente supere la media 
provincial en ninguno de los dos períodos, exceptuando esporádicamente 
a Jimena en 1950-60. 

4.2 TRIÁNGULO INTERIOR 

En esta comarca es precisamente Paterna el municipio menos importante 
desde un punto de vista del número de habitantes, el que muestra una ten
dencia más progresiva. Más bien podría decirse que es el único. Por una 
parte, está a la cabeza de todos los municipios de la provincia en los dos 
períodos con una tasa de crecimiento vegetativo de 3,1 por 100 y 3,6 por 
100, verdaderamente excepcional, y que sólo consiguen los países más pro
líficos en los que se ha producido una reducción considerable de la morta-
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lidad. Por otra, está entre los cuatro primeros en crecimiento real en 1960-67, 
siendo asimismo el municipio que más ha reducido su tasa migratoria, la 
más negativa en el período anterior. 

En los tres restantes municipios la población decrece de un período a 
otro, es decir, la tasa intercensal se hace negativa, con una oscilación más 
fuerte en Medina que en los otros, aunque sea Alcalá de los Gazules quien 
pierda más población, como consecuencia de un aumento más fuerte de la 
emigración. Medina cuenta a su vez en los dos períodos con uno de los 
crecimientos vegetativos más altos de la provincia, pero en 1961-67 es el 
quinto municipio con más emigrantes al lado de los pueblos super-regresivos 
de la Sierra y Campo de Gibraltar 11. En lo que respecta al crecimiento 
vegetativo, Vejer y Alcalá de los Gazules están por debajo del nivel de la 
comarca. En Vejer se produce una gran emigración de la población del 
casco, que aquí se hace más significativa, pues la llamada población disemi
nada no representa sino el 12,5 por 100 en 1960. Un hecho de tal magnitud 
exige una investigación que lo confirme y, en caso positivo, determine las 
causas. La creación de la explotación agrícola-ganadera «Las Lomas», entre 
Vejer y Medina Sidonia, podría explicar en parte este trasvase. 

En conjunto, el Triángulo es, como el Campo de Gibraltar 11, la comar
ca que más se resiente de los movimientos migratorios, hasta el punto de 
disminuir globalmente de población, y a pesar de un fuerte incremento 
vegetativo. 

4.3 FACHADA ATLÁNTICA: SUR 

Esta subcomarca es la más pequeña de todas, aunque su densidad de 
población esté por encima de la media provincial. Con sólo dos municipios, 
es el de Barbate, con mucho, el más importante. Segregado éste del de 
Vejer durante la guerra civil, es indudable que domina toda la evolución 
demográfica de la zona, y su influencia crece de año en año. El comporta
miento de los dos municipios es distinto. Aunque ambos mantengan un 
crecimiento vegetativo que se parece mucho al provincial, el crecimiento 
real de Barbate ha disminuido sensiblemente, mientras que el de Conil se 
ha intensificado. Siendo Barbate el tercer municipio que más creció en los 
años cincuenta, no está ya entre los diez primeros de los años sesenta, aun
que si consideramos el período 50-67 pasa a ocupar el puesto cuatro. Este 
es un ejemplo más de las contradicciones a apreciar cuando se toma global
mente el período de diecisiete años a la hora de determinar las tendencia 
de un municipio. Como consecuencia de esto, aunque Barbate mantenga 
un saldo migratorio positivo, dicho saldo está a punto de desaparecer en los 
últimos siete años. A su vez, Conil reduce su tasa migratoria, siempre po
sitiva. 

En definitiva, esta subcomarca, considerada como muy progresiva, está 
afectada por un estancamiento de su crecimiento natural, además de una 
creciente emigración, por lo que convierte en negativo su saldo migratorio 
positivo de 1950-1960. 
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FACHADA ATLÁNTICA: NORTE 

Igualmente muy progresiva, esta subcomarca se diferencia claramente de 
la anterior en el sentido de que los contrastes entre los municipios, de por 
sí más importantes, se acentúa. 

Por su peso en la zona se destaca Sanlúcar de Barrameda, potencial
mente muy creciente, ya que es, de media, el municipio más prolífico de 
ambos períodos, a excepción de Paterna. No obstante, su crecimiento real 
es equivalente al de la provincia, a consecuencia de una emigración que, sin 
ser decisiva, va en aumento. 

Tanto Rota como Chipiona constituyen casos muy especiales dentro de 
la provincia. El primero muestra un crecimiento real único durante el perío
do 1950-60 del 5,5 por 100, para descender en los próximos años al nivel 
de la subcomarca. Así pues, fuera de algún pueblo de la Sierra, no se conoce 
en toda la provincia una reducción tan grande de la tasa real. Ahora bien, 
si se comprende únicamente el período 19 50-67, es éste, con mucho, el mu
nicipio que más crece. Simultáneamente, en el de 1960-67 da la mayor tasa 
de incremento natural después de la de Paterna, cuya influencia desaparee 
con la gran oscilación que sufre su tasa migratoria, pues pasa de ser el 
mayor inmigrante en 1950-60 a 1,7 por 100 en los años posteriores, oscila
ción sólo superada por Castellar y Benaocaz. Es indudable que la creación 
de la base militar norteamericana ha inflado artificialmente la población de 
hecho en los años cincuenta. La emigración de los años sesenta puede ser 
debida a una reducción del personal conectado con la base, así como a la 
emigración propia del municipio, pues es evidente que éste no se beneficia 
económicamente de aquélla. La simultaneidad del crecimiento vegetativo 
y de la emigración es totalmente incoherente y requiere una investigación. 

Chipiona no sigue la pauta de los otros dos. Está entre los municipios 
de menor crecimiento vegetativo de la provincia en 1960-67, pero, a su vez, 
es uno de los que se benefician de más inmigración en los dos períodos. 
Esta circunstancia le sitúa por delante de Sanlúcar en crecimiento real. El 
complejo turístico creado en los años cincuenta es, sin duda alguna, la 
causa de esta expansión demográfica sostenida. Ahora bien, dicho complejo 
no ha alterado aparentemente el porcentaje que representa la población del 
casco municipal, pues parece que la urbanización turística de las playas a 
lo largo del término no se ha constituido en entidad local. Precisamente 
por tratarse de un centro turístico y por alternar con los municipios de la 
Sierra I en los más bajos índices de crecimiento vegetativo, se puede pensar 
si el incremento real de Chipiona es auté!1tico o ficticio, si se cuentan como 
población de hecho a meros residentes, o si existe una emigración que no 
refleja las tasas. Puede concebirse igualmente que se trate de un municipio 
especialmente maltusiano, aunque esto parece menos probable. 

Comarca muy progresiva, con la mayor tasa de incremento natural de 
toda la provincia, sobre todo si se considera la subcomarca Norte, pero con 
una oscilación fuerte de su tasa migratoria de un período a otro. Esto hace 
que su crecimiento real se resienta y sea sólo ligeramente superior al pro-
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vincial. Aun siendo más homogénea que el Campo de Gibraltar, es una 
comarca de muy fuertes contrastes originados por agentes exteriores. Bar
bate: crisis en el sector pesquero; Rota: creación de un complejo militar; 
Chipiona: boom turístico, etc., que pueden ser meramente coyunturales. 

4.4 BAHÍA GADITANA 

Es la más coherente de todas las comarcas si nos atenemos a un criterio 
de uniformidad en el comportamiento de sus municipios. Todos, a excepción 
de Puerto Real, incrementan anualmente su población más en los últimos 
siete aíios que en el período 1950-67. Tres de ellos, San Femando, Chiclana 
y Puerto de Santa María, se encuentran destacados entre los diez más pro
gresivos en cualquiera de los períodos considerados. San Femando es el 
que más crece de conjunto, segundo en la provincia después de Rota du
rante los diecisiete años, aunque no puede compararse en ritmo de expansión 
con Chiclana. Además, la enorme diferencia de efectivos entre la población 
de hecho y la derecho en 1967: 62.769 y 55.408, respectivamente, refleja e] 
peso del contingente militar de esta ciudad. Chiclana, por su parte, es, con 
Ubrique, el núcleo importante más dinámico de la provincia en 1960-67. 
El Puerto de Santa María se caracteriza por una gran regularidad, 2,5 por 
100 en los dos períodos, que le sitúan entre los seis primeros municipios 
de la provincia en estos años. 

La ciudad de Cá.diz conoce últimamente un incremento fuerte, aunque, 
como ya se vio. sospechamos sea más aparente que real. En cuanto a Puerto 
Real, el considerarlo globalmente de 1950 a 1967 puede inducir a error, 
pues en dicho período llega a ser el número cuatro de los municipios más 
progresivos. después de Rota. San Femando y Ubrique. De 1950-60 a 
1960-67 experimenta un fuerte descenso de su tasa real. posiblemente la 
más pronunciada entre los unicipios importantes, de 3,6 a 1,1 por 100. 

Por lo que respecta al incremento natural. se observan más discrepancias 
que en el real; así, sólo Chiclana y Cá.diz aumentan su tasa en el último 
período. El primero es. con Paterna, Sanlúcar y Alcalá del Valle. el más 
prolífico de media en los dos períodos. En cuanto al segundo, sospechamos 
que se beneficia cada vez más de la tendencia creciente de las madres a 
tener sus hijos en hospitales y residencias sanitarias con que están equipados 
los grandes núcleos urbanos. 

De los cinco municipios superiores a 10.000 habitantes que en 1960-67 
reducen su crecimiento natural -Jimena, Barbate, San Femando, Puerto de 
Santa María y Puerto Real-, los tres últimos lo hacen de una manera más 
acusada. pues de estar por encima del nivel de la tasa provincial en 1950-60 
pasan a tenerla inferior en el siguiente período. El caso de Puerto Real es 
particularmente curioso, ya que pasa a ser el sexto municipio menos pro
lífico de la provincia. Las explicaciones que sugiere este proceso son múlti
ples. aunque indemostrables por el momento. Por una parte puede pensarse 
en una subdeclaración de los nacimientos, mucho más fácil que el de las 
defunciones, con lo que la tasa de incremento vegetativo sería más alta. En 
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este caso podría ser Cádiz capital quien se beneficiase nominalmente de 
dichos nacimientos por las razones antes apuntadas, o que efectivamente 
existieran en estos municipios grupos de población que viven marginados 
tanto socialmente como respecto al Registro Civil. Por otra parte, cabe 
admitir la posibilidad de que se ha producido un cambio en el comporta

miento de estos municipios fuertemente urbanizados en el sentido de que 
se van haciendo cada vez más maltusianos. Esta última explicación parece 
poco plausible, aunque en principio no puede ser descartada. 

Puerto Real está asimismo entre los siete municipios cuyo casco aumenta 
menos que el resto, mas es preciso reconocer que las diferencias son mí
nimas. 

El saldo migratorio de la Bahía se mantiene inalterable, lo cual es su
mamente revelador, ya que es esta la única comarca de inmigración. Sólo 
Puerto Real y Cádiz expulsan población, aunque en una proporción que 
dista mucho de parecerse a la de otros municipios. La configuración greo
gráfica de Cádiz capital le impide todo tipo de expansión urbanística e in
dustrial, y es posible que la tasa de emigración se consolide. Igualmente 

sería interesante conocer hasta qué punto una sobreestimación del crecimien
to natural puede producir, por su diferencia con el real, una emigración 

ficticia en la capital 
Es la comarca con el mayor crecimiento real en 1960-67 y la única que 

supera el del período anterior. Este crecimiento no es producto de una 
mayor fecundidad, pues aun siendo ésta alta, es superada por la del Trián
gulo, Atlántico 11, Jerez y Sierra 11, sino por ser comarca de inmigración. 
El contar con grandes núcleos de población, una infraestructura industrial 
en expansión y una numerosa población de servicios parece asegurarle un 
futuro de polo de atracción para otras comarcas. 

4.5 COMARCA DE JEREZ 

El que aquí coincida el término municipal de Jerez con su propia co
marca puede dar lugar a una simplificación excesiva de las tendencias de la 
zona. Como es sabido, el núcleo urbano de Jerez supone las tres cuartas 
partes aproximadamente de la población total, por lo que el comportamiento 
de la comarca se resentirá en grado máximo de esta concentración. Mas en 
el cuarto restante están incluidas una serie de entidades locales (Las Abier
tas, Barca de la Florida, San José del Valle, Guadalcacín del Caudillo, etc.), 

algunas de las cuales cuentan con más efectivos de población que munici
pios enteros de la provincia. 

Jerez tiene, por otra parte, uno de los términos municipales más gran
des del país y prácticamente atraviesa de parte a parte la mitad norte de la 
provincia. Por dicha circunstancia, sus entidades y pedanías coexisten 
geográficamente con otros pueblos de la Fachada Atlántica Norte, Triángulo 

Interior y Sierra. Si a esto se añade una red vial muy insuficiente y defec
tuosa, es lógico suponer que estas entidades locales tengan más vínculos 
socioeconómicos con los centros urbanos de otras comarcas que con Jerez 
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capital. Por tanto, es posible que las entidades más alejadas de la capital 
no ofrezcan el mismo cuadro demográfico que ésta. La falta de estadísticas 
nos obliga a tratar globalmente a esta comarca con dicha reserva presente. 

El crecimiento de Jerez en los últimos diecisiete aiios es el más regular 
de todos en cualesquiera de los períodos: entre 2 y 2,1 por 100. Después 
de la Bahía Gaditana es el más progresivo, pero, a diferencia de aquélla, 
debe esto más a un alto crecimiento vegetativo que a la inmigración. 

Solamente la Fachada Atlántica Norte ha sobrepasado su ritmo de in
cremento natural, pero, en contra de lo que podría esperarse, no se ha con
vertido en comarca inmigrante; y así pasa de tener una tasa migratoria 
de 0,3 por 100 en 1950-60 a -0,3 por 100 en 1960-67. 

En 1960-67 esta circunstancia nos inclina a suponer que la zona de in
fluencia de Jerez capital es incapaz de absorber la mano de obra excedente 
en el término. Las encuestas municipales han demostrado que dicha zona, 
denominada generalmente como Campiiía de Jerez, recibe inmigrantes de 
puntos muy diversos de la provincia. El problema ahora es saber si en el 
saldo migratorio negativo participan exclusivamente las entidades y peda
nías jerezanas o está incluida la misma capital. Comparando el crecimiento 
de la población de hecho del casco con la del resto en 1960 (Nomenclator) 
y en 1969 (encuesta municipal), no se aprecian diferencias, pues el casco 
pasa de representar el 73,5 por 100 al 74 por 100, respectivamente. Si pu
diera probarse que el crecimiento vegetativo de la ciudad es similar al de las 
entidades locales, con las salvedades hechas en otras comarcas a las influen
cias del equipamiento sanitario, se confirmaría la hipótesis de que la propia 
ciudad de Jerez expulsa población, en cantidades moderadas, por otra parte. 

Desde el punto de vista de distribución de la población es la comarca 
más desequilibrada y donde el principal casco urbano más determina las 
tendencias globales de la zona. Esto hace subestimar núcleos de población 
que en otras circunstancias serían estudiados convenientemente. Se observa 
una gran regularidad de los índices en los dos períodos, a excepción de un 
ligero aumento de la emigración. Es posible que la reducción de la superficie 
dedicada al viñedo en la Campifia, como consecuencia de incidentes labora
les, haya influido en este éxodo, que, a su vez, no se ha visto absorbido 
por una expansión similar de la industria local. 

4.6 SIERRA: SUBCOMARCA I 

La gran dispersión de la población condiciona necesariamente el com
portamiento demográfico de esta subcomarca. A diferencia de otras, carece 
de grandes poblaciones, y si se exceptúan Arcos, Ubrique y Algodonales, 
la mayoría de los municipios no llegan a 5 .000 habitantes. Al igual de lo 
que se ha dicho de Algeciras con respecto a su subcomarca, son aquí Arcos 
y Ubrique los municipios que compensan la tendencia regresiva de la misma. 

De todos los municipios, sólo Ubrique, El Gastor, Arcos y El Bosque 
están considerados como muy progresivos durante el período 1950-67. Aho
ra bien, si nos atenemos a 196().67, sólo Ubrique, El Gastor y Arcos perma-
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necen como tales, amén de Alcalá del Valle. El resto apenas llega como 
máximo al 0,4 por 100 en 1950-67, es decir, no pasan, en el mejor de los 
casos, de una tendencia creciente muy moderada. 

Si se compara el crecimiento censal de 1950-60 y 1960-67 se ve que, a 
excepción de la Bahía Gaditana y, en menor grado, Jerez y la subcomar
ca II, es la subcomarca I la que menos oscilación tiene. 

Ubrique pasa de ser el octavo municipio más progresivo en los años 
cincuenta al primero en los años sesenta, y el segundo, después de Rota, 
durante los diecisiete años. Esta expansión está doblemente asegurada, al 
ser el ritmo de crecimiento vegetativo mayor que el de la inmigración. En 
esto se diferencia Ubrique de otros municipios muy progresivos (San Fer
nando, Chiclana y Paterna). El hecho de que carezca de término municipal, 
circunstancia teóricamente no propicia a un crecimiento real y saldo migra
torio positivo, consolida el dinamismo del municipio, basado en la industria 
de la piel, donde conviven la producción en serie y el trabajo artesanal. 

Siendo más importante que Ubrique, Arcos tiene una tendencia de cre
cimiento más moderada, pero que se distingue por su gran regularidad. En 
efecto, todos los índices se mantienen más o menos constantes. Lo más signi
ficativo es su crecimiento continuo, entre los siete más altos de la provincia 
en los dos períodos. La emigración ha aumentado ligeramente, mas esto no 
afecta su crecimiento real, que de todas formas es superior al provincial. 
El Gastor constituye, con Paterna, un caso aparte, por tratarse de los dos 
únicos municipios realmente pequeños que se cuentan entre los diez más 
progresivos en 1960-67. De hecho sigue inmediatamente a Ubrique en cre
cimiento real. Pero lo excepcional de El Gastor es que, a diferencia de Pa
terna, dicho crecimiento está basado en un cambio radical de su corriente 
migratoria. Así, de ser el municipio con la mayor tasa emigratoria en 
1950-60, precisamente después de Paterna, pasa a ser el mayor inmigrante 
en 1960-67. Su tasa de crecimiento natural es más bien mediocre, de hecho 
una de las más bajas de la provincia en los dos períodos. Esto se explicaría 
fácilmente si, al igual que los otros pequeños municipios de la Sierra, la 
reducción del crecimiento vegetativo pudiera achacarse precisamente a la 
emigración o a un registro masivo de los nacimientos en otros municipios. 

Alcalá del Valle es otro de los municipios que considerados globalmente 
a través del período 1950-67 nos daría una visión falsa de su crecimiento 
censal. Mtientras que en los diecisiete años es modesto -0,4 por 100-, en 
el último período ha tenido una tasa de 1,4 por 100, por 0,2 por 100 en 
1950-60. En este sentido se destaca de todos los demás pueblos de la Sierra, 
que ya pierden habitantes en los años cincuenta. Mas, a diferencia de El 
Gastor, con quien comparte una de las mayores emigraciones en dichos 
años, reduce sólo en parte su saldo migratorio en el siguiente período. Por 
tanto, su carácter muy progresivo viene de ser uno de los municipios más 
prolíficos, superado sólo por Paterna y Sanlúcar. 

Un segundo grupo de municipios, los llamados progresivos y estaciona
rios, estaría constituido por El Bosque, Algodonales, Torre-Alháquime y 
Villaluenga. Como se ve, se trata más bien del tipo de municipios que da 
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carácter a la zona, término municipal muy reducido, porcentaje considerable 
de población diseminada o carencia absoluta de la misma, y. por tanto. muy 
poca población, pues todos tienen un saldo migratorio negativo en ambos 
períodos y un crecimiento natural inferior al de la zona. 

Algodonales. aparte de ser, después de Arcos. el término municipal más 
extenso, y de Arcos y Ubrique, el más poblado, es el único que reduce 
drásticamente su emigración. Si esto se hubiera visto complementado con 
una mayor tasa vegetativa, el municipio se contaría entre los más progre.. 
sivos. Villaluenga muestra también una tendencia ascendente al reducir su 
tasa migratoria, pero se ve muy perjudicado por un incremento vegetativo 
que está entre los más bajos de la provincia en ambos períodos. Siendo el 
municipio menos poblado. posee, naturalmente, un equilibrio muy precario. 
Torre..Alháquime y El Bosque, aun considerados como estacionarios, tienen 
una tendencia muy regresiva. El primero posee una tasa natural inferior a 
la provincial, mas su tasa migratoria se hace francamente negativa, con lo 
que pasa de un crecimiento real de 1,6 por 100 en 1950-60 a 0,0 por 100 
en 1960-67; de ahí la poca representatividad del período 1950-67, con un 
1,0 por 100, que lo califica de muy progresivo. Torre-Alháquime pasa de 
ser, con Benaocaz, el municipio de menor crecimiento natural en 1950-60 
a un 2,0 por 100 en el período siguiente. Desgraciadamente su ritmo migra
torio es más intenso, por lo que en ambos períodos permanece con un 
0,1 por 100 de crecimiento real. Este es uno de los poquísimos ejemplos 
en que sí es representativo el período 1950-67. 

El tercer grupo, los municipios regresivos y muy regresivos, está inte.. 
grado por Zahara de la Sierra, Setenil, Grazalema, Prado del Rey y Algar. 
De ellos es Zahara el que más frena su tendencia regresiva, pues su pérdida 
de población se debe por igual a una reducción de su incremento vegetativo 
y del saldo migratorio. Prado del Rey tiene una tasa natural de 2,0 por 100 
en 1960-67, pero sufre de una fuerte emigración que le coloca entre los 
siete municipios más regresivos en ambos períodos. Setenil, con la misma 
tasa de crecimiento real que Prado del Rey, tiene una estructura demográ
fica más desfavorable. Está entre los municipios de menor crecimiento vege.. 
tativo en los dos períodos y, por otra parte, su saldo migratorio se deteriora 
muchísimo. Grazalema, Algar y Benaocaz son, con mucho, los municipios 
más regresivos de la Sierra y, junto con Castellar, de toda la provincia. 
Algar es uno de los municipios que reducen su crecimiento vegetativo, el 
cual era el más alto de la provincia, después de Paterna, en 1950-60, y a] 
mismo tiempo se convierte en el mayor emigrante en 1960-67. Es evidente 
que ambos fenómenos están relacionados. Benaocaz es, sin duda, el muni
cipio más regresivo de toda la provincia. Su tasa migratoria, aun siendo 
inferior a la de Algar, aumenta más rápidamente, pero lo que realmente le 
caracteriza es una tasa vegetativa de 0,5 por 100, excepcionalmente baja. 
Aquí, más que en ningún otro municipiÓ, cabe pensar en el efecto de la 
emigración. Grazalema está a medio camino de pueblos como Setenil y 
Benaocaz. 

Por el número de sus municipios y lo anteriormente apuntado, esta sub-
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comarca no es la más regresiva gracias al peso de Arcos-Ubrique. Posible
mente es en ella donde las migraciones influyen más en su incremento ve
getativo. 

SIERRA: SUBCOMARCA Il 

Se diferencia de la otra en que los municipios son más homogéneos en 
sus efectivos de población, aunque, en conjunto, de una densidad muy simi
lar. Experimenta de 1950-60 a 1960-67 una reducción de su crecimiento real 
análoga a la de la otra subcomarca por motivos distintos, pues su mayor 
fecundidad se ve anulada por una tasa migratoria más intensa. 

Trebujena y Olvera se destacan entre todos los municipios por ser los 
únicos progresivos en 1960-67. Pero mientras Trebujena posee una tasa 
natural que se acerca a la comarcal, Olvera da la más modesta dentro de 
la misma. Como contrapartida, este municipio reduce más el número de 
emigrantes que Trebujena. Villamartín y Puerto Serrano ofrecen un com
portamiento muy similar. Ambos tienen un alto crecimiento vegetativo, el 
sexto y séptimo de la provincia, respectivamente, en 1960-67, y ambos inten
sifican su emigración de un período a otro. El hecho de que uno sea esta
cionario y el otro progresivo no les distingue sustancialmente. Comparativa
mente, el caso de Villamartín es más grave, por constituir el municipio más 
importante de la subcomarca. A su vez, la diferencia entre Espera y Bornos 
es sólo cuestión de grado y no de tendencia. El primero se encuentra entre 
los tres más regresivos en 1950-60, con el El Gastor y Grazalema, pero lo 
que le caracteriza es una emigración muy fuerte y en expansión, que le sitúa 
entre los seis últimos municipios en los dos períodos. El segundo da asimis
mo una emigración de menos volumen, pero de ritmo más pronunciado. 

Sus municipios presentan bastante homogeneidad tanto en los efectivos 
como en las tendencias. Después de la Fachada Atlántica 11, está compren
dida entre las comarcas y subcomarcas potencialmente más progresivas, y 
en lo que respecta a su tasa migratoria, oscila entre el Campo de Gibral
tar II, Triángulo Interior y las otras zonas. Puede decirse que el incremento 
de su emigración ha sido más importante que el de su crecimiento vegetativo. 

El gran número de sus municipios forzosamente hace aparecer enormes 
diferencias de comportamiento. Esto es particularmente cierto en la subco
marca I, donde conviven los municipios más progresivos y regresivos de la 
provincia. Pero, a diferencia de aquélla, la subcomarca II no ofrece ningún 
municipio francamente progresivo, como demuestra que todos tengan un 
saldo migratorio negativo. Posiblemente esta característica obedezca al hecho 
de que la mayoría de ellos están orientados económicamente hacia la pro
vincia limítrofe de Sevilla. La influencia que ejerce Ronda sobre los muni
cipios de la subcomarca I no tiene, por tanto, la misma importancia. Ya se 
aludió en su lugar a las dificultades que plantea el hinchazón voluntario de 
los padrones municipales dados por los Ayuntamientos y la subsiguiente 
subestimación de las emigraciones. Esta afecta sobremanera a la Sierra y 
puede crear un serio confusionismo respecto al impacto real del hecho mi
gratorio. 
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A) 

B) 

C) 

CUADRO D.I 

CLASIFICACION DE LAS COMARCAS Y MUNICIPIOS SEGUN TENDENCIA EXPRESADA 

COMARCA 

CAMPO DE GIBRALTAR 

l. Zona Bahía:
La Linea de la Concepción.
Los Barrios .. . .. . . .. ... ...

San Roque ... ... ... ... ...
Algeciras ... ... ......... ... 

Total ... ... ... . .. ... ... 

11. Zona Exterior:
Jimena de la Frontera .. . . ..
Castellar ... ... ... ... ... ...
Tarüa ... ... ... ... ... ... ...

Total •.•... ... ... ... . .. 

Total Campo de Gibraltar. 

TltlÁNGULO JflfJERIOR 

Medina Sidonia . .. . .. .. . .. . 
Paterna ... ... ... .. . ... ...

Alcalll de los Gazules . . . . . � 
Vejer ... ...... ... ... ...... 

Total Triángulo Interior ... 

FACHADA A11.ÁNTJc.A 

l. Sur:
Barbate de Franco . .. .. . .. .
Conil ... ... ... ... ... ... ...

Total ... ... ... ... ...

11. Norte:
Sanlúcar de Barramecla
Chipiona ... ... ... ... ... ...
Rota ... ... ... ... ...

Total ... .. . ... ... 

Total Fachada Atlántica. 
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(1) 
Crecimiento 
intercensal 

1950-67 

0,4 
0,6 
1,1 
2,2 

1,2 

-0,2
0,1

-0,6

0,4 

1,0 

0,2 
1,1 
0,1 
0,4 

0,3 

2,S 
1,0 

2,0 

1,4 
2,1 
3,6 

2,0 

2,0 

POR LAS TASAS ANUALES 

( En porcentajes) 

(2) (3) (4 = 2-3) (5) (•)
Crecimiento Incremento Tasa Crecimiento 
intercensal vegetativo migratoria intercensal 

1960-67 19S0-60 1960-67 19S0-60 1960-67 19S0-60 19S0-60 1960-67 

-0,2 0,8 1,8 1,6 -2,0 -0,8 p 

-0,1 1,1 2,0 1,8 -2,1 -0,6 p E 

1,0 1,2 1,6 1,8 -0,S -0,S MP MP 
2,1 2,5 1,8 1,5 0,3 1,1 MP MP 

1,0 1,6 1,8 1,6 -0,8 0,2 MP MP 

-1,3 0,4 1,9 2,0 -3,2 -1,6 E MR 
-3,7 2,7 1,0 1,5 -4,7 1,2 E MR 
-1,6 -0,03 1,9 1,7 -3,4 -1,8 R MR 

-1,6 0,3 1,8 1,8 -3,4 -1,S R MR 

0,6 1,4 1,8 1,6 -1,2 -0,2 MP p 

-0,9 0,9 2,6 2,6 -3,S -1,7 E R 

3,0 0,02 3,6 3,1 -0,6 -3,0 MP MP 
-1,3 1,1 1,9 1,8 -3,2 -0,7 E MR 
-0,3 0,8 1,9 1,8 -2,2 -1,0 p R 

-0,S 0,9 2,3 2,2 -2,8 -1,3 p R 

2,0 3,1 2,0 2,1 0,02 1,0 MP MP 
1,4 0,9 2,0 1,9 -0,6 -1,0 MP MP 

1,8 2,3 2,0 2,0 -0,6 0,3 MP MP 

1,4 1,5 3,0 2,5 -1,5 -1,0 MP MP 
2,1 2,4 1,4 1,7 0,7 0,7 MP MP 
1,6 s,s 3,3 2,2 -1,7 3,3 MP MP 

1,6 2,S 2,8 2,3 -1,4 0,2 MP MP 

1,6 2,4 2,6 2,2 -1,0 0,2 MP MP 



(1) (2) (3) (4=2-3) (5) (•)
Crecimiento Crecimiento Incremento Tasa Crecimiento 

COMARCA intercensal intercensal vegetativo migratoria intercensal 

1950-67 1960-67 1950-60 1960-67 1950-60 1960-67 1950-60 1950-60 1960-67 

D) BAHÍA GADITANA

Cádiz ... . . .  ... . .  . 1,9 2,3 1,8 2,4 1,6 -0,1 0,2 MP MP 

San Fernando . . .  . . .  . . . 2,6 3,0 2,7 1,8 2,1 1,2 0,6 MP MP 

Chiclana ... ... 2,2 3,2 1,8 2,8 2,5 0,5 -0,6 MP MP 

Puerto Real . . . . .. ... ... 2,5 1,1 3,6 1,5 2,0 -0,3 1,6 MP MP 

Puerto de Santa María 2,3 2,5 2,5 1,8 2,2 -0,6 0,3 MP MP 

Total Bahía Gaditana 2,2 2,5 2,2 2,1 1,9 0,3 0,3 MP MP 

E) JEREZ ... ... . . .  . . . . . . 2,0 1,0 2,1 2,3 1,9 -0,3 0,3 MP MP 

F) SIERRA

I. Propiamente dicha:
Arcos de la Frontera ... 1,4 1,6 1,5 2,6 2,4 -1,0 -0,9 MP MP 

Algar ......... ... ... . . . -1,3 6,0 1,6 2,0 3,0 -8,0 -1,4 MR MR 

Prado del Rey ... . . . -0,5 -1,4 0,0 2,0 1,9 -3,4 -1,9 R MR 

El Bosque 1,0 0,0 1,6 1,7 1,9 -1,7 -0,3 MP E 

Zahara . . .  ... . . . -0,4 -0,8 -0,2 1,6 1,9 -2,4 -2,1 R R 

Grazalema . . .  ... -2,0 -3,2 -1,3 1,5 1,5 -4,7 -2,9 MR MR 

El Gastor . . .  . . . 0,4 3,2 -1,5 1,5 1,4 1,7 -2,9 p MP 

Ubrique ... . . .  . . . . . . ... 2,6 3,4 2,4 2,1 1,4 1,3 1,0 MP MP 

Algodonales ... . . . ... . . . 0,1 0,7 0,3 1,7 1,6 0,1 -1,9 E p 

Setenil . . .  . . .  . . . ... ... 0,0 -1,4 0,9 1,4 1,3 -2,8 -0,4 E MR 

Benaocaz ... ... ...... ... -2,1 -7,4 1,1 0,5 0,5 -7,9 0,6 MR MR 

T orre-Alháquime . . . 0,0 0,1 0,1 2,0 1,1 -2,2 -1,0 E E 

Villaluenga 0,4 0,6 0,4 1,2 1,4 -0,6 -1,1 p p 

Alcalá del Valle . . . 0,4 1,4 -0,2 2,9 2,5 -1,4 -2,7 p MP 

Total ... . . . . . . . . . 0,7 0,6 0,8 2,1 2,0 -1,5 -1,2 p p 

11. Transición Campiiia:

Trebujena . .. 1,1 1,4 1,0 2,2 1,9 -0,8 0,9 MP MP 

Espera . . .  ... . . .  . .. -0,6 -1,1 -0,3 2,3 2,0 -3,4 -2,3 R MR 

Bornos ... ... . . .  . . .  . . . 0,4 -0,5 1,0 2,5 2,3 -3,0 -1,3 p R 

Villamartín .. . ... ... . . . 0,0 0,2 0,02 2,7 2,1 -2,6 -2,I E E 

Puerto Serrano ... ... ... 0,5 0,4 0,6 2,6 1,8 -2,2 -1,2 p p 

Olvera . . . . . .  . . . 1,0 1,5 0,8 1,8 1,7 -0,3 -0,9 MP MP 

Total ... . . . 0,5 0,4 0,5 2,3 2,0 -1,9 -1,4 p p 

Total Sierra 0,6 0,5 0,7 2,2 2,0 -1,7 -1,3 p p 

TOTAL PROVINCIA ... 1,5 1,4 1,7 2,2 1,9 -0,7 -0,2 MP MP 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Delegación Provincial de Estadística. 

(•) Nota: P = progresivo. E= estacionario. R = regresivo. MP = muy progresivo. MR = muy regresivo. 
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5. ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR SEXO Y EDAD

5.1 POBLACIÓN POR SEXOS Y GRUPOS DE EDAD EN 1960 

La estructura de la población provincial en ei censo del 31 de diciembre 
de 1960 es la siguiente: 

5.1 1960: POBLACION POR SEXOS Y GRUPOS DE EDAD 

Edades Varones Mujeres 
Varones Mujeres Coeficiente de 

GENERACIONES 
Total % % masculinidad 

0-1 10.896 10.154 21.050 
1-4 40.908 40.213 81.121 

1956-60 0-4 51.804 50.367 102.171 12,9 12,3 102,8 
1951-55 5-9 44.605 43.008 87.613 11,1 10,5 103,7 
1946-50 10-14 42.066 39.339 81.305 10,5 9,6 107,2 
1941-45 15-19 38.712 36.061 74.773 9,7 8,8 107,3 
1936-40 20-24 33.439 31.778 65.127 8,4 7,7 105,2 
1931-35 25-29 33.004 33.430 66.434 8,2 8,1 98,7 
1926-30 30-34 29.396 29.611 59.007 7,3 7,2 99,3 
1921-25 35-39 25.416 26.005 51.421 6,4 6,3 97,7 
1916-20 40-44 21.017 22.252 43.268 5,0 5,4 94,4 
1911-15 45-49 19.067 21.098 40.165 4,8 5,1 90,4 
1906-10 50-54 17.830 18.930 36.760 4,5 4,6 94,2 
1901-05 55-59 14.749 16.033 30.827 3,7 3,9 92,3 
1896-1900 . . . 60-64 11.189 13.932 25.121 2,8 3,4 80,3 
1891-95 65-69 7.630 11.240 18.870 1,9 2,7 67,9 
1886-90 . . . . . . 70-74 5.182 7.891 13.163 1,3 1,9 64,9 
1881-85 . . . . . . 75-79 2.774 4.805 7.579 0,7 1,2 57,7 
1876 . . . . . ... . . 80 y más 2.013 4.667 6.680 0,5 1,1 43,0 

TarAL ...... 399.884 410.446 810.330 100,0 100,0 97,6 

NOTA: El efectivo total 810.330 es la población de residentes habituales. Unicamente para 
ellos publica el l. N. E. los grupos de edad. Recuérdese que la población de hecho 
es de 818.846 habitantes. 

FUENfE: l. N. E. Censo de población de 1960. 
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La primera constatación es el mayor número de mujeres que varones, lo 
cual es común a muchas poblaciones. Al interior de cada sexo los porcen
tajes por grupos de edad son más altos en los varones que en las mujeres 
hasta los cuarenta años. Pero si se considera el coeficiente de masculinidad, 
número de hombres por cada cien mujeres, es a partir de los veinticinco 
años cuando éstas son más numerosas. 

Las oscilaciones del coeficiente de masculinidad puede obedecer a las 
causas siguientes: 

- Hasta los veinticinco años de edad, generaciones 1936-60, la sobre
mortalidad masculina no ha logrado reducir el excedente de varones de los 
nacimientos habidos después de 1936. La emigración, fundamentalmente 
interior, ha tenido una incidencia similar en ambos sexos. 

- La emigración de los varones y su sobremortalidad se acentúan a
partir de los veinticinco y cuarenta años, respectivamente. La guerra ha 
repercutido especialmente en los grupos de edad 4044 y 45-49, generacio
nes 1911-1920, donde la mortalidad de los varones ha sido mucho mayor. 

Los porcentajes para ambos sexos demuestran que la población provin
cial tiene una estructura por edad muy joven. Esto explica el fuerte creci
miento vegetativo observado en los apartados anteriores, al ser las tasas 
brutas un reflejo de la composición de los grupos. 

1960 
1960 

Cádiz 

5.1.1 DISTRIBUCION DE LA EDAD POR GRANDES GRUPOS 

VARONES MUJERES 

Menos Menos 
de 15 15-64 65 y más de 15 15-64

... . .. ... 34,4 61,2 4,4 32,1 60,9 
España ... ... . .. 28,6 62,4 9,0 26,1 64,5 

65 y más 

7,0 

9,4 

De los tres grupos, son los menores de quince y los mayores de sesenta 
y cinco años donde se disocia más la población de Cádiz de la nacional. 
Esta ha iniciado hace tiempo un proceso de envejecimiento, que apenas ha 
afectado a la provincia. 

5.1.1 Pirámides de población de Cádiz en 1960-65 

La pirámide de población constituye el instrumento más útil para re
presentar gráficamente la estructura por edad. A diferencia de censos ante
riores, el de 1960 da los efectivos de población repartidos en grupos quin
quenales a partir de los quince años. 

La pirámide de 1960 tiene una forma muy regular, pues la reducción 
de efectivos en los grupos de edad sucesivos se realii.a sin grandes contras
tes. Es muy ancha en la base y estrecha en la cúspide, lo cual la hace una 
de las más jóvenes del país. Tres son los factores que han condicionado la 
forma de la pirámide: 
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- Efectivo inicial de las generaciones de cada grupo de edad.
- La reducción de efectivos debida a la mortalidad.
- Incidencia de las migraciones.

El segundo factor prevalece normalmente sobre el tercero, a medida que 
se observan las generaciones que sobrepasan los cincuenta años. 

El grupo 0-4 años (9) es visiblemente más numeroso que el de 5-9. Esto 
concuerda plenamente con las estadísticas del movimiento natural, que dan 
81.957 nacimientos en las generaciones 1951-55 por 105.473 en las genera
ciones 1956-60 (cuadro A.4 del Anexo). La escasa alteración de los gru
pos 10-14 y 15-19 obedece a la poca variación al nacimiento de las gene
raciones 1941-50. Como el porcentaje de varones y mujeres en el momento 
de nacer se mantiene prácticamente siempre constante, la pirámide para 
ambos sexos es similar. 

El segundo estrechamiento lo muestra el grupo 20-24 o generaciones na
cidas durante la guerra. Por este motivo, el grupo posterior, generaciones 
1931-35, cuenta con más efectivos, sobre todo en las mujeres. ú 

Estas generaciones, a su vez, han debido de suministrar un porcentaje 
importante de la emigración de los años cincuenta. 

Las generaciones 1921-30, grupos de edad 30-34 y 35-39, nacen en un 
período en que se ha dado la mayor emigración provincial y son menos 
numerosas que las generaciones 1931-35, sobre todo por haber participado 
más que éstas en la emigración de los años cincuenta. 

El tercer estrechamiento coincide con el grupo de edad 40-44 y 45-49, 
o generaciones que han sido afectadas por la guerra, especialmente entre
los varones. Carecemos de datos de mortalidad por edades de 1936-37, pero
es significativo el que las generaciones 1911-20 pertenezcan al período de
menor crecimiento vegetativo del siglo, según se vio en el apartado 1.

Así, los efectivos de cincuenta años son comparativamente importantes, 
y en mayor grado entre los varones. La mortalidad general por edades 
constituye el factor más importante en la conformación de la pirámide, y a 
partir de este momento se altera apreciablemente la relación entre los sexos. 

El último grupo, ochenta años y más, es un grupo abierto y, por tanto, 
se le ha dado una forma puramente estética. 

De la pirámide de 1960 se puede concluir: 
- Es excesivamente regular y recuerda la de muchos países que no

han conocido un descenso acusado de la natalidad. Refleja, pues, una estruc
tura de población que a escala nacional puede considerarse de muy joven. 

- El segundo factor, o reducción de la mortalidad, parece haber influi
do más en la conformación de la pirámide que las migraciones. El saldo 
migratorio, positivo o negativo, ha sido muy moderado en los últimos treinta 
años, y las generaciones que han participado en las migraciones anteriores 
a los años treinta cuentan normalmente con más de cincuenta años en 1960. 

(9) Se ha ob:ervado, previo manejo del movimiento natural de 1960-1969 y 1958, una

subdeclaración censal a O, 1 y 2 años. 
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A partir de esta edad es cuando la pirámide se encoge muy regularmente 
hasta las últimas edades. Son. por tanto. dichas generaciones las que más 
han sufrido del movimiento migratorio cuando eran jóvenes y la mortalidad 
actual propia de la edad. 

5.2 POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD EN EL PADRÓN DE 1965 

Antes de entrar en el estudio de la pirámide de 1965 conviene hacer 
unas aclaraciones sobre la renovación del padrón que la sirve de base. De 
acuerdo con éste. la población provincial se reparte y presenta las siguientes 
diferencias con el censo de 1960. 

5.2 PADRON 1965: DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDADES 

PERDIDAS POR GENERA· 

CIONES EN 1960-65 

GENERACIONES Edades Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

0-1 10.834 10.306 21.140 
1-4 42.303 39.536 81.739 

1961-65 ... ... ... ... 0-4 53.137 49.842 102.879 774 2.528 

1956-60 ... ... ... ... 5-9 51.030 47.839 98.469 778 1.959 
1951-55 ... ... ... ... 10-14 43.827 41.049 84.876 3.055 2.767 
1946-50 ... ... ... ... 15-19 39.011 36.572 75.583 3.510 4.712 
1941-45 ... ... ... ... 20-24 42.222 31.349 73.571 4.941 2.297 
1936-40 ... ... ... ... 25-29 28.498 29.481 57.979 1.689 2.530 
1931-35 ... ... ... ... 30-34 31.315 30.900 62.215 516 1.742 
1926-30 ... ... ... ... 35-39 28.880 27.869 56.749 171 1.053 
1921-25 ... . . . ... ... 40-44 25.587 24.952 50.539 939 1.411 
1916-20 ... ... ... ... 45-49 20.078 20.841 40.919 1.265 1.721 
1911-15 ... ... ... ... 50-54 17.802 19.377 37.179 
1906-10 ... ... ... ... 55-59 15.844 17.215 33.059 
1901-05 ... ... ... ... 60-64 13.477 15.406 28.883 
1896-1900 ... ... ... 65-69 9.600 12.568 22.168 
1891-95 ... ... ... ... 70-74 5.712 8.561 14.273 
1886-90 ... ... ... ... 75-79 3.667 6.504 10.171 
1881 ... ... ... ... ... 80ymás 2.490 5.522 8.012 

TorAL ... ... . .. 432.698 426.024 858.722 -10.276 -22.720

FuENil!: Renovación del padrón 1965. 

En la parte derecha del cuadro 5.2 se recogen las pérdidas de efectivos 
sufridas por las generaciones de edad no superior a cuarenta y nueve años 
de 1960 a 1965. Esta reducción se debe, naturalmente, a la mortalidad y 
emigración de cada edad. Teniendo en cuenta que después del impacto de 
la mortalidad infantil, ésta es moderada hasta los cincuenta años, la mayor 
pérdida de población tendrá su origen en la emigración. 
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En el cuadro 3.2 del apartado 3 se dan los saldos migratorios totales 
(interior más exterior) de ambos sexos. El saldo total de los varones es de 
-27.290, por -10.103 para las mujeres.

Del padrón se desprende:
- Las mujeres han emigrado mucho más que los varones (10), inclu

yendo la emigración continental, en el período que media del censo a la 
renovación del padrón. Esta opinión se refuerza con el conocimiento previo 
de la sobremortalidad masculina en todas las edades. Así, entre O y 50 afios 
han desaparecido 10.276 varones y 22.720 mujeres (11). Prescindiendo de la 
cuantía de las cifras, lo que sorprende aquí es la asignación que se da a 
cada sexo. En consecuencia, de ser las mujeres mayoritarias en 1960: 

410.446 contra 399.884 varones, pasan a ser minoritarias en 1965: 426.024 

contra 432.698 varones. 
No debe olvidarse que estamos comparando a los residentes habituales 

de 1960, 810.330, con la población de hecho de 1965, y aquéllos son 8.000 

menos que los habitantes de hecho del mismo afio. Mas esto no resta valor 
a la contradicción del padrón. 

- No ha habido retornos de emigrantes en los cinco afios:

:-�:VOLUCION DE LA POBLACION DE HECHO DE 1%0 A 1%5

Población en 31-XIl-60 ... ... ... ...... .. .Nacimientos .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .Defunciones .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .Incremento vegetativo .. . .. . .. . .. . . .. .. .Saldo migratorio .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. . . ..Incremento censal .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .Población en 31-XIl-65 ... ... ... ... ... .. .
F'uENn!: Cuadro 1.4.

818.847110.877 32.4047 8.47337.3%41.077 859.924

Como se anunció en el apartado 1, los 859.924 habitantes de hecho se 
confunden con los 858.722, u 858.413 excluidos los «no consta», del padrón. 

El padrón subestima así parte de la población efectiva que parece des
prenderse de la encuesta municipal y está en total contradicción con el movi
miento migratorio oficialmente admitido. 

Estas constataciones nos han movido a desechar el padrón como fecha 
de partida para las perspectivas de población. 

La pirámide de 1965 mantiene una estructura joven, pero por debajo 
de los treinta años ha perdido la regularidad de la de 1960. El grupo 0-4 no 
tiene la misma importancia que en la anterior, debido precisamente al 
aumento de nacimientos de 1956-60 con respecto a los años precedentes. 
De ahí que sea a los 10-14 afios cuando se produce la primera reducción 

(10) Es imposible deducir a cada grupo de edad las defunciones de uno y otro sexo,porque aqul estamos operando con generaciones. (11) Se ha considerado que a partir de los cincuenta años la emigración es muy reducida. 
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visible de superficie. Las diferencias entre los escalones que representan 
a los grupos se hacen más pronunciadas que en 1960, debido indudablemente 
a la mayor incidencia de la emigración. 

El grupo 20-24 contrasta con el resto de la pirámide no sólo porque 
supone la primera y única inmigración de varones desde 1960, sino porque 
marca la mayor emigración de mujeres. La hinchazón de varones se produce 
esencialmente a los veintidós años (12.912 contra 8.535 con diecisiete años 
en 1960) y en principio parece tener un aumento del personal militar en los 
últimos años. 

El grupo 25-29, 15-19 en 1960, ha conocido la más alta emigración de 
varones y al mismo tiempo coincide con las generaciones nacidas durante 
la guerra. Esto contradice la tendencia observada en la emigración exterior. 
donde la máxima intensidad para los varones tiene lugar a los 25-29 años, 
29,8 por 100. según se vio en el apartado 3. Por encima de los treinta años 
las dos pirámides difieren muy poco. 

El coeficiente de masculinidad es aquí francamente favorable a los 
varones. 

COEFICIENTE DE MASCULINIDAD POR GRUPOS DE EDAD 

]9{j() 1965 

Menos de 5 ... .. . ... ... 102,8 106,6 
5-9 ... ... ... ... ... ... 103,7 107,6 

10-14 ... ... ... ... ... ... 107,2 106,8 
15-19 ... ... ... ... ... ... 107,3 106,7 
20-24 ... ... ... ... ... ... 105,2 134,7 
25-29 . . . . . . . . . . . . .. . .. . 98,7 96,7 
30-34 ... ... ... ... ... ... 99,3 101,3 
35-39 ... .. . .. . .. . ... . .. 97,7 103,6 
40-44 .. . .. . .. . .. . .. . .. . 99,4 102,1 

FuENTB: l. N. E. 

lo cual es incompatible con los datos conocidos de emigración. 
En el siguiente apartado se da la repartición por grupos quinquenales 

de edad que el equipo de planificación ha elaborado para 1965. 

5.3 ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Distribuyendo a la población por grandes grupos se verá cómo ha evolu
cionado el porcentaje que cada uno de ellos representa en la población total. 
Los grupos escogidos han sido: menos de 25. 25-64, 65 y más. 

Una clasificación más significativa estaría integrada por los grupos 0-19, 
20-29, 60 y más, pero se ha desechado porque sólo a partir de 1960 tene
mos la población distribuida por grupos quinquenales de edad a partir de 
los quince años. 
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La clasificación adoptada presenta el inconveniente de que las genera
ciones nacidas durante la guerra pasan del grupo menos de 25 en 1960 al 
de 25-64 en 1965, con lo que se desvirtúa el peso de éste en el total. 

EVOLUCION DE LA POBLACION TOTAL POR GRANDES GRUPOS 

1940 1950 1960 1965 1965 (*) 

Menos de 25 51,1 51,1 50,7 50,8 51,3 
25-64 ... ... ... 42,9 43,0 43,6 42,9 42,I 
65 y más . . . 6,0 5,9 5,7 6,3 6,6 

'.:"""�-:; 

(•) Elaboración propia. 

FUENTE: l. N. E. 

No se aprecia un cambio sustancial en la estructura provincial des
de 1940. Los censos de 1940 y 1950 son prácticamente exactos, y la ligera 
variación empieza a tener lugar en 1965. 

Para este año los porcentajes calculados por el equipo de planificación 
difieren de los del padrón *.

El grupo de jóvenes ha decrecido algo en 1960, pero en 1965 vuelve 
a dar un porcentaje, de acuerdo con nuestros cálculos, superior al de 1940. 
Esto no es extraño si se tiene en cuenta que las generaciones nacidas entre 
1915 y 1940 son comparativamente menos numerosas que las nacidas en 
los últimos veinticinco años. Además, las migraciones totales han afectado 
recientemente más a los mayores de veinticinco años, por lo que artificial
mente se revaloriza el grupo de jóvenes y viejos. 

El grupo de adultos es el que más aumenta hasta 1960 y el que más 
disminuye en 1965, tanto en el padrón como en nuestros cálculos. Mas la 
diferencia de las dos estimaciones para 1965 estriba en que el padrón re
carga la emigración proporcionalmente más en el grupo 0-25 que en el 
de los adultos. Así, mientras en nuestra evaluación éstos pierden el 1,5 por 
100 del total, en el padrón solamente el 0,7 por 100. 

Los mayores de sesenta y cinco años igualmente dan un porcentaje más 
alto desde 1960. Sería interesante conocer la parte correspondiente que han 
jugado la reducción de la mortalidad y el aumento de emigración en este 
indicio de envejecimiento, pero se carece de datos concretos para pronun
ciarse. El incremento vegetativo de 1960-65 se debe más a una reducción de 
la mortalidad que a un aumento de la natalidad. Ahora bien, sólo si dicha 
reducción favorece más a los viejos que al resto se puede hablar de enveje
cimiento. Nótese que el 5,7 por 100 de mayores de quince años en 1960 
oculta una diferencia importante entre el 4,4 por 100 de varones por un 
7,0 por 100 de mujeres. 

• Aunque las tasas de fecundidad de 1966 sean ligeramente superiores a las de 1960, de
acuerdo con nuestros cálculos, hubiera sido preciso poseer datos censales para comprobar 

su veracidad. 
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Como en ausencia de migraciones el envejecimiento de la población 
proviene esencialmente de la pérdida de natalidad, y las tasas de mortalidad 
por edades de Ja provincia han demostrado las posibilidades de reducción 
de las mismas, creemos que 1965 marca el principio de un envejecimiento, 
que se considerará si concurren dos condiciones: 

- Descenso de Ja emigración.
- Descenso de la natalidad.

Hasta 1969, último afio del que se dispone de datos, ambas condiciones 
se cumplen, aunque a un ritmo muy moderado. 

Las fluctuaciones económicas determinan sobremanera la corriente mi
gratoria, como demuestran los años 1968 y 1969, los cuales han interrum
pido la tendencia a la baja posterior a 1965. Es muy aleatorio pronunciarse 
por una reducción de la emigración en los próximos afios, pero esta es )a 

hipótesis que se ha retenido. 
El descenso de la natalidad es más previsible, precisamente por tratarse 

de una provincia de emigración con una de las más altas tasas de fecun
didad del país. El problema reside más en el ritmo que en Ja tendencia. La 
evolución de los últimos años da pie para pensar que será lento, pues, a falta 
de un cambio de mentalidad a corto plazo en el comportamiento de los ma
trimonios, cosa poco probable, es evidente que aquél está muy condicionado 
por una estructura de edad muy joven. 

Puede también ocurrir que este modesto y lento descenso no tenga lugar 
a causa de un adelantamiento de Ja edad al matrimonio. Los datos del 
Instituto Nacional de Estadística, recogidos en el movimiento natural, así 
lo dejan entrever para el grupo de mujeres de 15-19 y 20-24 años. 

5.4 POBLACIÓN URBANA, INfERMEDIA Y RURAL 

No se ha hecho hasta ahora ninguna alusión a la estructura de la po
blación según su índice de urbanización. La razón está en que aproximada
mente un 90 por 100 de la población vive en municipios de más de 10.000 
habitantes, que, por otra parte, están fuertemente urbanizados. No hay que 
olvidar, sin embargo, que muchos de estos núcleos urbanos tienen un siste
ma de vida esencialmente rural. 

Al no suministrar el censo de población la repartición por edades de 
los municipios inferiores a 10.000 habitantes, se desaprovecha una informa
ción muy valiosa que afecta especialmente a la población rural de los pue
blos del interior. 

Tomando 1960 como año de referencia y la clasificación del l. N. E., la 
distribución por sexos y edades sería la siguiente. 
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5.4.1 DISTRIBUCION DE LA POBLACION URBANA, INTERMEDIA Y RURAL 

GRUPOS DE EDADES Varones Mujeres Total 

Población urbana: 

0-24 ... ... ... .. . 52,4 47,3 49,8 
25-64 ... ... ... .. . 43,4 45,3 44,4 
65 y más ... ... .. . 4,2 7,4 5,8 

Total ... ... .. . 100,0 100,0 100,0 

Población intermedia: 

0-24 ... ... ... .. . 50,8 49,6 50,2 
25-64 ... ... ... .. . 44,1 43,2 43,6 
65 y más ... ... .. . 5,1 7,2 6,2 

Total ... .. . 100,0 100,0 100,0 

Población rural: 

0-24 ... ... .. . 54,3 52,9 53,6 
25-64 ... ... .. . 41,5 42,2 41,8 
65 y más ... ... .. . 4,2 4,9 4,6 

Total ... ... .. . 100,0 100,0 100,0 

FUEN'TE: Censo de población de 1960, municipios de más de 
10.000 habitantes. 

La lectura de las pirámides complementa la información del cuadro. 
Del cuadro 5.4.1 se deduce que la población más joven es la rural, la 

más vieja la intermedia o urbana, según el criterio adoptado. Si se considera 
el envejecimiento por la base de la pirámide, es la urbana; si el envejeci
miento por la cúspide, es la intermedia. 

Por lo que respecta al grupo 0-24 años, es realmente alto el porcentaje 
de jóvenes en la zona rural, con una marcada diferenciación entre los sexos. 
La pirámide de varones da los mismos efectivos hasta los veinte años y una 
reducción muy fuerte a los 20-24 años. En las mujeres la reducción es muy 

regular, salvo en el grupo 5-9. No sabemos si la menor superficie del gru
po 0-4 en ambos sexos se debe más a un descenso de nacimientos en 1956-60 
que a la emigración familiar; lo segundo parece más probable. 

De esto se concluye para el grupo de 0-24 de la zona rural: 
- Por debajo de los veinte años, la emigración femenina es superior

a la de varones. 
- Dicha emigración comienza antes.
Las mujeres emigran antes y en mayor cantidad a causa posiblemente

del servicio doméstico. Prescindiendo de que el grupo 20-24 años represente 
las generaciones nacidas durante la guerra, el desequilibrio entre sexos está 
motivado por el servicio militar. 

La zona urbana presenta, en general, una gran similitud con la media 
provincial. 
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Aunque ambos sexos muestran una tendencia regular en la reducción de 
efectivos, sobre todo los varones, aquí se da igualmente una menor propor
ción de mujeres: 47,3 por 100 contra 52,4 por 100 en los varones. Si bien 
el número de mujeres es equivalente al de varones, 127.279 y 130.936, res
pectivamente, éstas dan un porcentaje más bajo al sobrevivir más que los 
varones en las edades avanzadas. 

El éxodo rural femenino debe dirigirse también a otras provincias. 
El aumento de efectivos debido al servicio militar, grupo 20-24, es bien 

patente cuando se comparan los dos sexos. Evidentemente el contingente 
militar se nutre también de jóvenes de otras provincias. Así, pues, la baja 
natalidad en las generaciones 1936-40 no afecta a los varones de la zona 
urbana, a diferencia de la rural. 

El grupo de adultos, 25-64 años. ofrece un mayor equilibrio entre los 
dos sexos en todas las zonas. 

A excepción de los 45-49 años, sorprende comprobar cómo las mujeres 
de la zona rural disminuyen más que los varones. Teniendo en cuenta que 
su probabilidad de supervivencia es mayor. solamente puede explicarse por 
una mayor emigración a centros urbanos de la provincia u otras provincias. 
La emigración familiar, al ser igual para ambos sexos. queda excluida. Las 
generaciones femeninas que tienen 45-49 años han sufrido menos de la 
guerra. En el cuadro 5.4.1, las mujeres de este grupo dan comparativamente 
un mayor porcentaje que los varones, enmascarando así la lectura de la 
pirámide. En la zona urbana la superioridad numérica no sólo es relativa, 
caso anterior. sino absoluta, pero la diferencia entre los sexos permite 
deducir: 

- Emigran muchos más varones que mujeres.
- La supervivencia femenina es mayor en las zonas urbanas que en

las rurales. 

Es imposible determinar cuál de estos dos factores tiene prioridad. El 
grupo de viejos. sesenta y cinco y más años, admite más contrastes. 

El porcentaje de mujeres es muy reducido en la zona rural, 4,9 por 100 
contra 7,2 por 100 en la urbana. Cabría pensar que las mujeres ancianas 
del campo tendrían más peso, máxime cuando ha existido una emigración 
importante en los grupos anteriores. Por otra parte, su diferencia con los 
varones es mucho más pequefta que en la ciudad. Esto confirma la conclu
sión a que se llegó en el grupo anterior. 

Por el efecto de estructura, la población rural es más joven, subsisten 
menos mujeres a partir de los sesenta y cinco años que en el casco urbano. 
Pero un peor equipamiento en medios materiales para combatir una vida 
más dura reduce considerablemente la supervivencia de la mujer con res
pecto al hombre en el campo. Esta hipótesis está sujeta, naturalmente, a 
revisión. 

El coeficiente de masculinidad corrobora la lectura de las pirámides. En 
la zona urbana es inferior a la media provincial, y en la mral. anormalmen
te superior. 
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5.4.2 RELACION DE MASCULINIDAD POR ZONAS EN 1960 

EDADES Provincial Urbana Intermedia Rural 

0-4 102,8 99,9 108,9 102,0 
5-9 103,7 102,8 103,5 107,0 

10-14 107,2 106,2 101,8 116,1 
15-19 107,3 103,8 108,6 131,3 
20-24 105,2 106,1 99,5 108,3 
25-29 ... 98,7 92,4 112,5 108,6 
30-34 99,3 93,8 108,5 113,0 
35-39 97,7 93,7 108,2 103,5 
40-44 94,4 89,9 103,2 103,3 
45-49 90,4 95,0 97,5 97,0 
50-54 94,2 88,1 101,7 112,5 
55-59 92,3 84,1 104,5 115,2 
60-64 80,3 73,5 86,9 104,0 
65-69 ... 67,9 60,3 76,0 97,3 
70-74 64,9 56,2 100,0 93,6 
75-79 57,7 42,3 61,9 86,4 
80 y más ... 43,0 

TOTAL ... 97,6 92,9 102,0 109,2 

FUEl'fffi: Censo de población 1960. 

Nos falta información concluyente para sostener las hipótesis aquí enun
ciadas, pero se ha querido al menos reflejar el problema del éxodo rural 
y urbano, con más incidencia en un sexo que en otro. Esto no significa que 
no emigren las mujeres de la ciudad o los hombres no casados del campo. 
El contraste de la pirámide rural de varones de los veinte a los treinta años 
da a entender que muchos de ellos no retornan al municipio de origen des
pués de cumplir el servicio militar. 

No se ha hecho referencia a la población intermedia por ser un con
cepto muy poco claro. 

En los gráficos del anexo se han seleccionado algunas de las pirámides 
más representativas, siempre dentro de los municipios mayores de 10.000 
habitantes, únicos para los que el censo de población da la distribución 
por grupos de edades. De haber poseído las pirámides de los pequeños mu
nicipios, se hubiera determinado el efecto de la estructura y el impacto mi
gratorio en ambos sexos. 

RESUMEN DEL APARTADO 5 

1. La población provincial posee una estructura por edad muy joven
en términos comparativos con el total nacional. La pirámide ha variado 
escasamente desde 1940. Hay indicios de envejecimiento a partir de 1965, 
sobre todo entre las mujeres. 

2. El padrón de 1965 no refleja la mayor emigración masculina; muy
al contrario, invierte la corriente migratoria en ambos sexos. Por otra parte, 
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subestima, a nuestro entender, parte al menos de los retornos que admite 
la encuesta municipal. Por ambas razones, el equipo de planificación ha 
preferido estimar la población de 1965 partiendo del censo de 1960. Dicha 
estimación constituye el punto de partida de las perspectivas del último 
apartado. 

3. Existen importantes diferencias en la estructura de la población
urbana, intermedia y rural. Del estudio de la pirámide de 1960 se deduce 
un mayor éxito femenino en el campo por uno mayor masculino en la ciudad 
o núcleos urbanos.

4. Si el descenso de la natalidad que se prevé no se ve acompañado
de una reducción de la emigración, el envejecimiento de la población pro
vincial será más pronunciado. 

1,940 

1.960 
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POBLACION RURAL l. 960 
POBLACION URBAN A 1.960 

U BRIQUE 1.98 5 
POBLACION INTERMEDIA 1.960 

VILLAMARTI N 1.960 
VILLAMARTIN 1.965 
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OLVERA 1.960 
OLVERA l.96S 

LA LINEA 1960 
LA LINEA 1965 
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AL8ECIRAS 1.960 

---- -�-

• • 1 • •

ME DINA SIDONIA 1.960 

SANLUCAR DE BAR RAMEDA 1.960 

AL8ECIRAS 1.965 

MEDINA SIDONIA 1.965 

SANLUCAR DE BARRAMEDA 1.965 
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SAN FERNANDO L960 
SAN FERNANDO 1.96!5 

CADIZ 1960 
CADIZ 1965 
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6. PERSPECTIVAS DE POBLACION

Puede parecer una contradicción el realizar perspectivas de población 
a partir del censo de población de 1960, es decir, cascular la población de 
un momento ya pasado. 

El motivo estriba en la poca fiabilidad que merece el padrón de 1965 
como base de la proyección de 1970, tema tratado en el apartado anterior. 

Dos tipos de población han sido aquí observados: 
- La población en edad escolar en el sentido más amplio, incluyendo

con tal denominación no sólo los varones y mujeres en edad preescolar, 
sino el límite de edad presumible para la terminación de los estudios su
periores. 

- La población general, escolar y no escolar, estudiada hasta las eda
des más avanzadas. 

El primero será determinado edad por edad desde los O a los 24 años 
cumplidos, mientras que el segundo será subdividido en grupos quinque
nales de edad. 

Para los objetivos de este estudio, el primer cálculo es el más impor
tante. La perspectiva empieza propiamente en 1970 y termina en 1980. Se 
trata, pues, de una proyección a medio plazo. A medida que nos alejamos 
de la fecha inicial aumentará el riesgo de equivocación o desfase con la 
realidad. En consecuencia, será importante el determinar de la forma más 
aproximativa posible las hipótesis de base. 

La proyección de población se hace para cada sexo por separado, aun
que al final se dé el efectivo de ambos sexos combinados. 

El método utilizado es el mismo para los dos tipos de población; no 
obstante, el cálculo perspectivo puede descomponerse en las tres operacio
nes siguientes: 

- Cálculo de supervivientes en el 31 de diciembre: afio por año de
observación y edad por edad para la población escolar y de cinco en cinco 
años (1970, 1975, 1980) por grupos quinquenales de edad (0-4, 5-9, 10-14, etc.) 
para la población total. 

- Cálculo de nacimientos de cada afio, haciendo intervenir las mujeres
en edad de procrear. 
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- Cálculo de supervivientes en el 31 de diciembre de los nacidos vivos
hallados por el procedimiento anterior. 

Como el tercer cálculo está comprendido en el de los supervivientes de 
edad más temprana, no se estudiará independientemente. 

6.1 P'ERSPECflVAS DE SUPERVIVIENTES 

Como se anunció en el apartado 2, las tablas de mortalidad del momento 
dan a cada edad o grupos de edades la probabilidad de morir, que se deno
mina q". 

Así, qo es la probabilidad de morir antes de cumplir el año de edad (mor
talidad infantil); q,, la probabilidad de morir que tienen los que han cumplido 
un año antes de cumplir los dos años. De manera general, qx, llamada 
aquí Kx, es la probabilidad de morir a la edad x. Su complemento a 1 es la 
probabilidad de sobrevivir a la misma edad: Px = 1 - q" = 1 -Kx, 

Dichas probabilidades son las recogidas en el cuadro B.3 del Anexo co
rrespondiente al apartado 2. 

Gráficamente sería: 

Donde: 

d(x,x+ 1) 

q,=--- (A) 
L, 

d(x, x + 1) = fallecimientos acaecidos entre x y x + 1 años de 
edad. 

Lx y Lx + 1 = supervivientes a las edades x y x + 1. 
Lx + 1 = Lx-d(x,x + 1). 

Lx+ 1 Lx-d(x,x+l) d(x,x+l) 
P, = ---

Lx 
----- = 1---- = 1-q, = 1 -K, (8) 

Edad 

X•1 

X 

Lx 

/ 

/ 
/ 

/ 

/
/ d, 

/ L, 

X 

Lx 

Año de 

y observación 

El cálculo perspectivo implica el paso de los supervivientes de una gene
ración o grupo de veneraciones, no de una edad exacta a otra, caso de la 
figura 1, sino de un 31 de diciembre a otro, como se aprecia en la figura 
siguiente: 
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Edad 
x•2

X+1 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

// Lx Año de 

x
"'------.L...---------

X Y observación 

Hay que pasar, pues, de los datos de la figura 1, sacados de la tabla de 
mortalidad, a los de la figura 2. Es decir, convertir en perspectivas las pro
babilidades de morir o de supervivencia del apartado 2. 

El método más corriente es realizar una extrapolación de las probabili
dades de morir de la tabla, q" o Kx, para hallar las defunciones que sufrirán 
los supervivientes en el 31 de diciembre del año X, L"' antes de llegar 
al 31 de diciembre del año Y, Lx + 1, los cuales cuentan con un año más 
de edad. 

En este caso, la probabilidad perspectiva de morir, q'x o K'x será igual a: 

q, + q, + 1 Kx,Kx+ 1 

q'x=---- (C) 
2 2 

Multiplicando los supervivientes por la probabilidad perspectiva de mo
rir nos dará las defunciones. Deduciéndolas de dichos supervivientes ten
dremos los supervivientes del año siguiente con un año más de edad al 31 de 
diciembre: 

q'x

L, ·--- = d(x,x + 1) 

10.000 

(D) 
L, - d(x, x + i) = L, + 1

Pero conociendo las probabilidades de supervivencia, bastará multipli
carlas por Lx para obtener automáticamente Lx + 1 sin necesidad de pasar 
por el cálculo intermedio de (D). 

Transformando así las probabilidades de sobrevivir o de paso de la 
tabla B.3 en probabilidades perspectivas. 

Px +Px + I 
p'x = ---- = 1 - q'x (E) 

2 

Se obtendrán las llamadas tasas perspectivas de supervivencia p'x (12). 
Como se acaba de decir, 

p' x • L, = Lx + i (F) 

(12) En realidad, más que de tasa debería hablarse de cociente perspectivo.
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Por ser más breve se preferirá (F) a (D). 
Hasta aquí se preve el supuesto de la ausencia de emigración, pero como 

no es este el caso de la provincia de Cá.diz, se han deducido los saldos mi
gratorios, debidamente subdivididos por edades y grupos quinquenales, entre 
Lx y Lx + 1 o Lx y Lx + 4. 

Aplicando p'x al cuadro B.3 se deducen las tasas perspectivas de super
vivencia de la población menor de veinticinco aftos (13), y al cuadro B.5 las 
de la población total en grupos quinquenales. 

Las tasas correspondientes al cuadro B.3 serían como sigue: 

6.1 TASAS PERSPECTIVAS DE SUPERVIVENCIA DE O A 24 �os

VARONES MUJERES 

EDADES P. p'x P. p'x

o 0,9571 0,9679 0,9674 0,9755 
1 0,9944 0,9864 0,9958 0,9897 
2 0,9972 0,9958 0,9975 0,9966 
3 0,9987 0,9979 0,9985 0,9980 
4 ... 0,9986 0,9986 0,9984 0,9984 
5 0,9988 0,9987 0,9994 0,9989 
6 ... 0,9988 0,9988 0,9990 0,9992 
7 ... 0,9988 0,9990 0,9993 0,9991 
8 ... 0,9992 0,9992 0,9994 0,9993 
9 ... 0,9982 0,9994 0,9995 0,9994 

10 •.. 0,9996 0,9994 0,9992 0,9993 
11 . . .

0,9992 0,9993 0,9991 0,9991 
12 ... 0,9994 0,9994 0,9991 0,9991 
13 ... 0,9994 0,9995 0,9996 0,9993 
14 ... 0,9997 0,9994 0,9995 0,9995 
15 ... 0,9992 0,9992 0,9996 0,9995 
16 ... 0,9993 0,9992 0,9996 0,9996 
17 ... 0,9991 0,9990 0,9994 0,9995 
18 ... 0,9990 0,9991 0,9993 0,9993 
19 ... 0,9992 0,9991 0,9995 0,9994 
20 ... 0,9991 0,9988 0,9992 0,9993 
21 ... 0,9985 0,9989 0,9992 0,9992 
22 ... 0,9993 0,9990 0,9995 0,9993 
23 ... 0,9988 0,9987 0,9988 0,9992 
24 ... 0,9986 0,9984 0,9994 0,9991 
25 ..• 0,9983 0,9988 

F'ul!N'm: Elaboración propia. 

Como es lógico, las tasas perspectivas femeninas son más altas que las 
masculinas, aunque, por tratarse de edades en que la mortalidad es muy 
baja, salvo la de O y 1 a.iios, las diferencias pierden significación. 

Los supervivientes calculados a través de la fórmula (F) integran los 
cuadros F.1 y F.2 del anexo. 

El cuadro F.1 da la población de O a 20 aftos edad por edad para 1960, 
1965, 1970, 1975 y 1980. 

(13) Para las edades de O y 1 años no se han interpolado las probabilidades de supervi
vencia o de paso por diferenciarse sobremanera el riesgo a morir respecto a las edades in
mediatas. 
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En 1965 coexiste el padrón con los cálculos del equipo de planificación. 
Como se vio en el apartado anterior. los porcentajes por sexos y grandes 
grupos de estos últimos no difieren grandemente de los del padrón; la dife
rencia estriba en las cifras absolutas. 

Así. la población en edad preescolar. o censo preescolar. comparati
va sería: 

6.1.2 POBLACION EN EDAD PREESCOLAR POR SEXOS EN 1965 
(EN A-SOS CUMPLIDOS) 

(Edad, 2 a 5 años) 

Padr6n: 
Varones ... ... ... .. . .. . . .. ... 42.320 
Mujeres .. . . . . . .. . . . .. . .. . . .. 39.487 

Total ... ... ... ... ... 81.807 

FUENIE: Padrón, cuadro F.l. 

Da:os propios: 
Varones . .. ... ... ... ... .. . ... 42.850 
Mujeres .. . ... .. . .. . .. . . .. .. . 40.424 

Total ... ... ... ... ... ... 83.274 

En el caso de la población preescolar existe una gran similitud, aunque 
siempre las cifras del padrón están por debajo. 

Las diferencias se irán acentuando con la acumulación de edades. Para 
el período de la Enseñ.ani.a General Básica los efectivos de una y otra fuente 
son ya: 

6.1.3 POBLACION EN EDAD DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA EN 1965 
(EN A-SOS CUMPLIDOS) 

Padrón: 
Varones ... ... ... . .. 
Mujeres ... ... ... .. . 

(Edad, 6 a 13 años) 

75,527 
70.410 

Datos propios: 
Varones ... ... ... ... . .. 
Mujeres ...... ... ... . .. 

76.209 
74.012 

Total ... ... .... .. 145.937 Total ...... ... .... .. 150.221 

FUENIE: Padrón, cuadro F.l. 

Existe, por tanto. en la enseñani.a obligatoria un desfase de 4.284 perso
nas. de los cuales 3.602 son mujeres. Recordemos que la principal contra
dicción entre las dos fuentes reside en el distinto papel jugado por las mu
jeres (véase apartado anterior). 

En el cuadro D.l se ha comprendido igualmente la población de 1969. 
precisamente por ser el afio de referencia del presente estudio. 

La perspectiva propiamente dicha comie01.a el 31-XII-1970. momento de 
confección del censo de población y viviendas. Evidentemente. las cifras del 
censo sustituirán a las del equipo de planificación. pero en la medida en 
que se aproximen o difieran podrán utilii.arse o no las correspondientes 
a 1975 y 1980 del cuadro F.1. 

El único indicio de verosimilitud de las cifras propias es su comparación 
con las estimaciones que para 1970, 1975 y 1980 ha realizado la Comisaría 
del Plan de Desarrollo (14) sobre todas las provincias españolas. Dado e] 

(14) La Comisaria del Plan de Desarrollo ha elaborado las perspectivas de población
aplicando el mismo método que el equipo de planificación. 
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carácter aún inédito del trabajo. se desconoce la distribución por grupos 
de edades de la población mayor de veinte años, pero se poseen los varo
nes y mujeres edad por edad de O a 20 años. así como el efectivo total de 
ambos sexos en 1970. 1975 y 1980. Por lo que respecta a 1970. la estima
ción del equipo de planificación y la de la C. P. D. coinciden por lo general. 

6.1.4 PERSPECTIVAS DE SUPERVIVIENTES POR GRUPOS DE EDAD 
DE O A 20 A1'10S EN 31-XII-1970 

DATOS PROPIOS (1) C. P. D. (2)

ED ADES Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Total (2)/(1) 

0-4 ... ... ... ... 57.654 55.431 113.001 57.242 54.531 111.733 98,9% 
5-9 ... ... ... ... 54.519 51.659 106.178 53.882 51.441 105.223 99,1 % 

10-14 ... :: . ... ... 50.354 48.996 99.350 50.452 48.151 98.603 99,3% 
15-19 . .. . .. . . . ... 43.424 42.775 86.099 41.842 38.846 80.688 93,7% 
2-5 ... ... ... ... 45.263 43.756 89.019 45.164 42.875 88.039 98,9% 
6-13 ... ... ... ... 84.513 80.894 165.407 84.496 80.440 164.936 99,7% 
6-9 ... ... ... ... 43.323 40.975 84.298 43.005 40.958 83.963 99,6% 

10-13 ... ...... ... 41.190 39.919 81.109 41.491 39.482 80.973 99,8% 

FUENil!: Elaboración propia y C. P. D. 

Tanto en la preescolar como en la obligatoria, las dos estimaciones se 
asemejan mucho más que las de 1965. Donde las cifras de 1970 empiezan 
a distanciarse es en el grupo de edad 15-19 años, en el que la C. P. D. da 
5.411 personas menos, es decir, el 93,7 por 100 de los datos propios. Es 
muy posible que el distanciamiento a partir de los quince años se deba a la 
diferente estimación del movimiento migratorio. 

El cuadro F.2 suministra los supervivientes de toda la población en 
grupos quinquenales, incluidos los menores de veinte años, para los mismos 
ai'ios de observación. Como la tabla de mortalidad data de 1960, se han 
ido aumentando gradualmente las probabilidades de paso de una edad a 
otra, habida cuenta del lento envejecimiento de la población. 

Dado el moderado descenso de la mortalidad, el elemento realmente per
turbador son las migraciones. 

Con anterioridad a la explotación de la encuesta municipal se habían 
previsto dos hipótesis de emigración: 

- Que ésta continuase con una intensidad similar a la mostrada de
1961 a 1968 (15). 

- Que la emigración se redujera de manera significativa a partir de
este año. 

Ambas hipótesis entrañan un estancamiento o mejoramiento del mer-
cado de trabajo ·(16). 

Con tales supuestos, la población provincial para 1970 seria de 900.772 
y 907 .042, respectivamente. 

(15) Los datos referentes a 1969 han sido publicados por el l. N. E. en mayo de 1970.
(16) Véase el capitulo económico del estudio.
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Ahora bien, la constatación de los retornos anunciados en la encuesta 
municipal ha invalidado estos cálculos, por lo que ha sido preciso realizar 
nuevas perspectivas de supervivientes, las del cuadro F.l y F.2. 

La comparación de los datos propios, antes y después de la encuesta, 
con la sestimaciones que hace la C. P. D. para 1970 da las siguientes dife
rencias. 

6.1.5 POBLACION TOTAL PROVINCIAL EN 1970 

Hipótesis 1 . . . .. . . . . . .. 
Hipótesis 2 
Rectificación 
Residentes habituales (•) 
Rectificación 
Población de hecho 

Datos propios 

900.772 
90 7.042 

916.709 

925.489 

C.P.D.

911.645 

(•) Todos los datos propios han sido confeccionados 
partiendo de los residentes habituales de 1960. 
FuErm:: Equipo de planificación y C. P. D. 

Como puede apreciarse, los cálculos de la C. P. D. están a caballo entre 
la hipótesis 2 y los residentes habituales rectificados. 

El censo de 1970 fijará el grado de error de cada una de estas estima
ciones. De la lectura de las mismas nos inclinamos a poner en duda la po
blación de hecho calculada por el equipo de planificación, 14.064 más de 
las suministradas por la C. P. D., y creemos que la cifra más verosímil debe 
sobrepasar ligeramente la propia de residentes habituales de 916.709. 

Con lo cual quiere indicarse: 
- No es fiable la estimación municipal de 921 .359 habitantes de hecho

para 1969 (apartado 1). En 1970 se aproximarían, como mínimo, a los 

930.000. 
- Se sospecha una sobreestimación de los retornos que ha influido en

los cálculos propios. 
Téngase en cuenta que, compensando los retornos, existe un porcentaje 

no despreciable de emigrantes que no son dados de baja en sus municipios 
respectivos (apartado 3). 

- Los datos propios y los de la C. P. D. no difieren sustancialmente
para dicho año. 

- La población en edad de escolaridad obligatoria para 1969 y 1970
debe de estar ligeramente inflada. No obstante, y dado que el efectivo de 
seis a trece años cumplidos representa aproximadamente el 17 ,5 por 100 
del total, la diferencia con la realidad no debe ser acusada. Se considera 
más fiable la población de seis a trece años de los residentes habituales, 
161.360 y 165.407, que los 162.871 y 166.907 de la población de hecho 
(cuadro F.l). 

De 1970 a 1980 se ha previsto una disminución de la emigración. Ante 
la escasa probabilidad de que acaezcan cambios importantes en la estruc-
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tura socioeconómica de la provincia (17) no puede pensarse en reducir con
siderablemente los saldos migratorios. Más problemático es estimar la parti
cipación que cada sexo va a tener en el hecho migratorio. De 1961 a 1969, 
los varones, debido esencialmente a la emigración exterior, han sobrepasado 
con mucho a las mujeres. De mantenerse tal tendencia, el coeficiente de 
masculinidad se resentirá aún más. 

A escala nacional se ha observado una reducción de la corriente migra
toria hacia Europa. y, hoy por hoy, los países del Mercado Común no pare
cen estar en situación de garanfuar la misma capacidad de absorción de 
mano de obra que hasta el presente. Naturalmente, es imposible predecir 
cómo va a afectar esta constatación a la emigración provincial, pero como 
aquélla incide más en los varones, es lógico acentuar la emigración femenina 
del futuro. 

Así, pues, de 1970 en adelante se ha atenuado la diferencia de sexos en 
la emigración. 

La semejanza entre los datos propios y los de la C. P. D. se rompe en 1975 
y 1980 (cuadro 6.1.6). La C. P. D. ha previsto en los años setenta un creci
miento de población inferior al de la década precedente. La disparidad con 
las cüras propias proviene sin duda alguna de la evaluación futura del movi
miento migratorio, en el que dicho organismo no admite retornos. 

6.1.6 PROYECCION DE LA POBLACION PROVINCIAL 

Datos propios: 
Residentes habituales ..... . 
Población de hecho . . . . . .  

C. P. D .................. . 

19'75 1980 

979.063 
986.613 
949 .117 

1.040.871 
1.048.697 

983.844 

F'uENTB: Elaboración propia y C. P. D. 

De todas formas, el aumento de la emigración en 1968 y 1969 ha mo
vido a la C. P. D. a mantener una tasa de emigración superior a la propia. 

6.2 PERSPECTIVAS DE NACIMIENTO 

La serie de nacimientos están publicadas hasta 1969 a través del movi
miento natural y los anuarios del l. N. E. De 1970 en adelante se han calcu
lado en base a las tasas de fecundidad general ya conocidas. Al igual que 
se ha hecho con las probabilidades de paso, se han hallado las llamadas 
tasas perspectivas de fecundidad para los distintos grupos de edades en 1970, 
1975 y 1980. Multiplicando el efectivo medio de mujeres en edad de ser 
fecundadas por dichas tasas en cada grupo de edad, la suma total de estos 
productos nos dará el número de nacidos vivos que se espera entre los 
años A, A + 5 (período 1970-1975) y A+ 10 (período 1975-1980). Repar
tiendo proporcionalmente los nacimientos del período se tendrá los naci
mientos anuales. 

(17) Véase el capitulo económico del estudio.
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En base a la observación de los años sesenta (véase apartado 2) se han 
reducido muy ligeramente las tasas perspectivas de fecundidad a partir 
de 1975, pues no es de esperar un cambio apreciable de comportamiento 
a corto plazo. 

La serie de nacimientos constatada hasta 1969 y estimada posterior
mente sería: 

1961-65 •.. 
1966-70 .. . 
1971-75 .. . 
1976-80 .. . 

FuENTE: l. N. E. y elaboración propia. 

RESUMEN DEL APARTADO 6 

110.997 
115.982 
120.291 
124.361 

1. Es preciso conocer los resultados del censo de población en curso
para comprobar la validez de la perspectiva propia. El censo de 1970 será 
un instrumento idóneo para detectar la cuantía de los retornos de emigran
tes a sus municipios respectivos. 

2. Dada la poca fiabilidad del padrón, se tendrá igualmente la repar
tición de la población de hecho por grupos de edades, circunstancia ausente 
en el censo de 1960. 

3. Aun en el caso de no existir diferencias importantes entre el censo
de 1970 y la proyección de población propia para este año, será preciso 
corregir ésta periódicamente, para lo cual se utilizará la renovación del 
padrón de 1975. 

4. Según se deduce de anteriores apartados, es a partir de 1965 cuando
se observa un envejecimiento, por lo demás reducido, de la pirámide pro
vincial. La caída de la mortalidad afecta por lo general a todas las edades 
y es esencialmente el estancamiento de la fecundidad el que determinará 
el grado de envejeciminto para los próximos años. 

5. El movimiento migratorio, complicado con los retornos, continúa
siendo el elemento más imprevisible, y en definitiva corroborará o no la 
mayor o menor fiabilidad de los datos propios. La discrepancia entre éstos 
y la estimación de la C. P. D. para 1975 y 1980 se debe indudablemente 
a la incidencia de la emigración. 

6. La estructura de la población provincial prevista para el presente
decenio sería la siguiente: 

REPARTICION DE LA POBLACION DE 1960 A 1980 

Menos de 15 ... ... ... ... ... .. . 
15-64 ... ...... ... ... ... ... .. . 
65 y más ... ... ............ .. . 

FuENTE: l. N. E. y cuadro F.2. 

Censo Padrón 

1960 1965 1965 

33,4 
60,9 
5,7 

33,4 
60,2 
6,4 

34,2 
59,6 
6,2 

1970 

34,7 
58,7 
6,6 

1975 

34,0 
59,0 
7,0 

1980 

33,3 

59,4 
7,3 
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F.1 PERSPECTIVA DE SUPERVIVIENTES POR EDAD DE o p. 13 ANOS EN EL 31 DE DICIEMBRE, CON MIGRACION 

1 
CENSO DE 1960 PADRON DE 1965 1 9 6 5 I 1 9 6 9 1 9 7 o 1 9 7 5 1 9 8 o 

GRUPOS DE EDADES Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
--- -~-o 10.896 10.154 21.050 10.834 10.306 21.140 11.462 10.944 22.406 11.779 11.168 22.947 11.889 11.275 23.080 12.369 11.771 24.140 12.849 12.285 25.134 

1 10.421 10.467 20.888 11.016 10.390 21.406 11.849 11.034 22.883 ll.260 10.796 22.056 11.678 11.084 22.762 12.149 11.574 23.723 12.634 12.084 24.718 
2 10.667 10.028 20.695 11.056 10.078 21.134 11.056 10.396 21.452 ll.559 10.972 22.531 11.220 10.756 21.976 11.993 11.424 23.417 12.469 11.921 24.390 
3 10.412 10.427 20.839 10.372 9.388 19.760 10.589 9.984 20.573 ll.362 10.407 21.769 11.523 11.939 23.462 11.855 11.298 23.153 12.345 11.792 24.137 
4 9.408 9.291 18.699 9.859 9.680 19.539 10.498 10.144 20.642 11.225 10.719 21.944 11.324 10.377 21.701 11.720 11.171 22.891 12.194 11.682 23 .876 -51.804 50.367 102.171 53.137 49.842 102.979 55.454 52.502 107.956 57.185 54.242 111.247 57.654 55.431 113.001 60.086 57.238 117.324 62.491 59.764 122.255 

5 ... 9.111 8.609 17.720 11.033 10.341 21.374 10.707 9.900 20.607 11.690 10.889 22.579 11.196 10.684 21.880 11.600 11.037 22.637 12.060 11.521 23.581 
6 00 0 8.941 8.791 17.282 10.323 9.726 20.049 10.216 10.294 20.510 1 10.914 10.262 21.176 11.655 10.865 22.520 11.462 10.912 22.374 11.938 11.504 23.442 
7 . .. 9.107 8.795 17.902 10.696 9.402 20.098 10.482 9.871 20.354 10.455 9.872 20.327 10.884 10.239 21.123 11.023 10.604 21.627 11.794 11.273 23.067 
8 . .. 9.366 8.630 17.996 10.059 9.651 19.710 10.231 10.284 20.515 10.370 10.D42 20.412 10.427 9.850 20.277 11.340 10.797 22.137 11.680 11.166 22.846 
9 . .. 8.080 8.184 16.264 8.919 8.319 17.238 9.241 9.155 18.394 10.588 9.798 20.386 10.344 10.021 20.365 11.139 10.234 21.373 11.547 11.034 22.581 

44.605 43.008 87.613 51.D30 47.439 98.469 50.877 49.504 100.380 54.017 50.863 104.880 54.519 51.659 106.178 56.664 53.384 110.148 59.019 56.498 115.517 

10 0 0 0 8.101 7.465 15.566 9.196 8.691 17.887 8.960 8.485 17.445 10.108 10.195 20.304 10.570 9.780 20.350 11.036 10.556 21.592 11.436 10.920 22.356 
11 . .. 8.148 7.916 15.613 8.510 8.047 16.557 8.817 8.682 17.498 10.390 9.780 20.170 10.096 10.181 20.277 11.500 10.737 22.237 11.298 10.790 22.088 
12 0 0 o 8.981 8.580 17.521 9.282 8.591 17.873 8.992 8.700 17.692 10.159 10.202 20.361 10.378 9.767 20.145 10.748 10.123 20.871 10.886 10.484 21.370 
13 . . . 8.194 7.918 16.112 8.542 7.932 16.525 9.270 8.543 17.813 9.178 9.088 18.266 10.146 10.191 20.337 10.311 9.751 20.062 11.219 10.659 21.878 
14 00 0 8.642 7.460 16.102 8.297 7.737 16.034 7.995 8.102 16.097 8.899 8.413 17.312 9.164 9.077 18.241 10.245 9.928 20.173 11.003 10.108 21.111 

42.066 39.239 81.305 43 .827 41.049 84.876 44.034 42.512 85.836 48.735 47.678 86.413 50.354 48.996 99.350 53.840 51.095 104.935 55.842 52.961 108.803 

15 .. . 8.572 7.940 16.521 8.021 7.151 15.172 8.010 7.393 15.403 1 8.744 8.595 17.339 8.877 8.372 17.249 10.475 9.689 20.164 10.888 10.459 21.347 
16 . .. 8.331 7.703 16.034 7.849 7.327 15.176 8.048 7.852 16.564 ' 8.903 8.601 17.501 8.712 8.554 17.266 10.000 10.060 20.060 11.328 10.624 21.952 
17 000 8.535 7.984 16.519 8.169 7.906 16.075 8.845 8.481 17.351 ; 9.163 8.419 17.582 8.870 8.560 17.430 10.251 9.635 19.886 10.531 9.979 20.510 
18 ... 7.415 6.703 14.118 7.894 7.302 15.196 8.034 7.804 16.932 7.871 7.953 15.824 9.128 8.378 17.506 10.011 10.022 20.033 10.044 9.607 19.651 
19 .. . 5.859 5.731 11.590 7.078 6.886 13.964 8.168 7.333 15.170 7.874 7.230 15.104 7.837 8.911 16.648 8.995 8.884 17.870 9.954 9.761 19.715 

38.712 36.061 74.773 39.011 36.572 75.583 41.989 38.867 80.856 42.555 40.798 83.353 43.424 42.775 86.099 49.732 48.190 97.922 52.745 50.430 103.175 

Totales: 
0-14 00 0 000 .. . ............ 138.475 132.714 271.189 147.994 138.330 286.324 150.365 144.516 294.881 159.937 152.783 312.720 162.527 156.082 318.529 170.714 160.927 331.641 177.352 169.223 346.575 
6-13 ... 000 ........... . ... 68.918 66.179 135.097 75.527 70.410 145.937 76.209 74.012 150.221 82.163 79.197 161.360 84.513 80.894 165.407 88.696 83.714 172.411 91.798 87.830 179.628 
6-9 .. . .. . ... ... ...... ... 35.494 34.400 69.894 39.997 37.098 77.095 40.170 39.602 79.772 42.327 39.974 82.301 43.323 40.975 84.298 45.102 42.547 87.649 46.959 44.977 91.936 

10-13 ...... .. . .. . 000 ... oo . 33.424 31.779 65.203 35.530 33.312 68.840 36.039 34.410 10.449 39.836 39.223 79.059 41.190 39.919 81.109 43.595 41.167 84.762 44.839 42.853 87.692 

Población de hecho . . . 000 . .. 

151.70 162.871 166.907 173.914 181.098 

TOTAL 0-19 .. ... ... . ...... 177.187 168.775 345.962 187.005 174.902 361.907 192.354 183.383 375.737 202.492 ,.._ 193.581 396.073 205.951 198.857 404.808 220.446 209.117 429.563 230.097 219.653 449.750 

FUENTE: l. N. E. y elaboración propia. 

170 171 



F.2 PERSPECTIVAS DE SUPERVIVIENTES, POR GRUPOS DE EDAD QUINQUENALES,
EN EL 31-XII. DEDUCIDAS LAS MIGRACIONES 

V A R o N E  S 

Censo Padrón 

EDADES EN AR0s CUMPLIDOS 1960 1965 1965 1970 19'75 1980 

0-1 ,,, 10.896 10.834 11.462 11.889 12.369 12.849 
1-4 ... 40.908 42.303 43.992 45.765 45.717 49.642 
5-9 ... 44.605 51.030 50.877 54.519 56.664 59.019 

10-14 ... 42.066 43.827 44.034 50.349 53.840 55.842 
15-19 . . . 38.712 39.011 41.105 42.555 49.548 52.745 
20-24 . . . 33.439 42.222 37.037 39.988 40.629 46.766 

Total ... ... 210.622 229.227 227.507 244.565 260.767 276.863 

25-29 . . . 33.004 28.498 30.828 33.004 35.800 37.624 
30-34 . . . 29.396 31.315 28.534 25.169 30.019 32.196 
35-39 . . . 25.416 28.880 25.212 24.217 22.842 26.165 
40-44 .•• 21.017 25.587 23.155 21.508 22.508 19.380 
45-49 . . . 19.067 20.078 19.411 21.235 20.850 20.453 
50-54 .. . 17.830 17.802 18.051 18.701 20.642 19.961 
55-59 ... 14.749 15.844 16.450 16.861 17.127 19.587 
60-64 ... 11.189 13.477 13.175 14.864 14.854 15.964 
65-69 .. . 7.630 9.600 9.231 11.045 12.105 12.360 
70-74 . . . 5.182 5.712 5.629 6.798 8.204 9.192 
75-79 . . . 2.774 3.667 3.142 3.395 4.088 5.059 
80ymás . .. ... . . . ... 2.013 2.490 2.264 2.436 2.944 3.415 

Total ... ... . . . 189.262 203.471 193.090 198.443 211.985 221.356 

TOTAL GENERAL 399.884 432.698 420.597 443.008 472.752 498.219 

M u J E RES 

0-1 10.154 10.306 10.944 11.275 11.771 12.285 

1-4 40.213 39.536 41.558 44.156 45.467 47.473 
5-9 43.008 47.839 49.503 51.659 53.385 56.498 

10-14 39.339 41.049 42.514 48.996 51.095 52.461 
15-19 . . . 36.061 36.572 38.862 41.775 48.290 50.430 
20-24 31.778 31.349 35.905 37.290 40.508 46.458 

Total ... ... 203.553 206.251 218.278 234.761 250.515 266.111 

25-29 ... 33.430 29.481 30.521 33.758 35.327 39.153 
30-34 . . . 29.611 30.900 31.635 28.971 32.224 34.130 
35-39 ... 26.005 27.869 28.408 30.613 27.902 31.315 
40-44 •.• 22.252 24.952 25.304 27.706 28.916 27.110 
45-49 . . .  21.098 20.841 21.775 24.791 27.178 28.816 
50-54 ... 18.930 19.377 20.599 21.254 24.192 26.513 
55-59 ... 16.033 17.215 18.262 19.952 20.299 23.325 
60-64 ... 13.932 15.406 15.103 17.203 18.519 14.303 
65-69 ... 11.240 12.568 12.723 13.593 15.771 17.101 
70-74 .. , 7.891 8.561 9.437 10.502 11.605 13.294 
75-79 ... 4.805 6.504 5.154 6.699 7.841 8.568 
80ymá.s .. . .. . . . . ... 4.667 5.522 5.536 5.698 5.772 6.643 

Total ... ... ... 209.893 219.773 223.557 234.940 256.796 276.541 

TurAL GENERAL 410.446 426.024 441.835 473.701 507.311 542.652 
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EDADES EN AÑOS CUMPLIDOS 

Censo 
1960 

F.2 (Continuación)

Padró11 
1965 1965 

SEXOS COMBINADOS 

0-1 21.050 21.140 22.406 
1-4 81.121 81.739 85.550 
5-9 87.613 98.469 100.380 

10-14 81.305 94.876 85.836 
15-19 74.733 75.583 79.967 
20-24 65.127 73.571 72.942 

Total ... 411.175 435.478 445.785 

25-29 66.430 57.979 61.349 
30-34 59.007 62.215 60.169 
35-39 51.421 56.749 53.620 
40-44 43.268 50.539 48.459 
45-49 40.165 40.919 41.186 
50-54 36.760 37.179 38.650 
55-59 30.827 33.059 34.712 
60-64 25.125 28.883 28.278 
65-69 18.870 22.168 21.954 
70-74 13.163 14.273 15.066 
75-79 7.579 10.171 8.896 
80 y más ... ... 6.680 8.012 7.800 

Total ... . . . . . . 399.155 423.244 416.863 

TOTAL GENERAL 810.330 857.624 862.648 

Población de hecho ... 818.847 858.722 870.950 

FUEN'IB: l. N. E. y elaboración propia. 

1970 1975 1980 

23.080 24.140 25.134 
89.921 93.184 97.115 

106.178 110.148 115.517 
99.350 104.935 108.803 
84.330 97.838 102.474 
77.278 81.137 93.224 

479.326 511.812 542.974 

66.762 71.127 76.777 
54.140 62.243 66.326 
54.830 50.744 57.480 
49.215 51.424 46.490 
46.026 48.028 49.269 
39.995 44.834 46.474 
36.813 37.426 42.912 
32.067 33.373 35.367 
24.638 27.876 29.461 
17.300 19.809 22.486 
10.094 11.930 13.627 
8.134 8.716 10.058 

437.383 468.781 497.897 

916.709 979.063 1.040.871 

925.489 986.613 1.048.697 
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111 

CAPITULO ECONOMICO 





1. POBLACION ACTIVA

1.1 POBLACIÓN ACTIVA Y SUS TENDENCIAS 

Se entiende por población en edad activa la que teniendo más de quince 
años no ha cumplido los sesenta y cinco. Población económicamente activa 
es la que en el período o momento considerado está trabajando o desea tra
bajar y no encuentra un puesto de trabajo adecuado a su capacidad. Final
mente, población ocupada es la que en dicho período efectivamente está 
trabajando. 

El rápido crecimiento vegetativo que ha tenido la población de Cádiz 
en la década de los cincuenta ocasionó un descenso en la tasa de población 
en edad activa respecto a la población total. 

l. POBLACION EN EDAD ACTIVA RESPECTO AL TOTAL
DE POBLACION EN CADIZ 

Total ... .. . 

Varones 

Mujeres 

Aiío 1950 Aiío 1960 

63,0% 

62,4 % 

65,3 % 

60,9% 

60,8% 

61,2 % 

FUENTE: Censos de 1950 y 1960. Elaboración propia. 

En las cifras correspondientes a 1950 se reflejan las mayores pérdidas 
que ocasionó la guerra civil entre los varones que entre las mujeres. En el 
conjunto nacional hay una proporción mayor de personas en edad activa, 
lo que se debe a que la tasa de natalidad de Cádiz es más alta y, en conse
cuencia, más alto el porcentaje de menores de quince años. 
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2. POBLACION EN EDAD ACTIVA RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIO
EN EL CONJUNTO NACIONAL 

Total ... 
Varones 
Mujeres ... 

Aiio 1950 Ai'ío 1960 

65,5% 
65,0% 
65,8% 

63,0% 
62,8 % 
63,3 % 

FUENTE: Censos de 1950 y 1960. Elaboración propia. 

1.2 TASAS DE ACTIVIDAD

La proporción de personas activas respecto a la población total, siempre 
inferior en Cádiz que en el conjunto nacional, presenta una diferencia más 
acusada entre las mujeres que entre los varones por la especial idiosincracia 
de la población gaditana, ya que sólo a un ritmo menor que en el conjunto 
nacional va incorporándose la mujer a la fuerza del trabajo. Todavía, como 
veremos más adelante, se encuentran relegadas en su mayoría a las activida
des que menos calificación exigen y, por tanto, disfrutan de menores sa
larios. 

3. EVOLUCION DE LA TASA DE ACTIVIDAD

Población activa Población total 
(miles de personas) (miles de personas) Tasa de actividad 

Cádiz ............ . 
Conjunto nacional .. . 

1950 

241,1 
10.793 

FUENTE: Censos de 1950 y 1960. 

1960 

266,5 
11.634 

1950 

700,4 
27.868 

1960 

818,8 
30.303 

1950 

34,4 
38,7 

1960 

32,5 
38,4 

En el período de 1950-1960, el porcentaje de población activa respecto 
a la población total provincial descendió en 1,9 por 100. El mismo fenó
meno tuvo lugar en el conjunto nacional, aunque su descenso fue sólo de 
0,3 por 100. En ambos casos el descenso de actividad masculina no se com
pensó con el aumento de incorporación femenina, pero mientras en Cádiz 
la actividad masculina decrecía en un 2,9 por 100, en el conjunto nacional 
lo hacía a un ritmo del 7,6 por 100, y la incorporación femenina crecía en 
un 1,1 por 100 y un 5,7 por 100, respectivamente. 

El crecimiento de la población activa femenina es mayor en las zonas de 
actividad predominantemente agraria, donde los recursos familiares son es
casos y la mujer tiene una mayor necesidad de contribuir con su aportación 
económica a sanear el presupuesto familiar. Por eso su crecimiento es menor 
en la capital y en las zonas de renta más alta que en las zonas rurales. 
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La tasa de crecimiento de la población activa de Cádiz, aunque superior 
a la del conjunto nacional, es muy inferior a la tasa de crecimiento de la po
blación total. 

4. TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ENTRE 1950-1960

TOTAL VARONFS MUJERFS 

Cádiz ... ... ... ... ... .. . 
Conjunto nacional . . . . . . . .. 

Poblac. 
activa 

1,04 
0,95 

FUENTE: S. l. E. Elaboración propia. 

Poblac. 
total 

1,51 
0,85 

Poblac. 
activa 

1,01 
0,12 

Poblac. Poblac. Poblac. 
/O/al activa total 

1,11 2,62 1,85 
0,86 3,31 0,83 

Según la estimación realizada por S. l. E., las tasas de actividad por gru
pos de edad en 1966 son más inferiores en Cádiz que en el conjunto nacio
nal. Entre las mujeres, para todos los grupos de edad. Respecto a los varo
nes, son más altas en los grupos de edad de quince a veinticinco años. 

5. TASAS DE OCUPACION. 1966

Totales: 

Menores de 14 años ..... . 
15-19
20-24
25-44 
45-64 ... 
65 y más
Media ...

Varones: 

Menores de 14 años 
15-19
20-24
25-44
45-64
65 y más
Media ...

Muieres: 

Menores de 
15-19
20-24
25-44
45-64
65 y más
Media ... ...

14 años ...... 

Coniunto 
Cádiz nacional 

1,27 
48,88 
60,55 
54,20 
48,78 
11,60 
32,27 

1,56 
78,68 
90,33 
96,98 
91,00 
21,95 
58,70 

0,97 
19,78 
26,28 
13,45 
10,54 
4,14 
9,33 

1,75 
55,63 
66,43 
57,98 
54,41 
15,73 
38,00 

2,17 
70,54 
85,68 
97,72 
92,2 
28,51 
59,81 

1,30 
40,78 
45,16 
21,69 
21,05 
6,48 

17,54 

FUENTE: S. l. E. Encuesta 1964, 4.0 trimestre. Trabajo elabo
rado para la D.G. E. 
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La más rápida incorporación al trabajo masculino en Cádiz se explica 
por su bajo nivel de renta, que sólo permite a una pequei'ía parte de la po
blación masculina, comprendida en esas edades, permanecer en el sistema 
de enseñanza. 

1.3 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

Aceptando como válida la estimación de población activa realizada por 
el Banco de Bilbao para los años 1964 y 1967 y la de los censos para los 
años 1950 y 1960, la evolución de la población activa por sectores ha sido 
la siguiente: 

6. EVOLUCION SECTORIAL DE LA POBLACION ACITVA

AÑO 1950 AÑO 1960 AÑO 1964 

Miles de Miles de Miles de 
personas % personas % personas % 

Cádiz ... ... ... ... ... 241,1 100,0 265,5 100,0 272,6 100,0 

Agricultura . . . . . . . . . . .. 101,1 41,8 105,4 39,7 93,3 34,2 
Industria ... ... ... ... 64,2 26,5 54,4 24,3 80,2 29,5 
Servicios . . . ... ... ... 76,8 31,7 95,8 36,0 99,0 36,3 

Conjunto nacional . . . . . . . .. 10.793,0 100,0 9.436,8 100,0 12.710,8 100,0 

Agricultura ... ... ... ... ... 5.271,0 48,8 4.114,9 43,6 4.554,5 34,7 
Industria .. . ... ... . .. ... 2.708,6 25,1 2.778,3 29,4 4.227,3 33,3 
Servicios ... ... ... ... . .. 2.813,4 26,1 2.543,5 27,0 3.928,8 30,9 

F'uENTE: Censos de 1950 y 1%0 y «Distribución de la renta provincial>, del Banco de Bilbao, 
1%4 y 1967. 

El peso relativo de cada uno de los subsectores puede apreciarse en el 
cuadro siguiente: 

7. DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA POBLACION ACTIVA (POR SUBSECTORES)

AÑO 1%0 (1) 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca . . . . . . . .. 
Explotación, minas y canteras . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Industrias fabriles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 
Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Comercio ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Transporte, almacenaje y comunicaciones .. . 
Otros servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

TorAL ... ..• ... ... ... ... ... ••. ... ... •.. 

Miles de 
personas 

105.373 
1.226 

43.820 
19.327 

906 
17.752 
10.735 
66.380 

265.519 

FuENn!s: (1) Censo de 1%0 (véase cuadro número 13). 
(2) Estimación de S. l. E.
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% 

39,7 
0,5 

16,5 
7,3 
0,3 
6,7 
4,0 

25,0 

100,0 

AÑO 1966 (2) 

Mi/es de 
personas 

91,3 
2,3 

56,0 
30,3 
2,3 

28,4 
17,2 
58,6 

286,4 

% 

31,9 
0,8 

19,6 
10,6 
0,8 
9,9 
6,0 

20,4 

100,0 



La distribución de la población activa en 1967 por sectores económicos. 
estimada por distintas fuentes, fue la siguiente: 

8. POBLACION ACTIVA POR SECTORES

Delegación 
Banco Provincial 

de Bilbao de Sindicatos 

Agrario ... ... ... ... .. . 32,6 31,01 
Industrial . . . . . . . . . . . . . .. 29,4 31,86 
Servicios ... ... ... ... .. . 38,0 37,13 

TOTAL ... ... ... ... .. . 100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 

En 1960, según el censo, el porcentaje de asalariados respecto al total 
de población activa es de 77,1 por 100, destacándose los más altos porcen
tajes en Chiclana, 88,8 por 100; la capital, 84,3 por 100; Jerez, 83,0 por 100, 
y Puerto Real, 81,3 por 100. La proliferación de la pequeña empresa en los 
años sesenta ha reducido estos porcentajes. 

Según el informe F. O. E. S. S. A., el índice de proletarización de la po
blación ocupada se puede estimar calculando el grado de eventualidad de 
los trabajadores respecto al empleo total por cuenta ajena. En el sector agra

rio alcanza el 90 por 100 del personal asalariado, lo que refleja la existencia 
de una producción poco diversificada que no permite contratar trabajo con 
carácter permanente, sino eventualmente cuando las exigencias del cultivo 
lo requieran. 

10. PORCENTAJE DE ASALARIADOS RESPECTO AL EMPLEO TOTAL
POR SECTORES ECONOMICOS 

Cádiz ... ... ... ... ... 

Conjunto nacional ... 

. .. 

... 

... 

. . .

Agricultura 
y pesca 

f 62,7 (1) 
. . . ... 

1 60,3 (2) 

. . . . . . 31,5 (1) 

FUENTES: (1) Banco de Bilbao, 1967. 
(2) Delegación Provincial de Sindicatos, 1969.
Elaboración propia.

Industria Servicio:1 Total 

86,7 (1) 71,8 (1) 72,4 (1) 

78,2 (2) 69,3 (2) 70,0 (2) 
85,2 (1) 68,4 (1) 62,1 (1) 

La estructura del empleo por grupos profesionales según la clasificación 
nacional de actividades económicas se puede ver en el cuadro I.l del Anexo. 
Destaca la zona rural, con las tres cuartas partes de su población en la agri
cultura, y la zona urbana, en la que la tercera parte del empleo civil se 
componía de artesanos. 
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Por otra parte. determinados municipios, como San Fernando, Rota. Ta
rifa y Algeciras tienen un importante contingente de población militar. 
especialmente San Femando, donde la décima parte de su población activa 
total se componía de población militar. 

1.4 Movn.IDAD SECTORIAL DE LA POBLACIÓN Acnv A 

En el empleo nacional, la contracción del empleo agrícola ha polam.ado 
el excedente de mano de obra hacia una mayor actividad en el sector indus
trial. En Cádiz, por el contrario. el sector servicios absorbió casi exclusiva
mente el éxodo del sector agrario. 

El desarrollo industrial, incapaz de incorporar el natural éxodo del cam
po. ha saturado el sector servicios. Difícilmente podrá continuar éste con 
el mismo ritmo de crecimiento si no hay un fuerte impulso industrial que 
a su vez permita industrializar más rápidamente la agricultura y, al elevar 
el nivel de renta provincial por este doble cauce. genere la necesidad de 
nuevos servicios y la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo en este 
sector. 

Los sectores más estables son el pesquero y el minero, por tener en ellos 
un gran peso la tradición familiar. 

La mayor movilidad laboral por grupos profesionales corresponde a los 
trabajadores agrícolas. obreros de la construcción y peones de todo tipo, los 
cuales, en definitiva, son originariamente todos ellos obreros del campo que 
carecen de especialización. También personas de alto nivel de formación 
pueden encontrar dificultad de colocación por carecer de la especialización 
que demanda la industria. 

1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

El sector agrario se caractem.a por un exceso de mano de obra, que en 
su mayoría es analfabeta. Más del 80 por 100 de los obreros del campo son 
incapaces de leer interpretando lo que leen y muchos de ellos a duras penas 
pueden firmar. Los que quedan sin trabajo en la época de restricción labo
ral pasan al sector servicios a través del peonaje en la construcción o emi
gran temporalmente a otras regiones siguiendo las campa.fías agrícolas que 
demandan urgentemente mayor número de trabajadores. Estos movimientos 
pueden afectar a un 50 por 100 de los obreros agrícolas. de los que se diri
gen hacia la construcción un 30 por 100 y emigran aproximadamente un 
20 por 100. La Sierra vive principalmente de la emigración temporal a Fran
cia y otras regiones espaftolas (1). Estos movimientos no son en general 
definitivos. sino que representan una rotación de personal sin calificar, a la 
que se ven obligados por la eventualidad del trabajo. La magnitud de éste 

(1) Consúltese el capitulo demográfico.
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problema se deduce del grado de eventualidad; se puede estimar que hay 
unos 5.000 obreros fijos y 40.000 eventuales, según apreciación del presiden
te del Consejo Provincial de Trabajadores. 

La eventualidad del trabajo, la existencia secular del paro y la falta de 
formación básica constituyen el marco que condiciona la actitud del hombre 
frente al trabajo. Las causas de esta situación residen muchas veces en la 
arcaica distribución de los títulos de propiedad de la tierra, del absentismo 
o desinterés de algunos grandes propietarios por la introducción de mejores
técnicas de explotación, así como por la rigidez de las relaciones laborales
que prevalece en el sector agrario.

El P. P. O. ha hecho un esfuerzo muy importante para transformar a 
estos hombres, pero no puede suplir a una formación profesional de tres 
cursos. 

Otros son los problemas de la población activa de la pesca. 
Al disminuir los rendimientos de la pesca de bajura, el futuro del sector 

está en la pesca de altura con barcos más grandes, más modernos y que 
necesitan menor número de personas embarcadas, pero que tengan mayor 
preparación. Estos barcos requieren un 30 por 100 de marineros y pesca
dores y un 70 por 100 de personal de fábrica. De ellos, el 20 por 100, per
sonal de máquinas, y el 50 por 100, especializado en la elaboración de 
productos de la pesca antes de regresar a tierra. El carecer de personal 
especializado de este tipo (en la actualidad son prácticamente analfabetos) 
es uno de los factores que condicionan la actual pérdida de mercados ex
tranjeros. 

Disminuye progresivamente el número de personas interesadas por tra
bajar en el mar, y aunque los salarios son superiores a los de otros secto

res (en 1970, el patrón de un barco de pesca de altura, o los maquinistas, 
podrían cobrar 650 pesetas diarias; los fogoneros y engrasadores, 525 
pesetas), las desigualdades de la distribución de las partes (cuando van a 
la parte) también son muy grandes: el patrón puede percibir hasta ocho 
veces más que el fogonero, y éstas son fundamentalmente las diferencias 
que el trabajador potencial no quiere admitir. 

En agosto de 1970, las personas ocupadas en el sector eran 12.850, de 
las cuales el 25,4 por 100 eran empleados administrativos; 62 por 100, per
sonal embarcado en embarcaciones de más de 10 T. R. B., y un 12,6 por 100, 
en embarcaciones menores de 10 T. R. B. 

En Cádiz existen muy pocas empresas industriales grandes; en su mayo
ría se trata de pequeñas industrias, con un reducido número de empleados 

regidos con un criterio patemalista de modestos empresarios de escaso nivel 
de formación y falta de inquietud y visión empresarial. 

Este empresario de la pequeña y mediana empresa, tanto industrial como 
de servicios, se siente muchas veces reacio a emplear prsonal calificado que 
proceda de escuelas de formación profesional, y aunque se queja de la falta 

de preparación básica, en general prefiere emplearle sin ninguna calificación 
y formarle dentro de la empresa para el puesto que le desea promocionar. 
Unas veces mediante la práctica en el empleo y otras, en cuanto la urgencia 
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de la producción lo requiere. la empresa contrata a su cargo los servicios 
del P. P. O. para que les dé unos cursos de formación intensiva. 

Al mismo tiempo. otras empresas con más visión empresarial prefieren 
pagar salarios más altos y reclutar su personal entre los que han sido pre
viamente formados por empresarios patemalistas. 

A este nivel de profesionales hay alguna escasez de calefactores. fonta
neros y electricistas. 

En general. el empresario confía más en la preparación del P. P. O. que 
en las escuelas de formación profesional. por considerar que entre éstas y 
las necesidades de la empresa existe una completa disociación. Los profe
sionales de artes gráficas constituyen la excepción. 

1.6 EsTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR NIVELES DE FORMACIÓN 

La estructura de la población ocupada por niveles de formación. publi
cada en «La dinámica del empleo», de la Dirección General de Empleo, 
de 1965. contrastada con los datos de la encuesta de «Equipamiento y nivel 
educativo de la familia». publicada por _el l. N. E. en 1968. y los sondeos 
realizados en la provincia en 1970. indican que los niveles de formación 
exigidos por la función que realizan están muy lejos de alcanzarse en todas 
las categorías ocupacionales. 

«La dinámica del empleo» permite conocer la estructura profesional del 
mismo por niveles ocupacionales. pero no puede damos ninguna idea de su 
evolución por no existir datos comparables referidos a otros años. 

Con independencia de la actividad económica que realizan. presenta una 
clasificación por niveles de ocupación y por sectores económicos y la equi
valencia en años de estudios mínimos. a partir de la enseñanza elemental. 
que deben ser necesarios para el adecuado desempeilo de la función que 
cada nivel exige. Esto no implica, por otra parte. que en el momento actual 
pueda identificarse el nivel ocupacional con el nivel educativo. y. de hecho. 
nada hay más alejado de la realidad. 

El empleo total se divide en diez grupos o niveles ocupacionales (cua
dro 1.2 del Anexo). 

El grupo O lo compone el personal directivo; son responsables de todas 
sus funciones. y su formación. aunque variable en cuanto al número de 
años de estudio. debe ser siempre de nivel superior. 

El grupo 1 lo componen técnicos de nivel superior. con funciones de 
producción y servicios y una formación equivalente a doce años de estudios. 

El grupo 2 lo componen los cuadros medios técnicos, con funciones de 
producción y servicios y una formación equivalente a nueve años de estudios. 

El grupo 3 lo componen los cuadros superiores de administración y ges
tión. y su formación, de nivel superior. es equivalente a doce años de es
tudios. 

El grupo 4 lo componen los cuadros medios de administración y comer
cio. y su formación. de nivel medio. equivale a siete años de estudios. 
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El grupo 5 lo componen los cuadrns medios inferiores de administración 
y comercio, y su formación, de bachillerato elemental administrativo, equi
vale a cinco años de estudios. 

El grupo 6 lo componen los que ejercen función de producción o servi
cios, con formación de maestro de oficio, equivalente a cinco años de es
tudios. 

El grupo 7 lo componen quienes ejercen función de producción o servi
cios que poseen un oficio, equivalente a tres años de estudios. 

El grupo 8 lo componen los trabajadores manuales que requieren esca
sísimos conocimientos, equivalentes a 0,5 años de estudios. 

El grupo 9, último de la clasificación, lo componen la población sin 
:i.inguna calificación y no requiere ningún año de estudios en adición a la 
enseñanza elemental. 

11. DISTRIBUCION PORCENTUAL POR CA TEGORIAS OCUPACIONALES

Dinámica del empleo Nivel educa:ivo según encuesta del l. N. E. 

Dirigentes y mandos superiores 
Mandos medios e intermedios 
Especialistas . . . . . . . . . . .. 
No calificados ... ... .. . 

Empleo total .. . . . . .. . . . . . .. 

\1 
14.'l 
28,2 
54,0 

100,0 

1,0 Estudios superiores. 
3,0 Estudios medios. 

3.0 Estudios intermedios. 
75,0 E:;tudios primarios. 
18,0 Analfabetos. 

100,0 

FUENTE: Dinámica del empleo y encuesta sobre equipamiento y nivel educativo de la familia. 
elaboración propia. 

Entre los titulados de nivel medio que ejercen en la provincia puede 
estimarse que son gaditanos un 80 por 100 de los que proceden de la Es
cuela de Comercio y un 70 por 100 de la de Peritos Industriales especia
lizados en mecánica, que es la especialidad existente en la Escuela de Cádiz. 

Los especializados en electricidad y química, que representan un 30 por 
100 del total de los ocupados, proceden de otras provincias, según datos 
facilitados por los respectivos Colegios Profesionales. 

No se dispone de datos sobre titulados de nivel superior que ejercen su 
actividad en la empresa, pero los sondeos realizados entre los empresarios 
indican que sólo excepcionalmente se ocupan los puestos de alto nivel con 
personal que proceda de Cádiz, a excepción de la industria vinícola jerezana, 
en que el 90 por 100 de los titulados superiores proceden de la región. Por 
otra parte, el único centro de enseñanza superior que existe en la provincia 

es la Facultad de Medicina, y según datos facilitados por el Colegio Oficial 
de Médicos, sólo el 2,6 por 100 de los médicos en ejercicio durante el 
año 1970 habían nacido en la provincia de Cádiz. 

La escasez de especialistas de alto nivel, principalmente de químicos, 
físicos y economistas de la empresa, hace que se los disputen unas empre
sas y otras. 
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.&tos profesionales, y muchos de nivel medio, adolecen con frecuencia 
de insuficiente preparación técnica especializada, que se intenta suplir con 
una mayor experiencia en el trabajo. con el coste consiguiente que esto 
implica para la empresa. 

La situación de los profesionales de la enseñanza se estudia en otro 
capítulo. 

1.7 PARO REGISTRAOO Y PARO ESTIMAOO

A consecuencia del escaso desarrollo económico existen graves problt> 
mas de paro en todos los sectores, aunque es el sector servicios el que suele 
estar menos afectado, puesto que en él no inciden directamente, o lo hacen 
en menor medida, los problemas coyunturales. El sector turismo. que podria 
ser el más vulnerable. no tiene un peso excesivo dentro del sector servicios. 
En los demás sectores el problema es muy grave y en todos ellos tiene la 
misma raíz: un elevado número de parados entre el personal no calificado, 
que procede generalmente del campo. El que tiene una calificación rara
mente se encuentra en paro. 

1.7 .1 Paro registrado 

El paro registrado durante el año 1969 descendió notablemente, redu
ciéndose en un 27 por 100 el del año anterior. En todo el país tuvo lugar 
un importante descenso del paro, debido a la reactivación general de la 
economía nacional que se inició en el segundo semestre de 1968. A pesar 
de ello, representaba la cifra del 3,5 por 100 del total de población activa, 
correspondiendo los índices más altos a los meses de febrero y marzo. 

1.7.2 Paro estimado 

El paro estimado por la Dirección General de Empleo en 1964 y 1965 
era superior a la décima parte del paro estimado nacional. cuando la pobla
ción activa de Cádiz equivalía aproximadamente al 2.2 por 100 de la pobla
ción activa nacional. En Cádiz representaba, según esta estimación, el 
8,2 y el 6,3 por 100 de su población activa en los años respectivos. En 1966 
descendió ligeramente esta relación, según la misma fuente. pasando a ser 
el 8,5 por 100 del paro nacional y el 6,2 por 100 de su población activa. 

El paro medio mensual estimado por el informe sobre «Necesidades 
provinciales de Cádiz» asciende a 15.885. Esta estimación fue realizada so
bre una extensa encuesta. pero el porcentaje que da de parados sobre la 
población, el 5.1 por 100, parece infraestimado por utilizar unas cifras de 
población activa en 1966 de 310.650 personas, muy superior a las 272.100 
estimadas por el Banco de Bilbao para 1967. En base a esta última estima
ción, aceptada por nosotros, el porcentaje de parados respecto a la pobla
ción activa de 1966 seria del 5,9 por 100. En esta estimación no se recogía 
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el paro por sectores, pero se deduce que era especialmente grave en la 
agricultura, puesto que los porcentajes más altos se registraban en la Sierra, 
la zona de Sanlúcar de Barrameda y la Campiña de Jerez. En la época en 
que coincide el paro endémico con el paro estacional en Sanlúcar de Barra
med¡¡ se alcanzaron los 3.500 parados. Comparada esta cifra con la pobla
ción activa estimada por la Delegación Provincial de Sindicatos, representa 
un porcentaje de un 35 por 100 aproximadamente. 

Aunque se hagan las estimaciones más optimistas respecto a la pobla
ción activa real de Sanlúcar, la cifra obtenida en la encuesta daría el esca
lofriante porcentaje del 30 por 100. 

La estimación realizada por la Delegación Provincial de Sindicatos 
en 1968 y 1969 equivalía al 6,3 por 100 de la población activa estimada y 
arrojaba un porcentaje de parados especialmente alto en los sectores agra
rio y de la construcción. 

Pero mientras en el sector agrario ha disminuido en intensidad, se ha 
intensificado en la construcción por el trasvase de un sector a otro habido 
en 1969, en el que el paro estimado se redujo al 4,4 por 100. 

En el siguiente cuadro se puede observar la distribución del paro por 
sectores. 

12. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PARO ESTIMADO POR SECTORES

AÑOS 

1965 (!) 
1968 (2) 
1969 (3) 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 

Agric ultura Industria Construcción 

54,4 16,4 24,8 
51,0 14,5 27,0 
46,9 17,0 29,0 

FUENTES: (1) Según estimación de la Dirección General de Empleo. 
(2) y (3) Según estimación de la Delegación Provincial de Sindicatos.

Servicios 

16,4 
7,5 
7,1 

En 1968, el mes de febrero fue el que presentó mayor número de para
dos, estimándose la cifra de parados en 28.044 personas, lo que representaba 
más de la décima parte de la población activa en paro. En 1969, el mes con 
mayor paro fue marzo, con 18.218 parados, que representaban cerca del 
7 por 100 de la población activa. 

Hasta que no se haga realidad el establecimiento y la extensión de las 
grandes empresas industriales previstas, y en defecto de reformas estructu
rales, poco se puede hacer para absorber este importantísimo paro que 
pesa sobre la provincia, pues el pequeño empresario tiene un gran temor 
a extender su empresa debido a la incertidumbre del futuro y porque carece 
de capacidad profesional para su desarrollo y gestión. 

Las empresas, en general bien organizadas, que establecen una industria 
en Cádiz, se encuentran con la paradoja de no encontrar personal idóneo, 
y en una provincia con tan elevado número de parados tienen que reclutar 
gran parte de su personal en otras provincias. 
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1.8 EMPLEO FEMENINO 

En 1960, según datos del censo, el empleo femenino tenía escasa entidad 
en la provincia, representando poco más de la décima parte qel empleo 
total. En la última década su incorporación a la fuel'7.3. de trabajo se ha 
intensificado notablemente, y en 1969, según la estimación de la Delegación 
Provincial de Sindicatos, la proporción de mujeres ocupadas era del 17 ,21 
por 100 del total de población ocupada, correspondiendo el 1,42 al sector 
agrario, el 5,34 al industrial y el 10,45 por 100 al de servicios. 

El servicio doméstico y las labores de limpieza están reservados casi 
exclusivamente a las mujeres. Sin embargo, en la industria tienen más difí
cil aceptación, incluso en las ocupaciones que no requieren tampoco califica
ción, pues existe un exceso de oferta de mano de obra masculina, a la que 
la empresa normalmente da preferencia. 

No siempre es este el caso, por lo que a continuación se especifica. 
En los servicios administrativos, las mujeres son reclutadas más fácil

mente porque tienen menores exigencias salariales y suelen ser más estables 
en el empleo que los varones. 

Los sectores en que mayor representación tiene la actividad femenina 
son turismo y textil, especialmente en confección, ya que la naturaleza de 
la mayoría de las actividades a realizar son específicamente femeninas. Tam
bién es considerable su empleo creciente en las industrias conserveras, tanto 
en las de industrialización de los productos del campo como en las indus
trias derivadas de la pesca. 

La profesión de matrona, que como la de enfermera se desempefía 
exclusivamente por mujeres, en la última década se ha mantenido práctica
mente estable. En 1970 ejercían 111 matronas, pero la tercera parte de ellas 
procedían de otras provincias. 

El número de enfermeras en el mismo período creció en un 64 por 100, 
pese a lo cual existe una demanda insatisfecha por parte de la Base Naval 
de Rota y de hospitales y clínicas particulares. Cerca de la mitad de las 
enfermeras en ejercicio en 1970 no eran gaditanas. 

Dejando para otro capítulo el estudio de los profesionales dedicados a la 
enseñanza, entre las demás profesiones de nivel medio superior su inferiori
dad es grande. Representan un 50 por 100 de los agentes de comercio titu
lados, menos el 1 por 100 de los médicos y el 40 por 100 de los farmacéu
ticos. Se carece de datos respecto a los abogados por carecer Cádiz de 
Colegio Oficial, pero los sondeos realizados, sin que nos permitan cuantifi
car las opiniones recibidas, hacen presumir que su representación es tam
bién muy escasa entre estos profesionales. En las demás profesiones de nivel 
superior no hay prácticamente ninguna participación femenina, aunque se 
dan algunos casos aislados. 

La encuesta municipal de 1970 ha permitido deducir la intensidad de la 
ocupación de la mujer en las diversas comarcas de la provincia. Como 
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puede apreciarse en el cuadro 1.3 del Anexo, los dos sectores predominantes 
en los que la mujer cuenta como fuerza de trabajo son el primario y los 
servicios. 

1.9 NIVEL EDUCA TlVO DE LA POBLACIÓN ACTIVA

Para analizar el nivel educativo de la provincia de Cádiz se carece de 
datos recientes satisfactoriamente significativos. Los últimos datos censales 
de los que se dispone corresponden al año 1960. Después de transcurrida 
una década, en la que se ha dado el mayor impulso al sistema de ense
ñanza en todo el territorio nacional, la situación del nivel educativo en la 
provincia ha debido mejorar sensiblemente, pero desgraciadamente no exis
ten datos fidedignos más recientes que permitan un riguroso contraste. Tan 
sólo se puede utilizar la «Encuesta sobre equipamiento y nivel educativo de 
la familia» realizada por el l. N. E. en 1968, pero estos datos hay que admi
tirlos con prudente reserva, pues los errores de muestreo en esta encuesta, 
a nivel provincial, no se determinan en la misma. 

La provincia de Cádiz, que ha padecido un abandono secular en el cam
po educativo, en 1950, según el censo de población, tenía una tasa de anal
fabetos del 21,47 por 100, cuando la media nacional era del 14,24 por 100. 
En 1965 (2), Cádiz era la única provincia española que oficialmente supe
raba el 5 por 100 de analfabetos entre los varones de veintiún años recluta
dos para hacer el servicio militar, y solamente otras dos provincias, Jaén 

y Santa Cruz de Tenerife, tenían más del 4 por 100. 

De 1950 a 1960 mejoró su situación absoluta, pasando de 148.844 anal
fabetos a 139 .940, lo que supone una reducción media anual de 890 analfa
betos. Esto supone el que Cádiz mejorase la posición relativa que en los 
años cincuenta ocupaba en el conjunto nacional. Con un 17,09 por 100 de 
analfabetos, dejaba atrás a sus vecinos próximos, Huelva y Sevilla, ambas 
con más del 19 por 100. 

Dada la diferencia evidente que existe entre las cifras oficiales y la rea
lidad en todo cuanto se refiere al grado de analfabetismo de la población 
total, nos remitimos en su estudio al capítulo de «Analfabetismo». 

En 1963, la población que se considera alfabetizada, aunque muy insufi
cientemente, representaba el 64,1 por 100 de la población, porcentaje muy 
inferior al del 74,1 por 100 del conjunto nacional, pero muy similar al de 
las provincias de Huelva y Sevilla, que tenían alfabetizada al 65,3 y 63,7 
por 100 de su población, respectivamente. 

También ha mejorado la relación de personas activas con estudios me
dios o superiores respecto al total de personas activas. Según el «Informe 
F. O. E. S. S. A.» ha experimentado la siguiente evolución: 

(2) Datos y cifras. Secretaría General Técnica del M. E. C.

189 



14. VARIACION DE RELACION DE PERSO AS ACTIVAS CON ESTUDIOS

Provincia de Cádiz .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Zona urbana (1) . .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. 
Total nacional . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Zona urbana (1) .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

(1) Entidades con más de 10.000 habitantes.
FUENTE: Informe F. 0. E. S. S. A., 1970. 

A. 1950

35 
47 
50 

97 

B. 1960

62 
88 
82 

146 

8-A

-- indica 

A+B 

el i11creme11to 

relativo. 

1950-1960 

0,28 
0,30 
0,31 
0.20 

El índice obtenido por F. O. E. S. S. A. es una relación por cociente entre 

las diferencias y las sumas de las tasas de escolarización en los años límites 
del período estudiado. Por tanto, el rango de variación va de + 1 a - 1. 
El cociente igual a cero significa que no ha habido evolución en ningún 
sentido, es decir, que las tasas de escolarización permanecen iguales al prin
cipio y al final del período. Cuanto más se aproxime a + 1, mayor habrá 
sido el crecimiento de la escolarización, y cuanto más se aproxime a - 1, 
mayor habrá sido su descenso. 

En el censo de 1960 figura una población con estudios terminados del 
53,9 por 100 del total. De ellos, sólo el 4,8 por 100 había logrado su título 
de nivel medio o superior, correspondiendo a este último el 0,7 por 100 
del total. Tienen, por tanto, los estudios primarios el carácter de estudios 
terminados para la mayoría de la población, muy especialmente para la que 
vive en las zonas menos urbanizadas de la provincia que tiene estudios. Las 
zonas intermedias y urbanas tienen el 97,85 y el 93,91 por 100, respecti
vamente. 

Las relaciones más favorables de personas con estudios medios o supe
riores se dan en la capital, pues lógicamente donde se encuentran ubicados 
los centros de enseñanza de este tipo en mayor número es allí donde más 
facilidad encuentra la población para cursar estudios. Por otra parte, es el 
municipio de más alto nivel de renta per capita. 

La relación de personas con estudios medios en la capital, 4,42 por 100, 
tan sólo es superada en dos de los veinte municipios que tienen más de 
10.000 habitantes: Jerez de la Frontera, con 7,32 por 100, y San Femando, 
con 4,50 por 100. De los dieciocho municipios restantes, sólo se aproxima 
relativamente a esta tasa Sanlúcar de Barrameda, con 3,95 por 100. En la 
mitad de ellos no se alcanza el 1,45 por 100, que es la relación correspon
diente a la zona intermedia (3). 

La tendencia de la población que ha cursado estudios medios es clara 
hacia aquellos estudios que se pueden considerar clásicos, es decir, Bachi-

(3) Para su distinción por sexos, véanse cuadros I.4.1 y I.4.2 del Anexo.
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llerato, Comercio y Magisterio, cuyos títulos poseen la mitad de los titulados 
medios. Sin embargo, menos de la cuarta parte disfruta de títulos de carác
ter técnico y los demás poseen títulos profesionales. 

Dejando aparte preferencias personales, estas tendencias se han visto 
determinadas fundamentalmente por una insuficiente formación básica, que 
dificulta la consecución de estudios técnicos, y también por el número y 
situación de los centros. 

Las consecuencias de este comportamiento se traducen en la escasez de 
personas calificadas para una posible expansión industrial. 

El porcentaje de personas con título superior era bajo en todo el terri
torio nacional -1,1 por 100-, pero en Cádiz lo era todavía más, 0,71 por 
100, y estas personas se encontraban en su mayoría en la capital, 1,62 
por 100. El fuerte peso de la Administración pública, por una parte, y el 
mayor número de colegios, centros sanitarios, etc., constituyen las causas 
predominantes de esta concentración. Sólo en tres municipios los titulados 
superiores alcanzaban o superaban el 0,8 por 100: en Jerez, San Roque y 
Algeciras, no observándose correlación entre el número de titulados supe
riores y el nivel de renta per capita del municipio. 

Aproximadamente la tercera parte de los titulados de nivel medio corres
pondían a la población femenina, siendo notable que las poblaciones de 
mayor número de habitantes eran las que tenían una relación más desfavo
rable a la titulación femenina. A este nivel, no obstante, la relación de titu
lados femeninos respecto al total de titulados es similar a la media nacional. 

La relación entre población femenina titulada en el nivel superior y el 
total de titulados a este nivel, por el contrario, difiere notablemente de la 
media nacional, pues no llega a la mitad de aquélla, 4,5 por 100. En cinco 
de los veinte municipios con más de 10.000 habitantes, la décima parte de 
los titulados de este nivel son mujeres, lo cual prácticamente coincide con 
la media del territorio nacional. 

La encuesta del I.N.E. puede servir de orientación sobre la situación 
relativa de la provincia en 1968 respecto a las provincias limítrofes que 
constituyen la región de Andalucía Occidental y respecto al conjunto na
cional. Lo que no permiten estos datos es establecer comparaciones con los 
datos obtenidos en los censos, pues en ellos se incluían en cada nivel de 
estudios solamente aquellos que los habían terminado, mientras que en la 
encuesta se incluían· los titulados y los que tenían algún curso aprobado del 
nivel correspondiente, estén cursando estudios o los hayan abandonado. 
Por otra parte, la encuesta no permite conocer la situación por sexos ni a 
nivel municipal, pero en cambio contiene información sobre el nivel educa
tivo de la población activa por categorías profesionales del cabeza de fami
lia, al que en definitiva va dirigida la encuesta (4). 

Según la encuesta, los porcentajes de analfabetos de Cádiz prácticamente 
doblan a la media nacional y son ligeramente superiores a los de la región, 

(4) Véase cuadro 1.5 del Anexo.
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destacando también que entre la población agrícola hay doble número de 
analfabetos que entre la no agrícola. 

Pese a que en la encuesta figura un índice de analfabetismo más alto 
que en el censo del 60, no podemos deducir de estas cifras que la situación 
ha empeorado, pues, como hemos indicado, no son valores comparables 
entre sí: el censo se refiere a toda la población; la encuesta, a los cabezas 
de familia, y la definición de analfabeto utilizada en la encuesta es más 
estricta que la del censo. Para facilitar la comparación entre las distintas 
categorías socioeconómicas, la misma encuesta presenta un índice, a nivel 
nacional, indicativo del nivel medio de estudios de cada categoría profesio
nal. En el presente informe se ha elaborado el mismo índice a nivel regional 
y provincial, con la única salvedad de haber sobrevalorado los estudios su
periores, pues, al no figurar en este nivel el porcentaje de los que están 
cursando estudios, se ha considerado a todos como si los hubieran terminado. 

El cálculo del índice consiste simplemente en obtener la media aritmé
tica del cuadro 1.5 del Anexo, asignando el valor O al coeficiente de por
centajes de analfabetos, el valor 1 al de estudios primarios, el valor 2 al de 
estudios medios, el valor 3 al de estudios intermedios y el valor 4 al de 
estudios superiores. Como en el cuadro no figuran los porcentajes de quie
nes están cursando estudios superiores, no se aplica el coeficiente 4 en 
ningún caso (cuadro 1.6 del Anexo). 

De la composición de estos cuadros se deduce que hay tres categorías 
cuyo nivel cultural destaca especialmente: cuadros superiores, profesiones 
liberales y directores de empresa. 

La primera tiene la media por encima de los estudios superiores en 
curso en los tres ámbitos geográficos, aunque más próxima a este nivel en 
Cádiz que en el territorio nacional o regional. 

La segunda se encuentra a nivel de estudios superiores en curso en el 
territorio nacional, pero no así en la región, en que quedaba por encima 
del nivel medio, ni en Cádiz, donde el promedio de las profesiones liberales 
se encuentra por debajo de este nivel, más próximo al nivel intermedio. 

Asimismo destaca el bajo nivel cultural de los directores de empresa, 
que en el ámbito nacional y regional está próximo a nivel medio, mientras 
que en Cádiz la media cultural del personal directivo se encuentra a nivel 
primario. Esto explica la falta de verdaderas empresas que hay en Cádiz, 
pues no solamente han carecido de inversiones suficientes para una rápida 
expansión industrial, sino también de lo que es imposible improvisar: ver
daderos empresarios con suficiente nivel de formación cultural. 

En el extremo inferior están los obreros agrícolas, y tras ellos los empre
sarios individuales agrícolas (en general obreros agrícolas con alguna peque
ña propiedad), obreros sin cualificar y personal de los servicios. En estas 
categorías, siempre el nivel cultural de Cádiz es igual o inferior al de la 
región. Estas cuatro categorías tienen en realidad el mismo origen: obreros 
agrícolas que en las tres últimas mencionadas reflejan un trasvase socio
económico. En la categoría de empresarios agrícolas está implícita una 
pequeiia promoción social de dentro del mismo sector, y las dos últimas 
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categorías, obreros sin cualificar y personal de los servicios, reflejan un 
trasvase a otros sectores económicos. 

A nivel nacional, solamente los cuadros medios alcanzan por lo general 
estudios intermedios (aparte de las tres categorías superiores ya menciona
das), y a nivel regional y provincial, todas las categorías profesionales se 
encuentran con una media cultural de estudios primarios más o menos 
próxima a los estudios intermedios. 
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2. PRINCIPALES MAGNITUDES MACROECONOMICAS

2.1 RENTA PROVINCIAL

2.1.1 Su evolución

Para situar Cádiz en el conjunto macroeconómico nacional. se ha utili
zado el valor de la renta por habitante como indicador más representativo 
de su riqueza relativa, y el análisis de su evolución, formación y destino 
como medio de conocer cuál ha sido el proceso de su desarrollo en una 
década. 

Según las estimaciones realizadas por el Servicio de Estudios del Banco 
de Bilbao sobre la renta nacional de España y su distribución provincial 
de 1957 y 1967, se ve que la provincia de Cádiz ha triplicado su renta, mas 
su ritmo de crecimiento no ha alcanzado el ritmo nacional y ha quedado 
muy atrás de otras provincias. 

En 1957 su producto neto representaba el 2,2 por 100 del producto 
neto nacional. En 1967 sólo llegaba al 1,9 por 100 (5). 

El producto neto por habitante, que en 1957 era inferior a la media 
nacional en un 23 por 100, en 1967 lo era en un 29 por 100, no sólo por 
el menor ritmo de crecimiento del producto provincial, sino también porque 
la fuerte corriente migratoria habida en estos diez años se ha visto com
pensada con un rápido crecimiento vegetativo de su población. 

Entre las causas más importantes que han contribuido a frenar su des
arrollo hay que señalar la baja rentabilidad por persona activa en el sector 
primario, que afecta a la tercera parte de la población, en cuya cifra se 
encubre un importante paro encubierto y estacional, insuficiente capitaliza
ción tanto en el sector agrario como en el sector de la pesca, insuficiente 
capacitación profesional a todos los niveles, atomización de la empresa in
dustrial y de servicios, etc. 

(5) La producción neta se ha obtenido partiendo del valor añadido bruto de diez secto
res al que se le han deducido las amortizaciones estimadas en cuatro sectores: agricultura, 
pesca, industria y comercio, que son sectores más agregados que los diez anteriores para los 
que se ha calculado el valor añadido bruto. 

194 



Como resultado de esta situación, en 1967 los ingresos por persona en 
Cádiz eran de 31.099 pesetas, cuando la media nacional era de 44.481 pese
tas, y en Madrid, a pesar de su rapidísimo crecimiento demográfico, era de 
66.545 pesetas, más del doble que en Cádiz (6). 

En la renta familiar disponible por persona, las discrepancias son menos 
acusadas, pues las cantidades abonadas por las empresas, más impuestos 
directos y las cuotas pagadas a la Seguridad Social, tienen un peso menor 
en las provincias menos industrializadas (7). 

En Cádiz, la diferencia entre los ingresos provinciales y la renta familiar 
disponible por persona era de 649 pesetas, en la media nacional de 4.692 
pesetas y en Madrid, donde se encuentran domiciliadas un gran número de 
empresas, de 14.922 pesetas. 

La distribución espacial de la renta por persona, según los datos publi
cados por BANESTO para 1965, nos indica que el 29 por 100 de la renta 
producida corresponde a municipios que tienen el 14 por 100 de la pobla
ción, y que los municipios con el 22 por 100 de la población tan sólo 
obtienen el 9 por 100 de la renta. (Para apreciar el detalle comarcal, véase 
el cuadro II.l del Anexo.) 

La renta provincial se determina por la diferencia entre su producción 
neta y las transferencias positivas o negativas de otras provincias. En Cádiz 
éstas son prácticamente nulas. En 1957 fueron del 2 por 1.000 del pro
ducto neto, y en 1967 no alcanzaron esa cifra. Esto nos indica que una 
pequeña parte de la renta provincial se genera fuera de la provincia, y que 
probablemente procede de los envíos que realizan los emigrantes a sus 
familias. 

2.1.2 Factores que determinan la formación y distribución 
del producto interior neto 

Para estudiar la distribución del producto neto y su evolución, tiene el 
mayor interés conocer qué factores han determinado que fuera ése y no 
otro el proceso que han seguido. 

La expansión que experimentan algunas provincias que en los sectores 
productivos tienen una tasa de crecimiento más rápida que la media nacio
nal se debe a su mejor acceso a los mercados y a los factores de producción 

(6) Los ingresos se han estimado por agregación de los que perciben las distintas cate
gorias socioeconómicas: trabajadores, profesiones liberales, servicios, empresarios y trabaja
dores agricolas autónomos. A estas partidas se añaden los beneficios retenidos por las socie
dades anónimas, intereses y dividendos, beneficios de otras empresas y trabajadores indepen
dientes, rentas de la propiedad inmueble y pensiones e impuestos directos de las empresas. 

La diferencia entre la producción neta y los ingresos de cada provincia representa la 
transferencia neta de la provincia considerada a otras provincias. 

(7) La renta familiar disponible se compone de las rentas obtenidas por las economias
domésticas e instituciones privadas sin fines lucrativos, a los que se deducen los impuestos 
directos sobre las familas, las cuotas pagadas a la Segurdad Social, impuestos directos sobre 
las empresas, rentas del Estado y abono de las empresas o entidades no distribuidas. A la 
cantidad resultante hay que añadirle las transferencias que proceden del sector público y del 
sector exterior. 
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en algunas actividades. Esto las sitúa en una posición más favorable res
pecto a otras provincias, pues por su carácter más dinámico ejercen atrac
ción sobre una determinada zona económica. Según la terminología de 
Dunn, gozan de un «efecto diferencial». El Plan de Desarrollo utiliza la 
expresión: «Efecto de localización», ya que lo que se trata es de resaltar 
la influencia que ha tenido una región, debido a su situación geográfica, en 
la obtención del producto neto total. 

Una localización determinada lleva implícita la posibilidad de utilización 
de los factores de producción, ya sea de los recursos naturales o de los re
cursos laborales. La utilización de los primeros vendría condicionada por la 
infraestructura de la región y por los factores estructurales y sistemas de 
explotación que determinan la obtención del producto. La utilización de los 
segundos dependerá de la posibilidad de obtener la mano de obra necesaria, 
con la calificación adecuada para integrarla en el proceso productivo de una 
estructura económica determinada. 

Otras regiones se expansionan porque su estructura económica les per
mite participar en mayor grado en aquellas actividades que tienen una tasa 
de crecimiento más rápido. Se dice que están inteligentemente especializa
das, y para crecer más deprisa sólo tienen que conseguir una tasa de creci
miento superior a la media en aquellos sectores en que se han especializado; 
es decir, sacar provecho del «efecto de especialización». 

Las causas de los cambios estructurales de una provincia se deben a los 
dos efectos: de <<localización» y de «especialización>>. 

El análisis del primero implica el conocimiento de la relaciones input

output y de las causas de esas relaciones. El análisis del segundo efecto 
implica el conocimiento de los diversos componentes del producto neto y de 
la forma en que pueden variar las relaciones que existen entre ellos. 

Cuando una provincia disfruta de un «desplazamiento neto» positivo del 
producto neto, se debe a que ha superado la tasa nacional de crecimiento 
de los componentes de la producción. 

El efecto de localización se determina por la suma algebraica de los 
desplazamientos originados en cada sector. 

El efecto de especialización se obtiene por diferencia entre el «despla
zamiento neto total» y el «desplazamiento neto total obtenido por descom
posición en sectores». 

Los desplazamientos estimados por el Plan de Desarrollo entre 1960 
y 1964 son los siguientes: 
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15. DESPLAZAMIENTOS NETOS EN 1960-64

(En millones de pesetas) 

Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Agricultura y pesca . . . . . . . . . . . . . .. 
Industria ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Servicios ... ... ... ... ..• ... ... ... ... 

-1.645,4
214,4 
958,5 

- 409,4



Desplazamiento neto total . . . . . . . . . . .. 
Efecto de localización . . . . . . . . . .. . . .. 
Efecto de especialización . . . . .. .. . .. . . .. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Porcentaje 
Absoluto total 

-1.645,4 -2,9
-1 .582,3 -3,2
- 63,1 -0,3

Los desplazamientos negativos habidos en Cádiz durante 1960-64, en 
todos los sectores, indican que su situación ha ocasionado dificultades supe
riores a las de la media nacional en el acceso a los factores de producción 
y en la comercialización de sus productos. 

Los desplazamientos estimados entre 1964 y 1967 son los siguientes: 

1 6 . DESPLAZAMIENTOS NETOS EN 1964-67 

( En millones de pesetas) 

Total ... ... 
Agricultura y pesca 
Industria ... ... .. . 
Servicios ... ... ... .. . 

Desplazamiento neto total . . . . . . . .. 
Efecto de localización . . . . . . . . . . .. 
Efecto de especialización . . . . .. 

FUENTE: Elaboración propia. 

-184,6
67,9

-128,5
69,7

Absoluto 
Porcentaje 

total 

-184, 6 -1,7

-130,3 -3,3
- 54,3 -0,7

En ellos se refleja una mejoría en el valor absoluto de todos los sectores, 
pero no una mejoría relativa, ya que la tónica general en este período ha 
sido la reducción de les desplazamientos netos de producto respecto a la 
media nacional. 

2.1.3 Análisis estructural de los sectores 

El análisis del producto neto y del número de personas ocupadas en 
cada sector permitirá conocer la estructura económica de la provincia. 

17. ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN 1967

Cádiz Espaíía 

Agricultura .. . .. . . . . .. . .. .... .. . 14,0 14,8 
Pesca ... ... ... ...... ........... . 6,7 1.0 
Industria ... ... ...... ... ...... .. . 34,3 3 6,5 
Servicios ...... ... ... . .. 45,0 47,7 

TITTALES ... 100,0 100,0 

FUENTE: Distribución provincial de la renta nacional de Es
paña. Banco de Bilbao, 1967. 
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El producto interior neto de Cádiz presenta un acusado predominio del 
sector servicios sobre el industrial y agrario. 

18. EVOLUCION ESTRUCTURAL DEL PRODUCTO INTERIOR NETO
Y DE LA POBLACION OCUPADA 

PROOUCIO INTERIOR NETO POBLACION OCUPADA 

Año 1957 Año 1967 Año 1957 Año 1967 

Agricultura .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. 
Pesca ... ... ... .. . 
Industria ... ... .. . 
Servicios ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

TOTAL ... ... ... ... ... ... ... .. . 

10,8 
6,8 

31,0 
51,3 

100,0 

14,S 
7,0 

33,S 
4S,O 

100,0 

FUENTE: Distribución provincial de la renta. Banco de Bilbao. 
Elaboración propia. 

35,S 
8,7 

28,3 
27,S 

100,0 

27,9 
4,7 

29,4 
38,0 

100,0 

La evolución estructural de la provincia se ha caracterizado por un cre
cimiento mucho más rápido en el rendimiento del sector primario que en 
el sector industrial y de servicios, perdiendo este último parte de su prepon
derancia en beneficio de los sectores productivos, especialmente del sector 
primario. 

19. RENDIMIENTO POR PERSONA OCUPADA

(En miles de pesetas) 

Agricultura .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Pesca ... ... ... ... .. . 
Industria .. . 
Servicios ... ... ... ... ... ... . .. 

Año 1957 Año 1967 

14,3 
36,4 
S1,S 
87,7 

50,6 
102,0 
114,3 
118,6 

FUENTE: Distribución provincial de la renta. Banco de Bilbao. 
Elaboración propia. 

El crecimiento más rápido del rendimiento en el sector primario se 
debió a las inversiones realizadas orientadas principalmente a la transfor
mación de tierras de secano en regadío, a la mecanii.ación del campo a ma
yor ritmo que en el conjunto nacional y a la intensificación de la fertifua
ción de las tierras. Pese a ello aún queda un larguísimo camino por recorrer 
para alcanzar un nivel óptimo, camino que encuentra un escollo infranquea
ble en la distribución de la propiedad agraria. 

Las construcciones realii.adas o en vías de realización con créditos de 
la Ley de Renovación y Aumento de la Flota Pesquera del 23 de diciembre 
de 1961 también han mejorado o van a mejorar la situación de este sector. 
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Estas mejoras se concretan en la construcción de 113.461 T. R. B., que 
se han traducido en el crecimiento rápido de la productividad por persona 

activa. De todas formas, la obsolescencia de muchas de sus unidades, el 
régimen de relaciones laborales predominantes en este sector, o circunstan
cias que simplemente lo sobrepasan, han creado en algunos pueblos del 
litoral un importante problema de paro. Entre todos ellos es particularmen
te grave la situación de Barbate de Franco, cuya flota pesquera conoce 
desde hace tiempo una aguda crisis. 

El análisis de la estructura sectorial permite, no obstante, apreciar la 
situación real de la misma. 

Las causas del escaso rendimiento del sector agrario se encuentran en 
su deficiente explotación. Su terreno es productivo en más del 90 por 100, 
pero solamente se destina a la producción agrícola un 44 por 100 de la 
superficie total, y de ella el 3,1 por 100 en regadío. La escasa importancia 
relativa que se da a la explotación agrícola frente a la ganadera, fundamen
talmente al ganado de lidia, por esencia antieconómico, se manifiesta en las 
grandes extensiones destinadas a pastos, el 33,7 por 100 de la superficie 
total, y la explotación extensiva de sus tierras con poca capitalización y re
ducido empleo de mano de obra (8). 

20. DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE

Superficie total . .  . . . . .. . . .. 
Superficie productiva . .  . 
Superficie labrada ...... . .... . 
Secano ............ .... .. .. . 
Regadío ..................... .. . 
Superficie no labrada . . . . . .  
Superficie improductiva . . . . . . . .. 

Hectáreas 

(en miles) % 

738,5 
673,0 
327,7 
304,7 
23,0 

345,3 
65,5 

100,0 
91,1 
44,3 
41,2 
3,1 

46,8 
8.9 

FUENTE: Anuario de la producción agraria. Ministerio de 
Agricultura. Campaña 1967-68. 

La mecanización de la agricultura se encuentra muy lejos de la de las 
provincias industrializadas. Si se considera bien mecanizada la agricultura 
con cuatro tractores por 100 hectáreas cultivadas, caso de Gerona, con 4,1 
en 1968, es patente la insuficiencia de su mecanización, ya que contaba 
con 1,3 tractores por 100 hectáreas en el mismo año. No obstante, más 
representativo que este valor parece ser el del número de CV. por hectárea 
labrada en tractores, que en Cádiz era de 53,4 y en Gerona de 142,9 
(F. O. E. S. S. A.). 

La mano de obra empleada por 100 hectáreas cultivadas era de 25 per
sonas en 1967, y sus cultivos principales eran cereales, cultivos arbóreos, 
plantas industriales, leguminosas, patatas, hortalizas y plantas forrajeras. 

(8) «Anuario de la producción agraria». Ministerio de Agricultura. Campaña 1967-68.
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La fertilización de la tierra es escasa: 28 kilos por hectárea, frente 
a 46 en el conjunto nacional en 1967 y 610,1 kilos en Holanda. En conse
cuencia, los rendimientos por hectárea cultivada también son reducidos. 
Según estos datos de F. O. E. S. S. A .. Cádiz estaba al nivel de Colombia 
aproximadamente. 

Una agricultura próspera sólo se da en las zonas de alto desarrollo 
industrial, que contribuye a la industrialización agraria, pero este fenómeno 
aún está lejos de alcanzarse en Cádiz. 

Como se ve en el cuadro 21, la superficie productiva se encuentra alta
mente concentrada, pues más del 55 por 100 de la misma se halla en explo
taciones de más de 300 hectáreas. Pero, según Lamo de Espinosa: «El 
carácter de latifundio no lo da la extensión, sino el sistema en que se basa: 
poco capital de explotación, ausencia de mejoras, aprovechamiento exten
sivo, técnica atrasada, etc.» (F. O. E. S. S. A.). 

21. DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES

TAMAÑO DE. LAS EXPLOTACIONES 

(EN HECTAREAS) 

Total general de explotaciones . . . . . .  
Explotaciones sin tierras ... ... ... . . .

Total de explotaciones con tierras .. . . . .  
De O a 5 hectáreas . . . . . . . .  . ... ... 
De 5 a 20 :t 

De 20 a so l) 

De 50 a 100 :t 

De 100 a 300 :t 

De 300 a 500 l) 

... ... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... 

... 

.. . 

... 

... 

.. . 

... 
Más de 500 hectáreas . . . . . . . .. .. . . . . . .. 

EXPLOTACIONES 

Número % 

21.706 100,0 
1.743 8,0 

19.963 100,0 
11.390 51,0 
5.115 25,6 
1.692 8,5 

604 3,0 
674 3,4 
206 1,1 
282 1,4 

FuENTE.: Censo agrario de 1962. Elaboración propia. 

SUPERFICIE 

Hectáreas % 

678.527 100,0 

678.527 100,0 
20.880 3,0 
51.611 7,2 
51.046 7,1 
42.007 5,9 

117.388 16,4 
78.340 11,0 

317.255 44,4 

Es decir, el latifundio lo constituyen grandes explotaciones que, como 
sucede en Cádiz, están mal explotadas por falta de organización en las mis
mas y falta de técnica y mecanización adecuadas. 

Al mismo tiempo, el 3,1 por 100 de la superficie productiva se encuen
tra en explotaciones menores de 5 hectáreas. Es la provincia que tiene 
menor número de parcelas con menos de una hectárea (10.000), menor nú
mero de parcelas por explotación (1,8), y es la última entre las que tienen 
explotaciones de menos de 20 hectáreas con más de 10 parcelas por explo
tación (F. O. E. S. S. A.) (9). 

En las explotaciones pequetias se aumentaría la productividad mediante 
concentración parcelaria, y en el caso de propietarios de una sola parcela, 
fomentando el sentido cooperativo, muy escaso en Cádiz, como lo demues
tra el que en los años 1964 y 1967 no hubiera más que 1,7 y 2,4 socios 

(9) Véase cuadro Ill.3 del Anexo.

200 



cooperativistas por 100 personas activas en la agricultura. El bajo índice 
de cooperación es una consecuencia más de la estructura de las explotacio
nes y de la propiedad agraria. 

La baja rentabilidad tradicional del sector ha producido importantes 
problemas de mano de obra, subempleo y paro estacional, que han impul
sado a un sector importante de la población al abandono de la tierra. 

En la década de 1957 a 1967, este sector ha experimentado el crecimien
to más rápido, triplicando su producto interior neto gracias a una mayor 
racionalización de los cultivos, mecanización y mejoras de la cabaña gana
dera, manteniendo una población ocupada prácticamente estable pese al 
flujo migratorio sectorial y especial que ha experimentado. 

En 1967, el producto de la pesca representaba el 7 por 100 del producto 
total neto y empleaba el 4,7 por 100 de la población total ocupada. 

A pesar de las malas condiciones estructurales en que se desenvuelve 
este sector, Cádiz cuenta con tres de los diez puertos nacionales que en 1965 
desembarcaron más de 20.000 toneladas de pescado. Entre ellos, Algeciras 
ocupaba el quinto lugar, Cádiz el séptimo y Barbate de Franco el octavo. 

Del 53 por 100 del pescado total desembarcado en esos diez puertos, el 
12 por 100 correspondió a los tres puertos gaditanos. 

La flota pesquera es anticuada. En 1965, el 42 por 100 de los buques 
de más de 20 toneladas, que representaban el 34 por 100 del registro bruto 
total, tenía más de dieciséis años, destacando por su antigüedad los com
prendidos entre 100 y 175 T. R. B. y los de 20 a 50 T. R. B., de los que 
el 50 por 100 aproximadamente eran excesivamente viejos. 

El 80 por 100 de la pesca desembarcada se exporta en fresco, el 10 por 
100 se consume en la provincia y el 10 por 100 restante se conserva. Lo 
reducido de este porcentaje se debe a la falta de instalaciones industriales 
en la tierra y a la fuerte competencia de Marruecos y Portugal. La creación 
de dichas instalaciones traerá consigo una reducción del paro en los pueblos 
del litoral. 

Aunque sea de pasada, no queremos dejar este comentario de la pesca 
sin hacer una alusión a la enorme riqueza que la provincia posee en la cría 
del molusco mal denominado «ostra portuguesa» y conocido normalmente 
como «ostión». Aunque se extienda por todas las costas andaluzas, sus 
mejores bancos se encuentran en la desembocadura del Guadalquivir, entre 
Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Según estimaciones del Instituto de In
vestigaciones Pesqueras de Cádiz (10), se explotan al año unas 400 toneladas, 
que en su mayoría se exportan a Francia y Marruecos, pero «esta produc
ción podría aumentarse con métodos racionales unas diez veces más de 
momento». La anarquía en la explotación de este molusco está conduciendo 
a su agotamiento. Por este motivo, el Instituto propugna, entre otras, las 
siguientes medidas de protección: «Prohibición de la extracción de cáscara 
para su ulterior transformación en conchilla y alimento de animales de co-

(10) Léase al respecto el artículo publicado en A B C del 16-VII-1968 por el doctor Ju
lio Rodríguez-Roda (del Instituto). 
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rral.:it «Regular la comerciafuación de ostiones vivos, por lo que debiera 
prohibirse la extracción de ostras de tamaño inferior al comercial.» «Res
petar las épocas de veda.» «Prohibición de la recolección de ostras por 
medios mecánicos tales como dragas, tijeras, etc.» «Que la mitad del pro
ducto provenga de colectores.» «Crear una asociación de ostricultores, auto
ridades y técnicos locales que fijen y hagan cumplir las normas que deben 
regir la explotación.» 

El sector industrial se caracteriza por una excesiva atomización de la 
empresa que no ha permitido que se desarrollase debidamente, pues con 
sus más elevados costes de producción no han podido hacer frente a la 
fuerte competencia del mercado. 

Según la clasificación establecida por Kaibel («La reestructuración indus
trial y el sector de bienes de equipo», revista De Economía, núm. 115), las 
empresas de 1 a 5 empleados se consideran de carácter artesano, las de 
6 a 50 pequeñas, las de 51 a 100 medianas y las de más de 500 grandes. 

Encontramos que en Cádiz abundan los establecimientos minúsculos, 
con una media de 2,2 empleados por empresa, y las pequeñas industrias con 
menos de 50 empleados. Son muy reducidas las medianas y grandes empresas, 
cosa muy grave si se tiene en cuenta que las grandes son las que representan 
índices de productividad más elevados y las medianas las que dan a la 
industria mayor grado de flexibilidad. Son, por tanto, las grandes empresas, 
que tienen condiciones más favorables al desarrollo económico y técnico, 
las que más escasean (11).

La distribución porcentual de los establecimientos industriales atendien
do al número de empleados es la siguiente: 

22. DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS SEGUN EL NUMERO DE EMPLEADOS

Empresas artesanas . . . .. . .. . . . . .. . 
Empresas pequeña .. . . . . . . . . . . . .. 
Empresas medianas . . . . . . .. . . . . .. . 
Empresas grandes . . . . . . . . . . . . . .. 
Empresas muy grandes . .. . . . . . . . .. 

Porcentajes Porcentajes 
de empresas de empleados 

67,7 
29,2 
2,4 
0,3 
0,4 

12,0 
36,8 
14,0 
14,3 

· 22,9

FUENI1!: Anuario de la producción industrial. Servicio Nacional de 
Estadistica, 1968. 

Según el mismo autor, y en el conjunto de la industria nacional, la pro
ducción por persona empleada en 1966 se elevaba a 613.000 pesetas en las 
empresas con más de 500 empleados. Esta cifra era sólo de 213.000 pesetas 

(11) Lo cual no impide que en la escala nacional, y concretamente a nivel de Andalucia,
Cádiz ocupe una posición relativamente favorable en cuanto se refiere al peso de las grandes 
industrias. En Andalucia, sólo Huelva y Sevilla poseen un sector industrial más concentrado. 
Véase al respecto el libro de Alfonso C. Comln España del Sur (Tecnos, S. A.). 
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en los establecimientos artesanos, de 330.000 en las pequeñas y de 361.000 
en las medianas; es decir, un tercio y la mitad, respectivamente. 

La enorme atomización de la industria gaditana y de la española en 
general queda patente si comparamos su dimensión con la de los países 
del Mercado Común. En Cádiz, y en España, los establecimientos artesanos, 
pequeños y medianos, representan el 97 por 100 de los establecimientos in
dustriales, en Francia e Italia se reducen al 75 por 100, en Bélgica y Ale
mania al 66 por 100 y en Holanda al 60 por 100. 

En 1967 existían en Cádiz seis empresas con más de 500 empleados, de 
las que tres se dedicaban a industrias de transformados metálicos (industria 
naval), dos a la elaboración de aguardientes, licores y compuestos y una 
a la industria del vidrio. 

La pequeña industria se dedicaba preferentemente a la industria de artes 
gráficas y derivados del papel y cartón y a la elaboración de artículos 
de piel. 

El bajo crecimiento que ha experimentado el producto neto industrial 
es la consecuencia de su inadecuada estructura, del bajo nivel técnico y del 
escaso grado de mecanización, con la excepción de los grupos de empresas 
dedicados a los transformados metálicos (industria naval), del vidrio y del 
vino, según se deduce del cuadro 23 (12). 

23. ESTRUcnJRA DEL PRODUCTO NETO EN LA INDUSTRIA

Minera ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Alcoholes y bebidas . . . . . . . . . . . . . .. 
Tabaco ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Textil ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Cuero, calzado y confección . . . . .. 
Madera y corcho . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Papel, prensa y artes gráficas .. . 
Químicas ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Derivados del petróleo y carbón .. . 
Cerámica, vidrio y cemento . . . . .. 
Metálicas ... ... ... ...... ... ... .. . 
Transformados metálicos . . . . . . . .. 
Edificación y obras públicas . . . . . . . . . . .. 
Agua, gas y electricidad . . . . . . . . . . .. 

TOTAL •.• ••• ... •.• ... •.. •.. .•. 

Cádiz España 

0,7 
5,8 

13,0 
0,6 
0,6 
4,3 
5,0 
2,0 
1,4 
0,4 
3,1 
0,3 

40,6 
18,2 
3,6 

100,0 

3,3 
7,6 
2,5 
0,5 
5,5 
8,2 
4,9 
3,4 
8,6 
1,3 
4,4 
5,0 

23,8 
15,7 
5,3 

100,0 

FUEJIITE: Distribución provincial de la renta nacional. Banco de 
Bilbao, 1967. 

(12) La industria de la construcción naval es actualmente la industria de punta por exce
lencia. Astilleros de Cádiz, S. A., y la Empresa Nacional Bazán comparten un sector sustan
cial de la cartera de pedidos nacional y extranjera. A la primera pertenecen los Astilleros de 
Sevilla. Puede decirse que esta industria sufrirá en los próximos años la transformación sufi
ciente que le permita mantener su capacidad competitiva en el mercado. 
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El crecimiento del producto se ha debido a una mejor utili7.ación de la 
mano de obra total empleada más que a la capitalización del sector, que 
sólo ha sido significativa en el Campo de Gibraltar. 

Por último, el sector servicios es el que tiene mayor trascendencia eco
nómica en la provincia. Con poco más de la tercera parte de la población 
ocupada total, obtiene cerca de la mitad del producto neto, pese a ser el 
que menor crecimiento ha experimentado en la década considerada, a causa 
de su propia estructura, caracterizada por un excesivo peso de la Adminis
tración pública. 

La actividad comercial provincial podemos considerarla relativamente 
desarrollada dentro del ámbito nacional, si tenemos en cuenta que su cuota 
de mercado es el 2,1 por 100 del total nacional y que solamente Madrid 
y Barcelona absorben el 30,2 por 100. No obstante, adolece de una gran 
atomi7.ación en la empresa, de falta de recursos y escasez de mercancías. 
El número de licencias comerciales en los municipios de más de 3.000 habi
tantes era de 14.392 en 1965, entre los que destacaban los correspodientes 
a las ramas de alimentación con un 53 por 100, industrias químicas e indus
tria textil con un 14 y un 12 por 100, respectivamente. 

24. ESTRUCTURA DEL PRODUCTO BRUfO EN LOS SERVICIOS

Comercio ...... ......... ...... .... .. 
Transporte y comunicaciones .. . . . . . . .
Ahorro, Banca y Seguros . . . . . . . . . . .. 
Otros servicios personales y profesionales. 
Administración pública .. . . . . . . . . . . . .. 
Hosteleria y esparcimiento . . . .. . . . . . .. 
Alquiler de viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL v. A. B .... ... ... ... ..... . 

Cádiz España 

24,3 
13,0 

4,8 
18,2 
21,9 

8,5 
9,3 

100,0 

25,0 
13,3 

9,5 

20,2 
13,8 
10,I 
8,1 

100,0 

FUENTE: Distribución de la renta nacional. Banco de Bilbao, 1967. 

El escaso movimiento cooperativo dificulta la creación de canales co
merciales de los productos agropecuarios e industriales, de los que actual
mente se carece. En muchos casos el comercio se realiza de manera directa 
y espontánea entre los productores y los posibles consumidores, tanto na
cionales como extranjeros, en el caso de determinados productos industria
les, como sucede con la industria marroquinera. 

En las explotaciones rurales o suburbanas no industriales, el «reco
vero» (13) actúa sobre un recorrido prefijado y, llegando a un contacto 
directo con sus suministradores, lleva los suministros por los medios de 
transporte más rudimentarios a los centros de consumo. 

(13) El «recovero» es un hombre del campo que recoge las mercancias de pequeños pro
ductores, huevos, aves, etc., y las ofrece directamente al consumidor. 
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El desarrollo de las redes de distribución exigirá el fomento del espíritu 
asociativo, la formación de cooperativas agrícolas y la industrialización de 
los productos del campo. 

El transporte provincial se realiza fundamentalmente por carretera, pues 
de los 42 municipios de la provincia, 28 carecen de ferrocarril, realizándose 
el transporte, que afecta a unas 300.000 personas, exclusivamente con camio
nes, que es el medio más generalizado también en los municipios que dis
frutan de ferrocarril. Para ello se contaba en 1965 con 5.809 camiones 
matriculados en la provincia. 

Mención aparte merece el transporte marítimo, especialmente a través 
de los puertos de Algeciras, Cádiz y Puerto de Santa María. 

El sector de Ahorro, Banca y Seguros se caracteriza por sus altos rendi
mientos por persona ocupada, que absorbe el 0,8 por 100 de la ocupación 
total. 

Existen 71 instituciones bancarias y 52 Cajas de Ahorro, con lo que se 
consideran suficientemente atendidas las necesidades provinciales actuales, 
lo que no nos permite pensar en una rápida expansión del sector. 

No existe niniún banco con casa central en la provincia de Cádiz, pero 
existen sucursales del Banco Regional de Andalucía, de otros bancos de 
ámbito nacional, como el Banco de Bilbao, Central, de España, Español de 
Crédito, Hispano Americano, de Madrid, de Santander, Vitalicio de España 
y Crédito y Docks, etc. 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz, con 15 sucursales, 
y la de Jerez, con 20, son las únicas instituciones crediticias netamente 
gaditanas. La Caja de Cádiz tiene sucursales por toda la zona costera, y la 
Caja de Jerez extiende sus actividades especialmente en su comarca y en la 
Sierra, aunque también llega al Campo de Gibraltar y al Triángulo Interior. 

Por último, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ronda tiene 
sucursales en varias localidades de la Sierra. 

Pese a las posibilidades que tiene la provincia para el desarrollo turís
tico, está muy atrasada en relación con la limítrofe de Málaga, y aunque 
su expansión es continua se realiza muy lentamente. 

En 1967, la población ocupada en servicios de hostelería y esparcimiento 
era de 13.453 personas. No se dispone de cifras correspondientes a una 
serie homogénea para los años precedentes que permitan realizar un análisis 
objetivo de su evolución. 

Las inversiones previsibles para los próximos años hacen presumir un 
crecimiento en el empleo de un 3 a un 5 por 100. Actualmente es mínimo 
el número de personas ocupadas en actividades hoteleras que disfrutan de 
un título profesional. 

2.2 NIVEL DE VIDA

El nivel de vida de la población es muy bajo, a consecuencia del bajo 
nivel de retribuciones en la agricultura y la industria, que afecta al 62 por 
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100 de la población, destinándose el presupuesto familiar fundamentalmente 
a satisfacer las necesidades más perentorias de subsistencia. es decir. ali
mentación. 

2.2.1 Distribución del presupuesto familiar 

Las 12.340 pesetas gastadas por persona y año en 1964-65 en Cádiz no 
alcanzaban los dos tercios del gasto medio por persona en el conjunto na
cional. De ellos, el 65 por 100 se destinaba a alimentación. En la zona rural 
este porcentaje se elevaba al 73 por 100 de las 9.8 13 pesetas disponibles 
en esta zona. Si a esto unimos que el índice del coste de la vida en alimen
tación, vivienda y vestido es más alto que los índices nacionales, todavía se 
limita más el poder adquisitivo de su renta. 

25. CONSUMO MEDIO ANUAL POR HOGAR Y POR PERSONA EN PORCENTAJES
SOBRE EL CONSUMO TOTAL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE GASTOS (1)

Consumo Consumo 
por hogar por persona Porcentajes 

Alimentación .. . .. . . . . .. . .. . .. . 
Vestido y calzado ... ... . . .  . .. 
Vivienda ... ... ... ... ... ... .. . 
Gastos de casa . .. .. . .. . . . . .. . .. . 
Gastos diversos . .. .. . .. . .. . .. . . .. 

34.488 
6.07 3 
2.556 
4.271 
5.932 

7.986 
1.401 

592 
995 

1.365 

FuENTE: l. N. E. Encuesta de presupuestos familiares (1964-65). 
(1) Media de personas por hogar: 3,95.

64,7 
11,4 

4,8 
8,0 

11,l 

No obstante el elevado porcentaje del gasto que se destina a la adquisi
ción de alimentos, su consumo medio por persona tan sólo supera al con
sumo media nacional en pan, hortalizas, verduras y legumbres. pescados, 
aceites y azúcar. El elevado consumo de pan y el reducidísimo consumo de 
carnes, leche y productos lácteos constituyen un claro exponente del bajo 
nivel nutritivo de su alimentación (14). 

El nivel de renta y la escasez de viviendas explican el bajísimo porcen
taje que se destina a esta partida. 

La escasez de viviendas es tan grande, que según la circular publicada 
por el obispo de Cádiz-Ceuta en abril de 1967, « ... de las 27.349 familias 
censadas en 12 parroquias, 3.160 familias viven en una sola habitación. La 
dimensión de las habitaciones oscila entre 3 X 2,5 metros cuadrados y 
3 X 4 metros cuadrados, es decir, calculando unas cinco personas por fami
lia, unos 15.800 gaditanos desarrollan su vida de hogar en unas condiciones 
a todas luces infrahumanas. Si a esto se añade que 4.475 familias residen 
en sólo dos habitaciones, resulta que unas 37 .550 personas viven en con
diciones deplorables.» 

(14) Consúltese la encuesta alimentaria del capitulo sanitario.
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26. CO SUMO E KILOGRAMOS POR PERSO A-AÑO 

Lugar 
en el C. N. 

26 
40 
12 
28 
17 
8 

11 
44 
16 
21 
49 
24 
48 
49 
36 
2 

36 
45 
45 
14 

7 
49 

ARTICULOS 

Pan ... ... ... .. . 
Pastas ... ... .. . ...... ... ... ... ... . .. .. .. . .
Arroz ... . .. .. ... .... ... ......... .. .... .. . 
Patatas .. . .. . . . .  .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. 
Hortalizas y verduras . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Legumbres ... .. . ... .. .... ... ... ........ . 
Naranjas ... ... .. . ...... ... ... ... ...... .. . 
Limones y otros agrios .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . 
Plátanos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Otros frutos frescos .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Carne de vacuno, lanar, etc. .. . ... .. . .. . .. . . .. 
Carne de vacuno . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
Carne de lanar . .  . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 
Carne de cerdo .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
Carne de pollo y gallina .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Pescados frescos y congelados .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Huevos (unidades) .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . 
Leche fresca . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Queso ...... ......... ......... ...... .. . 
Aceites ..... ... ... .... ... ... ... ...... ... ... .. . 
Azúcar ... ... ... ... .. .... ... ... ... .. .... .. . 
Vinos de pasto .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

FUEl'ITE: Encuesta de presupuestos familiares. l. N. E., 1%9 . 

Cádiz 

138,1 
2,6 

10,5 
83,9 
57,5 
20,7 
24,7 

0,1 
6 .2 

24,5 
6,12 
5,17 
0,07 
0,34 
1,77 

34,8 
207,0 

30,5 
0,43 

26,72 
19,17 
6,2 

España 

134,5 
4,5 
9,7 

109,5 
54,6 
15,0 
20,6 
0,9 
7,3 

28,1 
14,61 

7,24 
5,02 
2,02 
5,08 

21,40 
237,0 

78,7 
1,53 

24,76 
14,10 
47,5 

A falta de datos provinciales sobre viviendas en proyecto, en realización 
y ruinosas, las cifras estimadas en el informe «Necesidades de la provincia», 
sobre las necesidades en 1967 eran de 51.842 viviendas, de las que 17.320 
correspondían al Campo de Gibraltar y 10.702 a la Bahía de Cádiz. 

Según la encuesta realizada por el l. N. E. sobre equipamiento y nivel 
educativo de la población, el 85 por 100 de las viviendas tienen menos de 
65 metros cuadrados, correspondiendo el mayor número de las de tamaño 
reducido a las familias agrícolas. El 88 por 100 de estas viviendas se cons

truyeron con anterioridad a 1942 y carecen de agua corriente en el 74 por 
100 de los casos. Poco más de la tercera parte de las viviendas de familias 
agrícolas tienen inodoro. En las restantes lo tienen más de la mitad. 

El 8 por 100 del presupuesto familiar destinado a gastos de casa explica 
la falta de equipamiento en los hogares que podemos ver en la referida 
encuesta. 

Es muy reducida la posesión de aparatos electrodomésticos que contri
buyen al confort del hogar. Tienen lavadora un 7 por 100 y frigorífico un 

4 por 100 de la población, y es prácticamente inexistente el uso de aspira
dor, siendo además muy escasa la apetencia de uso entre aquellos que no 

lo tienen. 
Los aparatos que más directamente pueden contribuir al desarrollo cul

tural de la población, como son la radio, televisión, tocadiscos, se poseen 
en muy escasa cuantía, especialmente los dos últimos, de los que solamente 
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disfrutan un 3 y un 2 por 100, respectivamente. La tenencia de televisión 
se encuentra limitada por sus posibilidades económicas, pues la población, 
especialmente la agraria, desearía tenerlo en un 38 por 100 de los casos. 
Entre la población total, su apetencia se reduce al 27 por 100. No sucede 
así con los tocadiscos, de los que muy pocos disfrutan, un 2 por 100, y muy 
pocos desean disfrutarlos. 

El aparato de radio, que en nuestros días parece debe ser de uso gene
ral, solamente lo posee el 15 por 100 de la población, y un 12 por 100 más 
desearía tenerlo. 

El teléfono y el automóvil son prácticamente inexistentes entre la pobla
ción agraria y su uso está muy poco extendido entre el resto de la pobla
ción. El 1 por 100 dispone de automóvil y el 7 por 100 de teléfono, pero 
desearían tenerlo el 7 y el 11 por 100, respectivamente. Tampoco abunda 
el uso de motocicleta ni de bicicleta, que podría suplir la escasez de auto
móviles, pues solamente disfrutan de ello un 2 por 100. Es decir, el trans
porte se realiza generalmente por medios colectivos, por caballerías o an
dando. 

Tanto en lo referente a aparatos electrodomésticos como al teléfono 
y automóvil, las respuestas recogidas en la encuesta de equipamiento del 
l. N. E. no son, creemos, representativas. El bajo nivel de consumo de estos
bienes está tan condicionado por la escasez de los ingresos familiares y la
rigidez de los mismos, que los encuestados consideran incluso supérflua su
mera apetencia. Por otra parte, el estado de la red vial en amplias zonas
de la provincia y el grado de aislamiento de la población en ellas asentada
deprecia considerablemente el valor del automóvil, aunque no el del te
léfono.

El bajo nivel de renta por persona y la tradicional falta de centros de 
enseñanza y culturales explican la escasa representación que tienen en el 
presupuesto familiar los gastos destinados a estas partidas: 1,6 y 2,5 por 
100, respectivamente, que en el ámbito rural se reduce al 4 por 1.000 en 
enseñanza; es decir, menos de 40 pesetas por persona y año. En diversiones 
no estrictamente culturales se destinan cantidades sensiblmente superiores 
en la zona urbana, en la que se gastan unas 250 pesetas. 

2.2.2 Capacidad de compra de la población 

La capacidad de compra de la población está condicionada por la cuan
tía de la renta y su nivel adquisitivo. BANESTO ha calculado tres índices 
sobre una base de 150 unidades para medir la capacidad de compra de la 
población a nivel provincial. El índice primero se calcula sobre artículos 
de uso común y bajo coste unitario; que dependen fundamentalmente del 
volumen de población. El índice segundo se calcula sobre artículos de tipo 
medio, de uso bastante general, pero su consumo ya no depende fundamen
talmente del volumen de población. El índice tercero se calcula sobre artícu
los especializados y de coste unitario elevado; dependen esencialmente del 
nivel de renta. 

208 



27. INDICES DE CAPACIDAD DE COMPRA EN LA PROVINCIA DE CADIZ

INDICE PRIMERO INDICE SEGUNDO INDICE 1ERCERO 

AÑOS Absoluto Porcentajes Absoluto Porcentajes Absoluto Porcentajes 

1965 ... ... ... 2,24 0,82 2,13 0,79 2,10 0,77 
1966 ... ... ... 2,11 0,77 2,06 0,75 2,01 0,73 
1967 ... ... ... 1,97 0,72 2,01 0,73 2,02 0,73 
1968 •.. ... ... 2,09 0,77 2,00 0,74 1,97 0,73 
1969 ... ... ... 2,09 0,79 2,05 0,77 2,04 0,73 

F'uENrn: BANESTO. Anuario del mercado español 1970. 

2.3 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 

Para conocer el nivel de ahorro provincial sería necesario disponer de 
una contabilidad regional, pero hasta el momento en España sólo se dispo
ne de datos aceptables de ahorro a nivel nacional, elaborados por la Con
tabilidad Nacional con el sistema normalizado de la O. C. D. E. 

Actualmente se están realizando estudios de contabilidad regional en 
algunas provincias, mas no se dispone todavía de las correspondientes a 
Cá.diz. 

Al carecer de información directa es preciso utilizar indicadores indirec
tos sobre la capacidad de ahorro. En este sentido, Tamames ha obtenido 
unos índices del potencial de ahorro en 1965 para las cincuenta provincias 
españolas tomando como 100 los valores medios de las imposiciones más 
los depósitos. Según este indicador, la capacidad de ahorro de Cádiz era 
de 1.369 pesetas por persona, lo que equivale a un índice de 35,8 por 100 
sobre la media nacional y ocupa el lugar 46 entre las cincuenta provincias 
españolas. El lugar 49 lo ocupaba Badajoz, con un índice de 34,5 por 100. 
La provincia con mayor potencial de ahorro, Alava, superaba a Cádiz en 
cinco veces y media, cosa lógica, puesto que en las provincias con menos 
renta por persona la propensión al ahorro tiende a cero. 

En 1966, utilizando los datos de incremento de los depósitos de ahorro 
de cajas y bancos por persona para obtener un indicador más afinado del 
ahorro, el índice obtenido en Cá.diz es el 37,9 por 100 del ahorro nacional, 
superado por Alava en unas seis veces. 

En 1964, la formación bruta de capital a nivel nacional representó 
el 29,7 por 100 de la demanda de bienes de consumo, mientras que en 
Cá.diz fue del 11 por 100. 

No se dispone de datos suficientes sobre las inversiones privadas que se 
realizan en la provincia, necesariamente reducidas dadas sus actuales posi
bilidades, pero pueden ser muy estimables las que al amparo de los bene
ficios del Plan de Desarrollo del Campo de Gibraltar realicen empresas de 
otras regiones y de otros países. 

En cuanto a las inversiones realizadas a través de los Planes Provincia-
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les de la Presidencia del Gobierno de los aftos 1958 a 1968, ambos inclu
sive. han ascendido a 661.894.000 pesetas. el 3,9 por 100 del total de los 
realizados en la nación con cargo a dichos Planes. 

Destacan por su cuantía las inversiones correspondientes a los años 1958, 
1962, 1964, 1966 y, especialmente, 1968. 

El efecto multiplicador de la inversión producida por la inversión de 
los Planes Provinciales en los años 1958-68 ha sido de 1,90, efecto que se 
ha producido especialmente en las aportaciones de los Ayuntamientos, en 
menor medida en las de la Diputación y muy escasamente en las de los 
Ministerios y particulares. 

2.4 DESARROLLO ECONÓMICO FUTURO 

2.4.1 Evolución sectorial

La estimación del probable desarrollo económico de la provincia hasta 
el aiío 1975 se ha realizado partiendo del análisis de la evolución que ha 
tenido en la década del 57 al 67 en cada uno de los principales sectores 
económicos. Para este análisis se ha dividido el período en dos subperío
dos, 1957-64 y 1964-67. El primero se corresponde con una fase de redu
cido crecimiento que se obtuvo gracias al aumento de productividad en el 
sector primario, especialmente en pesca. 

En el segundo subperíodo tiene lugar la iniciación de un despegue in
dustrial con la instalación de importantes empresas industriales que fueron 
decisivas en la elevación del producto por persona empleada en la indus
tria y convirtieron al sector en la fuerza motriz de un futuro desarrollo 
económico de la provincia. 

28. EVOLUCION DEL PRODUCTO PROVINCIAL NETO

(En pesetas de 1964) 

INCREMENTO 

AÑO 1957 AÑO 1964 AÑO 1967 ANUAL 

ACUMULATIVO 

En 10' En 10' En 10' 
pesetas % pesetas % pesetas % 57-64 64-67

Agricultura . . ... 1.431,2 10,8 2.640,3 14,2 3.408,4 14,3 10,00 10,55 
Pesca ... ... 901,4 6,8 1.330,7 7,1 1.696,2 7,1 6,00 8,23 
Industria ... . .. 4.114,5 31,1 5.904,0 31,7 8.041,0 33,2 5,50 11,00 
Servicios . . . . .. 6.802,6 51,3 8.752,1 47,0 11.010,6 45,4 3,61 8,34 

TOTAL ... ... 13.249,7 100,0 18.627,1 100,0 24.228,2 100,0 5,10 9,50 

FUE.NTE: Distribución provincial de la renta. Banco de Bilbao. Años 1957, 1964 y 1967. 
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29. POBLACION ACTIVA

lNCREMENTO 
AÑO 1957 AÑO 1964 AÑO 1967 ANUAL 

ACUMULATIVO 

Núm. de Núm. de Núm. de 

personas % personas % personas % 57-64 64-67

Agricultura ..... 75.568 35,5 80.744 29,6 76.130 28,0 0,9 -1,9
Pesca ... 18.629 8,7 12.608 4,6 12.710 4,6 -5,1 0,3
Industria ... ... 60.250 28,3 80.233 29,5 79.965 29,4 4,2 -0,1
Servicios ... 58.585 27,5 98.994 36,3 103.330 38,0 7,7 1,4

TOTAL . .. ... 213.036 100,0 272.579 100,0 272.135 100,0 3,7 -0,3

FUENTE: Distribución provincial de la renta. Banco de Bilbao. Años 1957, 1964 y 1967. 

Agricultura ... . . .  . . .

Pesca . .. ... ... ... ... 
Industria . . .  ... . . .  ... 
Servicios . . .

TOTAL ... ... ... 

30. PRODUCTO POR PERSONA ACTIVA

. . .
. .. 

. . .

... 

. .. . . .

. . . . . .

... 

. . .

(En pesetas de 1964) 

Arfo 1957 Año 1964 Año 1967 

18.940 32.700 45.717 
48.389 105.544 133.453 
68.286 73.586 100.556 

116.115 88.410 106.558 

62.195 68.336 89.029 

INCREMENTO ANUAL 
ACUMULATIVO 

57-64 64-67 

8,5 12,0 
11,8 8,4 
1,1 11,0 
3,8 6,4 

1,5 6,9 

FUENTE: Distribución provincial de la renta. Banco de Bilbao. Años 1957, 1964 y 1967. 

Para el año 1975 se ha supuesto que el crecimiento anual acumulativo 
será del 7,6 por 100 a precios constantes de 1967. Esta hipótesis se considera 
bastante conservadora, pues si bien es muy superior a la prevista en el 

111 Plan de Desarrollo para el conjunto nacional, del 5,5 por 100, se man

tiene muy por debajo de la alcanzada en el período 1964-67, que fue del 
9,5 por 100, tasa que, por otra parte, parece muy difícil de mantener en un 
período de once años. 

El incremento previsto se podría obtener con un notable aumento de la 
productividad, que llevaría consigo el establecimiento de empresas indus
triales con una buena organización y con las adecuadas dimensiones de cara 
a la integración de España al Mercado Común. 

Con un incremento en la productividad del 7,4 por 100, el empleo cre
cería a un ritmo del 2,6 por 100, superior al crecimiento de la población 
en edad activa previsto para ese período. 

El rápido crecimiento previsto implica un gran cambio en la distribución 
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del producto provincial neto a causa de una mayor aceleración en el sector 
industrial. resultante de los planes de inversión que van a realizarse en el 
Campo de Gibraltar y en la industria naval. Con empresas muy grandes 
se alcanzarían los más altos niveles de producción por persona empleada 
y. a su vez. generarían la creación de industrias subsidiarias de tipo medio y
pequeño. muy aptas para absorber la mano de obra que no podrá perma
necer en el sector primario. La industrializ.ación de la pesca y de los pro
ductos del campo (ya iniciada en Jerez. Jimena y algunos puntos de la
Sierra). la constante expansión de la industria vinícola y el desarrollo de
la construcción, imprescindible para cubrir las necesidades de vivienda y
urbanismo. hace suponer que el producto del sector industrial crezca algo
más rápidamente que en el período 1964-67 y mucho más que en el de
1957-64, en el que el desarrollo de este sector fue bajísimo, como muestra
el cuadro Il.2.1 del Anexo.

La extensión de la mecanización y fertilización agrarias, unido al creci
miento de la ganadería para la producción de carne. puede permitir que se 
supere (ligeramente) el crecimiento anual del conjunto nacional con una 
pequeña reducción de l empleo agrario. 

La necesaria sustitución de las viejas embarcaciones existentes por mo
dernos barcos destinados a la pesca de altura incrementará notablemente 
la productividad del sector. con un empleo prácticamente estable o ligera
mente inferior. 

Por último, el sector servicios, actualmente el más desarrollado, tendrá 
una expansión análoga a la del producto total. 

En el período 1967-1975, la población activa excedente de otros sectores 
no pasará a engrosar exclusivamente al sector servicios en términos de tras
vase neto, sino que pasará en mayor cuantía a la industria en aquellos 
subsectores que actualmente presentan un carácter expansivo. 

El ritmo de crecimiento de la población ocupada previsto supera al del 
crecimiento estimado de la población comprendida entre quince y sesenta 
y cinco años; por eso es de capital importancia que la población tenga la 
necesaria formación para ocupar los puestos de trabajo que se creen y no 
se cubran éstos con inmigración de otras regiones. Mientras en Cádiz per
sista un índice elevado de desempleo. difícil es que desaparezca si no se 
dota a esa población en paro de los conocimientos mínimos necesarios para 
integrarse de manera permanente en la fuerza de trabajo. y no quedar mar
ginada por falta de adecuación del sistema educativo a las necesidades reales 
del proceso de desarrollo económico y social. 

En 1967. la producción por persona ocupada en la agricultura era infe
rior a la mitad de la de los demás sectores. Para conseguir un desarrollo 
rápido. como el previsto, es imprescindible un crecimiento alto del producto 
por persona. Difícilmente contribuirá a ello la ausencia de reformas estruc
turales o una modernización de las técnicas de explotación de los grandes 
latifundios. 

La reestructuración del sector industrial, que llevará consigo el estable
cimiento de nuevas industrias, dirigidas por empresas bien organizadas, y 
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la necesidad de trabajar con un sistema de costes competitivos en el ámbito 
nacional. redundará en un rápido crecimiento de la productividad. ligera
mente inferior al que ha experimentado la industria nacional en el perío
do 1964-67 (no parece probable que se mantenga un índice tan elevado de 
crecimiento durante un período tan largo). 

La productividad media del sector servicios en el aiío 1967 era la más 
alta de todos los sectores, a excepción de la pesca, todavía baja. pues sólo 
superaba ligeramente los dos tercios de la productividad media nacional del 
sector. Su desarrollo parece probable que se consiga con un crecimiento 
rápido de la productividad. que se estima similar al de la industria. ya que 
la moderniz.ación y reestructuración de la empresa industrial se extenderá 
a la empresa de servicios. 

De acuerdo con el crecimiento supuesto del producto y de la producti
vidad. el número de personas ocupadas pasará probablemente de 272.135 
a 320.960. 

Para estimar la distribución del empleo en la industria se han utilizado 
los ocho sectores que aparecen en la dinámica del empleo, y para la dis
tribución ocupacional por subsectores se ha tenido en cuenta, además de 
su distribución, la estimada por S. l. E. para el afio 1966. 

Se ha supuesto que en 1975 el empleo aumentará más rápidamente en 
aquellos subsectores que según las investigaciones directas sobre perspectivas 
de inversiones futuras tienen un carácter más expansivo: construcción. me
tal, química y madera. (Véanse cuadros 11.2.1 y 11.2.2 del Anexo.) 

2.4.2 Estructura profesional del empleo 

La distribución profesional del empleo varía enormemente de un sector 
a otro. La alta proporción de directivos y técnicos en la industria se debe 
a la enorme proliferación de industrias pequeiías y muy pequeiías de tipo 
familiar (5.2 por 100 de directivos en el sector de vestido y caJzado; el valor 
medio para todos los sectores es de 0,6 por 100). Como excepción, en el 
sector del metal, en el que se encuentran las grandes empresas de la indus
tria naval, y en la química, por sus especiales características técnicas, se 
tienen los más altos porcentajes de personal altamente calificado, especial
mente personal técnico del sector industrial. 

El sector primaria presenta los porcentajes más bajos de directivos y 
técnicos y los más altos del personal semicalificado y sin calificar. 

En el sector servicios. especialmente entre los servicios que no están 
especificados, se encuentran los valores más altos de técnicos superiores. 
Dentro de éstos. los efectivos mayores se deben a la Administración pública. 
civil y militar y profesiones liberales, en cuyas categorías se encuentra el 
personal docente. 

Para estimar la distribución del empleo en 1975 se ha partido de la dis
tribución estimada por la Dirección General de Empleo en 1965. Teniendo 
en cuenta el nivel de titulación exigido normalmente para el ejercicio de 



esas actividades, se han agrupado las categorías profesionales del siguiente 
modo: 

31. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CATEGORIAS PROFESIONALES

Categorías profesionales 

Directivos ... ... ... ... .. . Técnicos superiores . . . . .. Empleados ... ... ... ... .. . 
Técnicos medios . . . . . . . .. Empleados medios . . . . . . . . . . .. Empleados ... ... ... ... .. . 
Capataces ... ... ... .. . Profesionales de oficio ... 
Semicalificados . . . . .. .. • .. . . .. No calificados . . . . . . . . . . . . .. . 

% del total 
de poblac. 

activa 

0,6 1,6 0,9 
3,5 4,1 7,1 
7,2 21,0 

21,I 32,9 

Agrupaci6n realizada 

} Directivos y cuadros superiores. 

} Mandos medios e intermedios. 
Especialistas . . . . . . . .. 
No calificados ..•... 

F'uENTE: Dirección General de Empleo. Elaboración propia. 

% del total 
de poblac. 

activa 

3,1 

14,7 
28,2 
54,0 

El grupo primero, directivos y cuadros superiores, requiere una forma
ción equivalente a un título de nivel superior. El segundo requiere una 
formación equivalente a un título de nivel medio o nivel medio superior, 
es decir, de cinco a siete ai'ios de estudios por encima de la enseñanza pri
maria. El tercer grupo, de capataces y especialistas de oficio, comprende a 
quienes tienen una formación equivalente a las enseñanzas de una Escuela 
de Formación Profesional, con estudios de tres a cinco ai'ios por encima de 
la enseñanza primaria. Por último, el cuarto grupo comprende a los que 
no tienen una auténtica calificación. Se incluye en este grupo a quienes 
habiendo recibido algún curso de formación profesional de adultos han 
obtenido una semicalificación y a los que no tienen calificación alguna. 
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32. DISTRIBUCION PROFESIONAL DEL EMPLEO
(En miles de persorias) 

CATEGORIAS PROFESIONALES 

Dirigentes y cuadros superiores Mandos medios e intermedios . . . . .. Especialistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. No calificados ... ... ... ... ... .. . 
TOTAL ... ... ... ... ... ... .. . 

«stock> 1965 «stock» 1975 

8,4 40,0 76,8 147,1 
272,3 

9,9 47,2 90,6 173,3 
321,0 

FUENTE: Dinámica de empleo y distribución de la renta provincial. Banco de Bilbao. Elaboración propia. 



Esta distribución por categorías profesionales se ha aplicado a la pobla
ción activa en 1965, deducida de las series homogéneas de población esti
madas por el Banco de Bilbao, que para 1965 sería del orden de las 272.300 
personas. 

Teniendo en cuenta que los cambios estructurales son lentos, se puede 
estimar que la distribución profesional del empleo en 1975 sea muy similar 
a la de 1965. La variación más importante que probablemente tenga lugar 
será la mejora en contenido educativo y adiestramiento profesional de cada 
una de las categorías profesionales. 

Supuesta una tasa de reposición de las bajas producidas por retiro y fa
llecimiento entre 1965 y 1975 del 36,9 por 100, deducida de la composición 
de la población activa por edades estimada por S. l. E. y de la tasa de 
supervivencia correspondiente a los respectivos grupos de edad (15), las 
necesidades de incorporación por reposición serían del orden de las 100.476 
personas. Las necesidades de incorporación, debidas al crecimiento supuesto, 
48.825 personas, totalizan 149.301 nuevos entrantes en la fuerza del trabajo, 
que se distribuirán del siguiente modo: 

33. DISTRIBUCION DE NUEVAS INCORPORACIONES POR CATEGORIAS
PROFESIONALES 

(En miles de personas) 

Necesidades Necesidades 

CATEGORIAS PROFESIONALES Reposición de debidas a la totales nuevas 

pérdidas 1965-75 expansión 1965-75 incorporaciones 

Dirigentes y cuadros superiores ... 3,1 1,5 4,6 
Mandos medios e intermedios . . . 14,8 7,2 22,0 
Especialistas o cualificados . . .  . . . 28,3 13,8 42,1 
Semicualificados y sin cualificar. 54,3 26,3 80,6 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 100,5 48,8 149,3 

FUENTI:: Dinámica del empleo. Ministerio de Trabajo, 1965. Elaboración propia. 

Predecir cuál debe ser el nivel educativo que debe tener la población 
activa en 1975 es tarea harto difícil de realizar por la escasez de información 
que existe a este respecto. 

Se han realizado sondeos entre empresarios de todos los sectores eco
nómicos, pero su visión fu tura respecto a las necesidades del nivel educativo 
ha resultado incompleta en algunos sectores. Entonces se ha recurrido a la 
comparación con otras provincias que presentasen un nivel de desarrollo 
económico similar al estimado para Cádiz en 1975. 

En 1967, Guipúzcoa obtenía un rendimiento medio por persona ocupada 
de 157.820 pesetas, análogo al que se estima que tendría Cádiz en 1975, 
pero sus diferentes relaciones estructurales no permiten establecer un per
fecto paralelismo entre el empleo de ambas provincias. 

(15) Véase el capítulo demográfico, apartado 2.
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Teniendo en cuenta que los datos más recientes que tenemos sobre el 
nivel educativo del cabeza de familia no establecen otra distinción por secto
res que entre población agrícola y no agrícola, se ha tomado el nivel edu
cativo correspondiente a la provincia de Alava para la población agrícola, 
que en 1967 obtenía una productividad en este sector de 77 .330 pesetas, 
similar a la prevista para Cádiz. Para la población no agrícola se ha toma
do la de GuipÚ7.COa. 

Del stock existente en 1965 permanecerán como fuerza de trabajo 
en 1975 unas 171.600 personas, a las que se ha aplicado el porcentaje de 
cada nivel educativo que figura en la encuesta del l. N. E. La diferencia 
entre los titulados de cada nivel, estimados por aplicación directa de los 
porcentajes respectivos de Alava y Guipúzcoa en casa caso, y los titulados 
de 1965 supervivientes en 1975, expresará las necesidades educacionales en 
el período 1965-1975. 

34. DISTRIBUCION DEL EMPLEO POR NIVELES EDUCATIVOS

Analfabetos ... . . .  ... 

Estudios primarios 
Estudios medios .. . .. . . .. 
Estudios intermedios ...... 
Estudios superiores .. . .. . 

TOTAL ... ... . . . . . .

(En miles de personas) 

Nivel educativo 
del «stock> de 

activos 
en 1965

Sl,7 
204,2 

7,1 
7,1 
2,2 

272,3 

Nivel educativo 
del «stock> de 
1965 supervi

viente en 1975

32,6 
128,7 

4,4 
4,4 
l,S 

171,6 

Nivel educalivo 
estimado en la 
población acti
va para el des
arrollo previsto 

en 1975

2,3 
29S,2 

6,4 
12,8 
4,3 

321,0 

Necesidades 
educacionales 
a cubrir entre 
1965 y 1975

- 30,3
166,4

2,0 
8,4 
2,8 

FUEN11!: Dinámica del empleo y encuesta sobre equipamiento y nivel cultural de la familia. 
Elaboración propia. 
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3. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS

DE LAS COMARCAS

El análisis de la estructura y del nivel de desarrollo socioeconómico de 
las comarcas se ha realizado utilizando una serie de indicadores, a nivel 
municipal, que permiten definir las características más acusadas de cada 
una de las comarcas y su encuadre dentro del marco provincial. 

Se han utilizado indicadores de desarrollo publicados en el «Anuario del 
mercado español de 1965», de BANESTO, pero se ha encontrado el incon
veniente de que en esta publicación solamente figuran los municipios con 
más de tres mil habitantes, y en la Sierra hay varios que no alcanzan este 
nivel poblacional. Es evidente, por otra parte, que su misma pequeñez es 
ya un indicador de falta de desarrollo económico. 

Los indicadores poblacionales se han elaborado con los datos que figuran 
en «Necesidades de la provincia», publicados por el Patronato de Reactiva
ción Provincial de Cádiz. 

El nivel de renta para todos los municipios figura en el «Anuario del 
mercado español», publicado en 1967 con datos de 1965. 

Para conocer la actividad económica predominante se han utilizado los 
datos sobre distribución sectorial de la población activa facilitada por la 
Delegación Provincial de Sindicatos. Hay que hacer la salvedad de que en 
estas cifras no se incluyen la administración pública, la eclesiástica, las pro
fesiones liberales ni el servicio doméstico, cuyas actividades se realizan en el 
sector servicios; por tanto, este sector figura infraestimado. También es 
importante señalar que la población activa en pesca se halla incluida en el 
sector industrial. (Véanse mapas 7 y 8.) 

En 1967, la Administración pública, civil y militar, a nivel provincial 
representaba el 10,3 por 100 de la población activa total. Los municipios 
más afectados por esta infravaloración de los servicios son aquellos muni
cipios en los que hay mayor burocracia y existen importantes contingentes 
militares, como sucede en la capital, San Fernando, Rota, Algeciras y Tarifa. 

La información sobre paro y empleo femenino se ha obtenido de las 
encuestas dirigidas a los Ayuntamientos. 
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Las características estructurales de las explotaciones agrarias se han 
analizado partiendo de los datos del censo agrario de 1962, los indicadores 
de desarrollo agrícola se han elaborado con los datos que figuran en la 
mencionada obra «Necesidades de la provincia», y, por último, el carácter 
de la población agraria se ha estudiado con los datos publicados en la 
Reseña Estadística de Cácliz de 1969. 

Para determinar las unidades ganaderas se han aplicado los coeficientes 
de equivalencia establecidos por la F. A. O. 

La conversión se ha realizado utilizando los siguientes coeficientes de 

conversión: 

Unidades de ganado 

1 caballo 
1 mula 
1 vacuno 
1 asno 
1 cerdo 
1 oveja 
1 cabra 

Equivalencia en unidades ganaderas 

1 unidad ganadera 
1 > > 

0,8 > > 
0,8 > > 
0,2 > > 
0,1 > > 
0,1 > > 

3.1 CAMPO DE GIBRALTAR 

La zona de la Bahía está en franco desarrollo económico gracias a las 
inversiones que se realizan al amparo de los beneficios del Plan de Des
arrollo del Campo de Gibraltar. 

Los dos municipios de la comarca con más alto nivel de renta, entre 
15.001 y 20.000 pesetas, y los dos con el nivel más bajo, entre 7.000 y 
10.000 pesetas, están en la zona de la Bahía: Algeciras y San Roque entre 
los primeros y La Línea y Los Barrios entre los segundos. Los municipios 
de la Zona Exterior se encuentran a un nivel intermedio entre los dos ex
tremos de la Bahía, entre las 10.001 y 15.000 pesetas. Sobre el nivel de renta 
de Castellar no se tienen datos. 

Algeciras destaca como cabecera de comarca con los más altos índices 
en el disfrute de teléfonos, gastos de espectáculos, actividad notarial, ligera
mente aventajada en este aspecto por San Roque, en la cuota de mercado 
y en el índice turístico. Respecto a este último, ocupa el tercer lugar de la 
provincia, detrás de la capital y del Puerto de Santa María (cuadro 111.1 
del Anexo). 

Los municipios con presupuestos más altos por persona son La Línea 
y Algeciras en la Bahía y Tarifa en la Zona Exterior, con más de 750 pe
setas por habitante. Los más bajos corresponden a Jimena de la Frontera. 

En la zona de la Bahía destaca Los Barrios como el municipio que tiene 
los indicadores de desarrollo económicos más bajos. 

El mayor número de instituciones financieras se encuentra en los muni
cipios de mayor número de habitantes: Algeciras y La Línea. 

La distribución de la población activa marca el distinto carácter estruc-
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tural de las dos zones: la Bahía, industriafu.ada, y la Zona Exterior, emi
nentemente agrícola. En San Roque, más de las cuatro quintas partes de 
la población activa trabaja en la agricultura y tiene muy poco desarrollada 
la industria y los servicios. La Línea y Algeciras, con muy poca actividad 
agraria, especialmente La Línea, son los municipios más industrializados 
del Campo de Gibraltar y con mayor actividad comercia, sobre todo Alge
ciras: 198 de cuota de mercado, siendo 425 la correspondiente a todo el 
Campo de Gibraltar (cuadro 111.2 del Anexo). 

Toda la comarca se ve afectada por importantes problemas de paro, 
y La Línea de la Concepción cuenta además con el de los antiguos traba
jadores en Gibraltar, de difícil adaptación a las condiciones del empleo na
cional y que actualmente supera a los dos mil hombres. 

En esta comarca es bastante frecuente el empleo femenino, especialmente 
en el servicio doméstico, hostelería, confección e industrias derivadas de la 
pesca y comercio. 

Disfruta de buenas comunicaciones. Algeciras, además de poseer un 
importante puerto comercial y de pasaje, tiene ferrocarril directo con Ma
drid y una carretera nacional desde la provincia de Málaga hasta la capital, 
pasando por San Roque, con una desviación a La Línea, Algeciras y Tarifa. 
Las carreteras de los demás municipios son locales y parten de la nacional. 
La comunicación directa con la Sierra es mala. Aunque existe una red de 
carreteras provinciales, es insuficiente y se encuentra en mal estado. 

La tercera parte de la superficie productiva se destina a la producción 
agrícola, que en la zona de la Bahía llega casi a la mitad, con uno de los 
porcentajes más altos de la provincia en regadío. Los cultivos más impor
tantes son cereales, leguminosas, algo de hortalizas y hay una pequefia zona 
de naranjos en Jimena de la Frontera. (Cuadro 111.3 del Anexo.) 

Cerca de las dos terceras partes de la superficie no labrada está cubierta 
por bosques, distribuidos en 335 explotaciones, principalmente en la zona 
de la Bahía, a la que corresponden 202 explotaciones. 

En la zona de la Bahía es donde más importancia tiene la producción 
ganadera de la provincia, tanto por alcanzarse en ella los más altos valores 
de la producción por persona activa en agricultura y por superficie labrada 
y con pastos, como por producirse el mayor número de unidades ganaderas 
por superficie de la provincia. 

La producción en unidades ganaderas de la Zona Exterior es similar a 
la de la comarca de Jerez y de la Bahía Gaditana. Sin embargo, su valor 
en relación con la población activa en la agricultura es intermedia a la de 
aquellas comarcas. 

No debe olvidarse que estamos operando exclusivamente a escala pro
vincial. Si comparásemos el rendimiento de la ganadería gaditana con la 
de otras provincias se vería cuán bajo es aquél. Esto obedece a: 

- La enorme extensión acordada a la cría de ganadería de toro bravo.
El hecho es particularmente grave, dada la abundancia de pastos naturales 
y el bajísimo consumo de productos lácteos en toda la provincia. 

- La falta de profesionalización en la cría del ganado vacuno para
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carne y leche. Existe una alarmante falta de cuidados personales para cada 
una de las unidades ganaderas, ausencia de inversiones en la estabulación 
de las mismas y de suficiente control veterinario del ganado. 

El desinterés de algunos grandes propietarios es la causa principal de 
la falta de rendimiento anunciada, y salvo un cambio de orientación radical 
en las técnicas y gestión de las explotaciones ganaderas, la provincia de 
Cádiz continuará siendo únicamente una zona de magníficas posibilidades. 

Por otra parte, la progresiva sustitución de esta ganadería «extensiva» 
incrementaría grandemente la población activa dedicada al sector agro
pecuario. 

Abundan las explotaciones grandes. Más del 70 por 100 de la superficie 
productiva se encuentra en explotaciones de más de 500 hectáreas, con una 
media de 1.350 hectáreas por explotación. Las explotaciones muy grandes 
abundan más en la Zona Exterior. Entre las 300 y las 500 hectáreas hay 
aproximadamente la misma extensión en ambas zonas. (Cuadro 111.4 del 
Anexo.) 

La mayor parte de la superficie se explota por el propietario en ambas 
zonas, con la excepción de La Línea y Castellar, donde se lleva en arren
damiento más de la mitad de la superficie. Se llevan pocas tierras en apar
cería, pero donde se da con más frecuencia es en Castellar y en San Roque. 
En Tarifa, cerca de la décima parte se explota por otros sistemas. (Véase 
mapa 9.) 

En la zona de la Bahía el grado de parcelación de las explotaciones es 
muy grande. Más de la mitad de las parcelas tienen más de 5 hectáreas. 
Parecida es la situación de Los Barrios, aunque con menor proporción de 
parcelas muy pequeñas y mayor proporción de las grandes. En San Roque 
es donde más abundan las parcelas grandes y menos las más pequefias. En 
La Línea predominan las intermedias; más de las dos terceras partes tienen 
entre 1 y 5 hectáreas. (Cuadro IIl.5 del Anexo.) 

En la Zona Exterior, más de la mitad de las parcelas son grandes, un 
tercio de ellas son de tamaño intermedio y hay una proporción muy baja 
de las más pequeñas. Tarifa difiere algo de esa tónica general, siendo mayor 
la proporción de parcelas de tamaño intermedio y pequeño y mucho menor 
el de las parcelas grandes. 

En la Bahía, el 85 por 100 de los patronos son propietarios, y no hay 
aparceros patronos. Entre los trabajadores autónomos, cerca de los tres quin
tos son propietarios, dos quintos arrendatarios y hay una pequeña parte de 
aparceros. El 30 por 100 de los obreros son fijos y sólo un 3 por 100 de 
los eventuales son mujeres. En la Zona Exterior, el 80 por 100 de los pa
tronos son propietarios. Entre los trabajadores autónomos son propietarios 
algo menos de la mitad, y hay un 8 por 100 de aparceros. La proporción 
de obreros fijos se reduce a la mitad de la de la zona de la Bahía y hay 
una mayor participación femenina entre el empleo eventual (Cuadro 111.6 
del Anexo.) 
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3 .2 TRIÁNGULO INTERIOR 

Es una comarca muy poco desarrollada. El nivel de renta es bajo, es¡» 
cialmente en P-aterna, en el que la renta media por persona se encontraba 
en las 5.001 y 7.000 pesetas anuales, similar a la de los pueblos de la Sie
rra mal dotados. Pero, en cambio, es el municipio que más gasta por per
sona en espectáculos, probablemente debido a encontrarse la población 
concentrada en un solo núcleo. 

Es una comarca eminentemente agraria, en cuyas actividades se ocupa el 
70 por 100 de la población activa, y en Alcalá de los Gazules, el 80 por 100. 
En Medina y Vejer hay algo más de actividad industrial, en cuyo sector se 
emplea cerca de la cuarta parte de la población activa. El sector servicios 
sólo absorbe el 12 por 100 aproximadamente. Cuenta con tres entidades 
bancarias y cinco Cajas de Ahorro. Como zona eminentemente agrícola, tie
ne un importante paro estacional en los meses de invierno. El empleo feme
nino es poco frecuente, pero hay algo en la época de recolección de produc
tos del campo y en el comercio. En Vejer tiene cierta importancia el trabajo 
femenino doméstico de labores de aguja. El comercio está muy poco des
arrollado; la cuota de mercado correspondiente es de 68 en la comarca, 
y no existe la menor promoción turística. Las comunicaciones son malas, 
no pasa el ferrocarril por ninguno de sus municipios y sólo Vejer disfruta 
de carretera nacional. El interior carece de red vial adecuada. Existen carre
teras comarcales de Medina hacia Arcos de la Frontera, pasando por Pa
terna, hacia Jerez, Chiclana, Vejer y Los Barrios: pasando por Alcalá de 
los Gazules. No hay comunicación directa con los municipios de la Sierra 
gaditana y malaguefía. 

Poco más de la tercera parte de la superficie productiva se destina a la 
producción agrícola, y de ésta el 7 por 100 es de regadío. Los cultivos más 
importantes son cereales, leguminosas, algodón y olivo. 

Hay una gran extensión de tierra productiva no labrada, 63.162 hectá
reas, de las que está cubierta de grandes masas forestales algo más de la 
mitad. La cuarta parte de la superficie total de la comarca se cubre de pas
tos para la explotación ganadera, fundamentalmente de vacuno y de equino. 
El valor de la producción ganadera por hectárea productiva no ocupada por 
bosques era de 3.586.000 pesetas. 

Es la comarca más importante por su producción ganadera, tanto por 
el número de unidades ganaderas producidas por hectárea de superficie 
labrada y pastos como por su rendimiento por persona activa en agricultura. 

El 65 por 100 de la superficie productiva se encuentra en explotaciones 
de más de 300 hectáreas, y de ellas, el 55 por 100 son mayores de 500 hec
táreas, como es lógico que suceda en una comarca en la que es importante 
la producción ganadera y forestal. 

Las parcelas mayores corresponden a Medina Sidonia y Alcalá de los 
Gazules, y las menores, a Vejer de la Frontera, donde más de la décima 
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parte tienen menos de una hectárea y cerca de la mitad tienen menos de 
cinco hectáreas. 

Cerca de las dos terceras partes de la superficie se explota por los pro

pietarios y una tercera parte en arrendamiento. La aparcería es práctica
mente inexistente en los cuatro municipios. 

Los patronos son al mismo tiempo propietarios en las dos terceras par
tes, a excepción de Vejer, en donde lo son en su casi totalidad. Entre los 
trabajadores autónomos, por el contrario, sólo son propietarios algo más de 
un tercio, y más del 80 por 100 de los obreros son eventuales, entre los que 
hay un bajísimo número de mujeres. 

3.3 FACHADA ATLÁNTICA

Esta comarca está más desarrollada que la anterior, la zona central de 
la provincia, gracias a la pesca fundamentalmente. La zona Sur tenía un 
nivel de renta comprendido entre las 10.000 y 15.000 pesetas, en cuyo nivel 
se encuentra también Rota. Sanlúcar y Chi.piona rebasan las 15.001 pese
tas, pero no pasan de las 20.000 pesetas anuales por persona. 

La zona Norte, más rica que la del Sur, tiene una mayor proporción 
de teléfonos, gasta más en espectáculos, especialmente en Rota, donde la 
base norteamericana contribuye a inflar estos gastos desproporcionadamente. 
Asimismo conoce una mayor actividad notarial, mayor número de entidades 
bancarias, Cajas de Ahorro y recursos superiores de los Ayuntamientos, lo 
que refleja conjuntamente un mayor desarrollo que en el Sur. 

La población activa se ocupa principalmente en el sector agrario, espe
cialmente en la zona Norte, donde más de la mitad de la población vive 
de este sector. Como excepción, Rota en el Norte y Barbate en el Sur tienen 
el 56,0 y el 72,6 por 100 ocupada en actividades industriales. En Rota, en 
industrias derivadas de las necesidades de la base, y en Barbate, en indus
trias derivadas de la pesca. 

El sector servicios absorbe una cuarta parte de la población ocupada en 
el Norte, y solamente el 14 por 100 en el Sur. 

El comercio está poco desarrollado. La cuota del mercado es de 63 en 
la zona Sur y de 177 en la zona Norte. En esta parte existe un cierto des
arrollo turístico en constante pero lento crecimiento, especialmente en Rota 
y en menor grado en Chipiona. 

El trabajo femenino solamente es importante en Rota. En toda la co
marca las mujeres se ocupan principalmente en el servicio doméstico, y en 
menor volumen en las industrias derivadas de la pesca y en la recolección 
de productos del campo. 

El problema del paro es especialmente importante en Chipiona y San
lúcar. 

Los tres municipios del Norte tienen ferrocarril, del que carecen los 
del Sur. 

Cerca de Conil pasa la carretera nacional que comunica Cádiz con el 

225 
15 



Campo de Gibraltar. Los restantes municipios tienen carreteras comarcales, 
de firme no siempre en buen estado, que comunican con la carretera nacio
nal de Mtadrid-Cádiz y Cádiz-Algeciras. 

El 60 por 100 de la superficie productiva se dedica a la producción 
agrícola, y de ésta, el 30 por 100 está en regadío. Los cultivos más impor
tantes son cereales, patatas y vid. productos hortícolas-cítricos y árboles 
frutales. 

El 70 por 100 de la superficie productiva no labrada está cubierta de 
bosques, que se distribuyen en 296 explotaciones, 103 en el Sur y 143 en 
el Norte. 

El valor de la producción ganadera por persona activa en agricultura es 
cuádruple en el Sur que en el Norte. Sin embargo, su valor por hectárea 
no cubierta por bosques es similar en ambas zonas. 

La producción de ganado, vacuno y porcino principalmente, expresada 
en unidades ganaderas por hectárea de superficie labrada y pastos, es en la 
comarca algo mayor en el Norte que en el Sur. 

Las explotaciones grandes abundan más en el Sur, en el que ocho de 
ellas cubren cerca de la mitad de la superficie en explotaciones de más de 
500 hectáreas, mientras en el Norte las explotaciones muy grandes ocupan 
la tercera parte. En esta comarca es donde hay menor proporción de gran
des parcelas; en el Norte predominan las muy pequei'ias y en el Sur las in
termedias. 

La forma de explotación difiere bastante en ambas zonas. En el Sur se 
explotan los dos tercios de la superficie por los propietarios, una tercera 
parte en arrendamiento y muy pocas tierras en aparcería y otras formas de 
explotación. En el Norte varía: desde los cuatro quintos de propietarios en 
Sanlúcar a la mitad en Rota, con un quinto en arrendamiento en el primero 
y dos quintos en el segundo. En Chipiona hay una mayor participación de 
la aparcería y otras formas de explotación, cubriendo entre ambos la sexta 
parte de la superficie. 

Los propietarios son patronos al mismo tiempo en la mayoría de los 
casos, a excepción de Chipiona, en que es algo superior el número de pa
tronos que son arrendatarios. Entre los trabajadores autónomos hay aproxi
madamente un tercio de arrendatarios y dos tercios de propietarios. En e] 
Sur, las tres cuartas partes de los obreros son eventuales, y en el Norte lo 
son el 95 por 100, entre quienes hay una mínima representación femenina. 

Mención especial merece el caso de Barbate, que vive principalmente de 
la pesca y sufre sus alternativas. La cuarta parte de los trabajadores del 
mar de la provincia son de Barbate. Pescan en las costas africanas boquerón, 
sardina y caballa principalmente, en barcos de pequeí1o tonelaje que en 
general no ofrecen las debidas garantías de alojamiento, sanidad, seguridad 
y salvamento. 

Sus actividades suelen durar tres o cuatro meses al afio en la época esti
val, y durante el invierno viven del crédito de los armadores locales, quienes 
cobran sus préstamos con prestaciones personales, embarcando más personas 
de las necesarias. · 
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En la crisis de 19 56, los patronos de primera se retiraron de la flota de 
Barbate porque eran solicitados en otros puestos, y actualmente las embar
ca.clones navegan con patronos de segunda. El resto del personal es prácti
camente analfabeto. 

Respecto a estos últimos, sus posibilidades de promoción son práctica
mente nulas, lo que unido a la falta de modernización de la flota, en parte 
debido a la ausencia de créditos, da como resultado un estancamiento del 
sector, con el subsiguiente problema de paro. 

Los beneficiarios de los bienes comunales del pueblo son teóricamente 
todos los vecinos del pueblo. El procedimiento que se sigue para obtener el 
beneficio es el de sorteo rotativo cada cuatro años. Los agraciados perciben 
las rentas por arrendamiento de los colonos. En la actualidad este sistema 
ha perdido su eficacia, pues la rotación de las 4.224 personas con derecho 
al disfrute duraría ciento cuarenta años. Actualmente se está tramitando una 
solicitud al Ministerio de la Gobernación para modernizar el sistema, que 
en el futuro consistiría en destinar el millón de pesetas anuales de las rentas 
a la atención de las necesidades más parentorias de los sectors más débiles. 

Este problema de los bienes comunales también se extiende a Vejer. 

3.4 BAHÍA GADITANA 

Es la comarca que tiene más alto nivel de renta por habitante. La capi
tal se encontraba entre las 30.001 y 45.000 pesetas. Chiclana y Puerto de 
Santa María, entre 20.001 y 30.000, y San Fernando y Puerto Real, entre 
10.001 y 15.000 pesetas por habitante. En ella está ubicada la industria más 
floreciente de la provincia y en este sector industrial se ocupa la mayor 
parte de la población, más del 40 por 100, incluso en Chiclana, que es el 
municipio de carácter más agrícola y menos industrializado de la comarca 
y en el que se deja sentir de un modo más acuciante el problema del paro. 
En San Femando se ocupan de la industria las tres cuartas partes de la po
blación trabajadora. Lógicamente los servicios absorben la mayor proporción 
de población en la capital, prácticamente la que no está en la industria, ya 
que al no tener término fuera del casco ca.rece de actividad agrícola. El 
empleo femenino tiene mucha importancia en el sector servicios, importancia 
que crece diariamente en todos los municipios de la comarca. 

Alrededor de la Bahía se encuentra la floreciente industria naval, con 
una secuela de industrias auxiliares y subsidiarias que tienen las más pro
metedoras perspectivas de desarrollo (véase mapa 10). El Puerto de Santa 
María es famoso por su industria vinícola, en franca expansión. 

La cuota del mercado de la capital representa la tercera parte de la 
comarcal y cerca de la quinta parte de la provincial. Los municipios de 
menos actividad comercial son Puerto Real y Chiclana, que son también 
los que tienen menor proporción de teléfonos y menor índice turístico. El 
índice turístico más alto de la comarca, que es el más alto de la provincia, 
lo tienen Cádiz ca.pital y el Puerto de Santa María, poseyendo también los 

227 



• 

P
R

O
V

IN
C

IA
 D

E
 

C
A

D
I
Z

 

S
IG

N
O

S
 

C
O

N
V

E
N

C
IO

N
A

L
E

S
 

M
UN

IC
IP

IO
 S

IN
 I

ND
US

TR
IA

 -
-

-
-

-
-

.
 

M
UN

IC
IP

IO
 C

ON
 I

ND
US

TR
IA

S 
D

E 
4.

1 
CLA

SE
 

Q
 

M
UN

IC
IP

IO
 C

O
N 

IN
D

US
TR

IA
S 

D
E 

3.
1 

CtA
SE

 
@

 
M

UN
IC

IP
IO

 C
O

N 
IN

D
US

TR
IA

S 
D

E 
2,

ª
 C

LA
SE

 
@

M
UN

IC
IP

IO
 C

O
N 

IN
D

US
TR

IA
S 

D
E 

1.
• 

CL
AS

E 
g

 

O
R

D
E

N
 
D

E
 

R
A

M
A

S
 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

E
S

 

, ...
 , 

, ...
 , 

\...
.. 

, 
, 

' 
, ..
 

, 
, 

' 
, 

.. ,
 

,..
 

' 
, 

_, 
\ 

,...
 

' 
t
 

,_
..,

,
 

/
 

{
 

,'
 

O
LV

E *
' 

,,
 

AL
CA

LA
1 

1 
I 

,
 

"'
-

•
 

'"
 

D
EL

 V
AL

LE
 

_
__

__
 ,,

 
\ 

c.J..
 P

T.
• 

SE
RR

AN
O

 
•

 
..1

 
\ 

.,.
.,.

•
,

 
r

 
....

..
.

 )-'
 

sJ;
 

TO
RR

E 
AL

HA
Q

UI
M

E -U
 

,
• 

...
 ,..

... 
,,
 

, 
TR

EB
UJ

EN
�

' ,.
 

I 
�

 
VI

LLA
M

A R
TI

N 
A L

G
OD

O
�A

LE
S 

l
 

,'
' ,.

s !
TE

NI
L .J.

 
/

 
,. _

_
_
_ _

_ ,
,,

-�
.J

ES
PE

RA
 

W
 

J.
 

CJ.
'
 

\
 

'(
 

I 
�

 
0

 
{

EL
G

AS
TO

R
-

,
�

,
,'

 

J..,
 

ZA
HA

RA
 

1 
�

 
PR

AD
O ,P

 

..
 ,.

,. 
BO

RN
O S

 
D

EL
 R

EY
 

1
 

1 

J,(¿_
 

--0
 

0
 G

RA
r

LE
M

A 

-1,';
RC

O
S 

D
E 

EL
 B

O
SQ

UE
 

l
 BE

NA
O

CA
Z_ 1• 

LA
 F

RO
NT

ER
A 

O
 

�
AT

ER
NA

 

-tt"
ED

IN
A 

SI
D

O
NI

A 

'iJ,
 

�
IL

LÁ
�U

EN
GA

 

Q
 

UB
RI

CÚ
E'°\>

 
,

-
,

-

AL
G

AR
 

r
-
•
'
 

,
,
J

 

,
-
-

, 
' 

.....
 _,

 ,_
.,,

 ... ,
•..
...

 
, 

\
 

-
-
-
-

' '\
 

A
LCALA

 DE
 

LO
S 

GA
ZU

LE
S 

�
JI

M
EN

�
 DE

 L
A 

FR
O

NT
ER

 ...
 

•
 

CAS
TE

LL
AR

 D
E 

LA
 F

RO
NT

ER
A 

' 1
 

.. , .
..
, 

AL
IM

EN
TA

CI
O

N 
1 

D
IV

ER
SA

S 
10

 
EN

ER
G

IA
S 

EL
EC

TR
IC

AS
 Y

 M
EC

. 
9 

M
ET

AL
UR

GI
A 

8 
CO

NS
TR

UC
CI

O
N,

 
VI

D
RI

O
 Y

 C
ER

AM
IC

A 
7 

TE
XT

IL
 2

 

M
AD

ER
A 

Y 
CO

RC
HO

 3
 

PA
PE

L 
Y 

AR
TE

S 
GR

AF
IC

AS
 4

 
PI

EL
, 

CA
LZ

AD
O

 Y
 C

AU
CH

O
 5

 

Q
UI

M
IC

A 
l> 

DE
 1

0.
' 

CA
TE

GO
RI

A 
D

E 
9.

' 
CA

TE
GO

RI
A 

-
D

E 
8 

• 
CA

TE
GO

RI
A 

a

DE
 7

.• 
CA

TE
G

O
RI

A 
•

 
D

E 
6.

1 
CA

TE
GO

RI
A 

,_
 

DE
 5

.' 
CA

TE
G

O
RI

A 
...

 
DE

 4
.• 

CA
TE

G
O

RI
A 

-
D

E 
3.

ª 
CA

TE
GO

RI
A-

D
E 

2.
• 

CA
TE

G
O

RI
A 

-
D

E 
1.

' 
CA

TE
G

O
RI

A - M
A
P
A
 

10
 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

R
A

M
A

S
 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

E
S

 



indicadores de desarrollo más altos. El Puerto de Santa María y Chiclana, 
a pesar de tener un nivel de renta relativamente alto, son los dos munici

pios que menos gastan en espectáculos por persona, menos de la mitad que 
San Femando y Puerto Real y menos de la quinta parte que la capital. 

Disfruta de buenas comunicaciones por carretera; por todos los munici
pios pasa la carretera nacional Madrid-Cádiz o Cádiz-Campo de Gibraltar. 
Los accesos a la capital por carretera se han facilitado extraordinariamente 
con la construcción del puente «Ramón de Carranza». Excepto por Chi
clana, por los demás municipios pasa también el ferrocarril Madrid-Cádiz. 

La agricultura es el sector que tiene menor importancia en esta comarca. 
La tercera parte de la superficie productiva se destina a la producción agrí
cola, y de ella una mínima parte es de regadío, 2,3 por 100. Los cultivos más 
importantes, además de la vid en la zona del Puerto de Santa María, son 
cereales, plantas industriales y otras arbóreas. 

Es la zona que tiene menor proporción de bosques y la mayor en pas
tos. La producción de unidades ganaderas por superficie es una de las más 
bajas de la provincia, a excepción de la Sierra, y asimismo es bajo el valor 
de la producción por superficie labrada y pastos, pero, en cambio, tiene uno 
de los más altos rendimientos por persona activa en agricultura. Las especies 
ganaderas más importantes por el valor de la producción son equino, vacu
no y, en el Puerto de Santa María, también porcino. 

La mitad de la superficie productiva se encuentra en explotaciones de 
más de 300 hectáreas, y el 44 por 100 en mayores de 500 hectáreas, en su 
mayoría destinadas a pastos. 

Las explotaciones más grandes corresponden a Puerto Real y Puerto de 
Santa María, y la mayor proporción de explotaciones con parcelas pequeñas, 

a San Femando: más del 80 por 100 son menores de 5 hectáreas. En Chi
clana, más de la mitad son menores de una hectárea. En la capital no exis
ten explotaciones con tierras. Las dos terceras partes de la superficie aproxi
madamente se explotan por los propietarios en San Femando y en el Puerto 
de Santa Miaría, y las tres cuartas partes en Chiclana y Puerto Real. 

3 .5 JEREZ DE LA FRONTERA 

La comarca es rica, pero la renta media por habitante se encontraba 
entre las 20.000 y 30.000 pesetas. Las diferencias entre el núcleo principal 
y la Campiña son muy acusadas y los valores medios municipales no son 
representativos de unos y de otros. Los indicadores de desarrollo examina
dos son ligeramente inferiores a los de la Bahía Gaditana, si se exceptúan 
los que se refieren a diversiones, pues es el municipio que más gasta en 
espectáculos por persona después de la capital. 

La quinta parte de la población se ocupa en la agricultura, y las otras 
cuatro quintas partes se distribuyen en partes prácticamente iguales entre la 
industria y los servicios. Goza de una floreciente industria vinícola de reco-
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nocida fama internacional, que ha generado el desarrollo de una serie de 
industrias derivadas: del vidrio, cartonajes, etc. 

Durante el invierno hay un importante problema de paro. El empleo 
fe.menino es relativamente frecuente en los servicios y en las industrias de 
transformación de productos del campo. 

Por el casco de población pasan el ferrocarril y la carretera nacional 
Madrid-Cádiz, pero su extenso término posee una red vial en muy malas 
condiciones. 

Las dos terceras partes de la supedicie productiva están labradas, y en
tre los cultivos principales cuenta con la más importante masa de viñedos 
de la provincia, además de cereales de gran rendimiento en secano, así como 
algodón, maíz y remolacha, y en menor grado frutales y olivos. 

Más de la mitad de la tierra productiva y no labrada está cubierta por 
bosques, en una extensión de 24.752 hectáreas, distribuidas en 165 explota
ciones. Las restantes 19 .068 sin labrar se destinan a pastos. 

El valor de la producción ganadera alcanza los más altos valores de la 
provincia en esta comarca, después de la zona de la Bahía del Campo de 
Gibraltar, en relación con las personas ocupadas en el sector agrario. Nos 
remitimos a lo dicho al principio de este apartado respecto al sector ga
nadero. 

El régimen de explotación que predomina es el de las explotaciones muy 
grandes, pues las dos terceras partes de la superficie productiva se encuntran 
en explotaciones de más de 500 hectáreas. Hay menor grado de parcelación 
que en la Bahía de Cádiz y predominan las grandes parcelas de más de 
5 hectáreas sobre las de menor tamaíío. 

Cerca de las tres cuartas partes de la superficie se explota por los pro
pietarios, la quinta parte se explota en arrendamiento, estando escasamente 
representada la aparcería y otras formas de explotación. 

Abundan más los grandes terratenientes que los pequeííos propietarios, 
ya que las tres cuartas partes de los patronos son propietarios al mismo 
tiempo y sólo una quinta parte de los trabajadores autónomos lo son. Por 
otra parte, es importante destacar que en esta comarca es en la que el obre
ro agrícola tiene mayor estabilidad; el 40 por 100 de los obreros son fijos, 
relación que no se da ni aproximada en ninguna otra comarca. 

3 .6 LA SmRRA

La Sierra se caracteriza por el bajo nivel de renta de sus pueblos. Entre 
todos los municipios destaca Ubrique, al que su industria marroquinera le 
sitúa en un nivel de renta superior comprendido entre 15.001 y 20.000 pe
setas. En el nivel inmediatamente inferior se encuentran los municipios de 
Arcos, El Bosque y Villaluenga en la Sierra, y Bornos y Villa.martín en la 
Campiila, con una renta media entre 10.001 y 15.000 pesetas. Entre los peor 
dotados están El Gastor en la Sierra y Puerto Serrano en la Campiña, en 
los que la renta media es inferior a las 5.000 pesetas por persona y afio. 
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La mitad de los municipios de la Sierra tienen menos de 3.000 habitan
tes, y sólo de los que rebasan esta cifra se posee algunas informaciones (16). 
Ubrique sobresale en todos los indicadores de desarrollo económico. Tam
bién es el municipio que disfruta de presupuestos más altos por habitante. 
A medida que disminuye el nivel de renta se van reduciendo estos índices. 
Arcos de la Frontera, cabeza de comarca, sigue en importancia económica 
a Ubrique y, por su situación realmente privilegiada, se sitúa a la cabeza de 
la región en el aspecto turístico. 

La zona de la Sierra es eminentemente agrícola y pobre, ocupando el 
90 por 100 de la población activa en este sector. Ubrique, de características 
muy especiales y peculiares, pues carece prácticamente de término municipal 
fuera del casco, no puede tener agricultura. Por otra parte, al disfrutar de 
una floreciente industria marroquinera, en la que ocupa el 80 por 100 de la 
población activa, constituye la excepción. La actividad en la industria y los 
servicios es reducidísima en esta zona: 5 y 6 por 100, respectivamente. Hay 
pequeños brotes de industria marroquinera en Prado del Rey, El Bosque, 
así como en Grazalema y Algodonales, donde se combina con alguna indus
tria de transformación de productos agrícolas. Hay perspectivas de expan
sión industrial en todos ellos de industrias agrícolas, de la piel, muebles, 
confección y cemento. Parece que habrá alguna expansión en Arcos, Zahara, 
El Gastor, Benaocaz, Villaluenga y Alcalá del Valle. Con estas futuras indus
trias se espera una mayor creación de puestos de trabajo femeninos que 
masculinos, a excepción de Ubrique y de los puestos a crear en las indus
trias del cemento. 

La zona de la Campiña, más uniforme que la de la Sierra, no ofrece 
signo de expansión. 

El ferrocarril Madrid-Algeciras atraviesa la Sierra por Setenil del Valle, 
pero las comunicaciones se realizan fundamentalmente por carretera, cuya 
red comarcal se encuentra en pésimas condiciones de conservación. 

La mitad de la superficie productiva de la Sierra se dedica a cultivos 
agrícolas prácticamente en secano. En la Campiña, la superficie dedicada a 
estos cultivos se aproxima al 90 por 100. Los principales cultivos de la Sie
rra son olivar y cereales. Los bosques y los pastos se distribuyen en partes 
aproximadamente iguales de tierra. Hay cerca de un millar de explotaciones 
forestales en la comarca, de las que poco más del centenar están en la zona 
Norte. 

Es la zona menos ganadera de la provincia. El valor de la producción, 
tanto comparada con la población activa como en relación con la superficie, 
es uno de los más bajos de la provincia y está a nivel de la zona Norte de 
la Fachada Atlántica. 

Las unidades ganaderas por superficie son las más bajas de la provincia, 
porque es menor la proporción de ganado vacuno y equino. 

El 43 por 100 de la superficie productiva se encuentra en explotaciones 
de más de 300 hectáreas, correspondiendo las explotaciones más grandes, 

(16) Como se anunció más arriba respecto al «Anuario del mercado español» de 1965.
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cubiertas por bosques en casi la mitad de la superficie, y las más pequeftas 
a la zona de la Sierra. Las de dimensión media, entre 5 y 150 hectáreas, 
predominan en la Campiña. 

En la zona de la Sierra vaáa mucho la forma de explotación de unos 
pueblos a otros, pero predomina el sistema de explotación directa por el 
propietario; no obstante, es donde hay una mayor proporción de superficie 
explotada en aparcería, especialmente en El Gastor, Algodonales y Torre
Alháquime. La zona de la Campiña es más regular en la forma de explo
tación. Si se exceptúa Trebujena, cerca del 60 por 100 se explota por el 
propietario, y la proporción en aparceáa es menor que la de la Sierra. En 
Trebujena la tierra está muy parcelada en casi su totalidad por el propietario, 
es inexistente la aparceáa y muy reducido el arrendamiento. 

Los pueblos con menor proporción de pequeñas parcelas son Prado de] 
Rey, Setenil, Torre-Alháquime y Villamartín. 

En la Sierra, las dos terceras partes de los patronos son los mismos 
propietarios de las tierras, no explotándose en aparcería más que en algunos 
casos en Setenil. Entre los trabajadores autónomos abundan más los arren
datarios: son casi la mitad. Es más frecuente la aparcería en Arcos, Zahara, 
Algodonales, Benaocaz y Alcalá del Valle. En la Campiña sólo se encuentra 
algún caso en Olvera. 

Más del 90 por 100 de los obreros en la Sierra son eventuales, y de 
ellos la sexta parte son mujeres. En la Campiña es algo mayor la proporción 
de obreros estables y similar la de mujeres trabajadoras. 
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1.1 POBLACION ACTIVA POR GRUPOS PROFESIONALES (SEGUN EL CENSO DE 1960). 
ELABORACION PROPIA 

Total o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Provincia ... ... ... ... ... 100,0 2,8 0,5 4,5 7,4 39,5 0,4 3,5 24,3 8,9 5,9 2,2 
Zona urbana . . .  . . .  . . . 100,0 3,6 0,7 6,5 9,5 22,2 0,5 4,4 31,0 11,3 7,8 2,6 
Zona intermedia . . .  . . . 100,0 1,8 0,4 1,8 5,5 61,8 0,1 2,3 17,2 5,4 2,6 1,2 
Zona rural ... . . .  . . .  . . . 100,0 1,1 0,1 0,6 2,1 75,0 0,3 1,6 10,1 4,5 2,8 1,8 
Capital . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  100,0 5,3 0,9 11,7 11,2 2,8 0,1 5,3 38,7 14,4 6,4 3,1 
Alcalá de los Gazules ... 100,0 1,2 1,2 3,1 77,5 2,1 8,4 2,7 3,0 0,7 
Algeciras ... ... ... ... ... 100,0 2,1 0,8 5,1 9,2 18,1 0,4 5,6 35,6 13,0 7,1 3,1 
Arcos de la Frontera ... 100,0 1,4 1,6 3,4 73,2 0,2 1,9 13,0 2,4 2,7 0,2 
Barba te de Franco . . . . .. 100,0 1,0 0,4 3,8 6,6 62,3 0,1 2,6 12,6 2,6 7,7 1,5 
Chiclana ...... ... ... ... 100,0 1,2 1,0 3,2 5,2 53,0 2,2 3,4 20,1 3,3 0,6 0,8 
Jerez de la Frontera ... 100,0 4,0 0,6 7,3 7,8 29,8 4,0 29,4 10,3 3,3 1,5 
Jimena de la Frontera 100,0 1,1 0,2 1,5 4,8 71,4 4,5 9,7 2,7 2,8 1,2 
La Linea de la Concepción. 100,0 2,1 0,2 2,4 16,0 7,9 0,4 4,3 27,9 19,8 17,7 1,2 
Medina Sidonia . . . . . . . .. 100,0 3,0 0,4 1,3 4,1 74,4 1,8 9,5 2,5 2,5 0,6 
Olvera . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 100,0 1,3 0,1 1,2 2,7 75,3 1,4 8,4 7,0 0,3 0,3 
Puerto de Santa Maria 100,0 3,8 1,8 6,4 7,3 24,1 1,3 4,9 30,0 7,7 11,0 1,8 
Puerto Real . . . . . . . . . . .. 100,0 7,9 3,8 6,3 17,1 2,1 49,2 7,8 4,5 1,1 
Rota ... ... ... . . .  . . . . . . 100,0 3,0 0,3 2,5 6,6 42,9 2,6 19,0 10,9 6,2 5,9 
San Fernando . . . . . .  . . . 100,0 5,8 0,4 6,6 7,5 3,4 2,3 3,8 35,6 6,4 18,8 9,6 
Sanlúcar ... ... . . . . . . . . . 100,0 2,0 0,6 3,2 7,4 53,3 3,1 17,7 7,7 3,9 0,9 
San Roque ... . . . . . .  . . . 100,0 0,9 0,7 1,6 6,9 38,5 0,4 4,1 25,8 9,7 6,7 0,5 
Tarifa ...... ... ...... ... 100,0 1,1 0,4 1,8 5,6 56,1 0,4 2,9 14,8 8,6 2,9 5,3 
Vejer de la Frontera 100,0 1,2 0,7 2,0 3,7 69,4 0,3 2,8 10,4 4,3 5,0 0,4 
Villamartin ... . . .  ... . . . 100,0 1,5 3,1 3,7 72,2 1,7 10,2 4,6 2,3 0,7 

O = Profesionales. 1 = Administrativos. 2 = Empleados de oficina. 3 = Vendedores. 4 = Agricultores. 5 = Mineros, 
canteros y similares. 6 = Transportes y comunicaciones. 7 = Artesanos. 8 = Servicios deportivos y diversos. 9= No 
se clasifica. 10 = Fuerzas armadas. 
FUENil!: Censo de población 1960. Elaboración propia. 
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1.2 ESTRUCTURA PROFESIONAL DE LA POBLACION oCUPADA EN CADIZ POR SECTORES ECONOMICOS 

Técnicos Técnicos Empleados Empleados Profesionales 
Directivos superiores medios superiores medios Empleados Capataces de oficio Semicalificados No calificados 

Totales 
Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % - --

Población activa total '" '" "' '" " ' 1.569 0,6 4.103 1,6 8.979 3,5 2.307 0,9 10.471 4,1 17.939 7,1 18.216 7,2 53.255 21,0 53.431 21,1 83.330 32,9 253.600 
Población activa en agricultura . . . . . , .. , 118 0,2 18 0,03 28 0,05 14 0,02 28 0,05 75 0,13 1.499 2,6 3.465 6,1 31.668 38,0 30.087 52,8 57.000 
Población activa en pesca "' "' "' "' 18 0,07 11 0,04 63 0,3 23 0,09 50 0,2 50 0,2 1.842 7,4 4.514 18,1 10.858 43,6 7.471 30,0 24.900 

Población activa en: 
Extractivas ........................ ... 8 0,4 13 0,6 39 1,9 11 0,5 42 2,0 49 2,3 138 6,6 794 37,8 324 15,4 682 32,5 2.100 
Alimentarias ... "' '" "' "' '" "' ... 125 0,8 52 0,3 82 0,5 146 0,9 701 4,4 1.007 6,3 978 6,2 7.267 45,7 3.020 19,0 2.522 15,9 15.900 
Vestido y calzado ... "' ". '" ". " ' 289 5,2 11 0,2 26 0,05 32 0,6 67 1,2 130 2,4 290 5,3 2.634 47,9 777 14,1 1.244 22,6 5.500 
Madera, papel .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 108 1,7 12 0,2 30 0,5 36 0,6 153 2,5 220 3,5 363 5,9 2.918 47,1 889 14,3 1.471 23,7 6.200 
Químicas ............ "' 12 1,5 8 1,0 17 2,13 9 1,13 25 3,13 37 4,6 42 5,3 150 18,8 165 20,6 325 41,9 800 
Minerales no metálicos ... 6 0,2 6 0,2 20 0,7 9 0,3 49 1,8 87 3,1 147 5,3 706 25,2 690 24,6 1.080 38,6 2.800 
Metal ... ...... 43 0,2 217 1,2 431 2,3 149 0,8 595 3,1 842 4,4 1.603 8,4 8.170 43,0 4.193 22,1 2.757 14,5 19.000 
Construcción .. . .. . .. . 52 0,2 116 0,4 356 1,3 51 0,2 318 1,2 398 1,5 1.480 5,5 9.707 36,1 1.720 6,4 12.702 47,2 26.900 
Agua y energía . .. .. . 8 0,4 14 0,7 57 3,0 48 2,5 194 10,2 142 7,5 138 7,3 744 39,2 338 17,8 217 11,4 1.900 
Comercio ............ 70 0,3 65 0,2 201 0,8 931 3,6 4.707 18,0 7.786 29,7 2.211 8,4 4.427 16,9 4.287 16,4 1.515 5,8 26.200 
Transportes , , , '" "' "' '" "' '" . .. 154 1,3 37 0,3 207 1,7 163 1,3 567 4,7 1.159 9,6 765 6,3 4.405 36,4 1.630 13,5 3.013 24,9 12.100 
Otros servicios no bien especificados ... 558 1,1 3.523 6,7 7.422 14,2 685 1,3 2.975 5,7 5.957 11,4 6.720 12,8 3.354 6,4 2.872 5,5 18.234 34,9 52.300 

FuENTE: Dinámica de empleo. Ministerio de Trabajo, 1965. Elaboración propia. 
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A) CAMro DE GIBRALTAR

I. Zona Bahía:

La Linea 
Los Barrios 
San Roque 
Algeciras 

II. Zona Exterior:

Jimena 
Castellar 
Tarifa 

B) TRIÁNGULO INTERIOR 

Medina
Paterna
AlcalA de los Gazulcs
Vejer

C) FACHADA All.ÁNTICA

I. Zona Sur: 

D) 

E) 

Barbate 
Conil 

11. Zona Norte:

Sanlúcar de Barrameda 
Chipiona 
Rota 

BAHÍA GADITANA 

Cádiz 
San Fernando 
Chiclana 
Puerto Real 

Puerto de Santa Maria 

JEREZ 

F) LA SIERRA 

I. Sierra propiamente
dicha:

Arcos de la Frontera 
Algar 
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1.3 TRABAJO FEMENINO POR COMARCAS 

Trabajo 
femenino 

1 

2 
1 

1 

2 

3 
2 
2 
4 

3 
3 

2 
2 
1 

1 
2 
2 
2 

(sin datos) 

2 

1 

4 

Sector de actividad 

Confección, hostelerla y conservas de 
pescado. 

Confección. 
Sin datos. 
Conservas de pescado. 

Sin datos. 
Conservas de pescado. 
Confección de punto y comercio. 

Garbanzos. 
Algodón. 
Aceituna, algodón y comercio. 
Labor de aguja. 

Conservas de pescado. 
Servicio doméstico. 

Agricultura y comercio. 
F. agricolas y hostelerla.
Servicio doméstico principalmente (base

naval principalmente). 

Comercio y servicios. 
Comercio y servicios. 
Comercio y servicios. 
Industrias diversas y servicios adminis

trativos. 

Industria agraria y servicios. 

Agricultura y servicios. 

Epoca de trabajo 

Siempre. 
Siempre. 
Sin datos. 
Invierno. 

De agosto a octubre principal
mente. 

Nunca es importante. 
Octubre-diciembre. 
Sin datos. 
Sin datos. 

Mayo a diciembre 
Verano. 

Recolección. 
Mayo a septiembre 
Siempre igual 

Más en verano. 
Siempre igual. 
Siempre igual. 
Siempre igual. 

Noviembre a febrero y mayo a 
julio. 

Recolección. 



Prado del Rey 
El Bosque 
Zahara 
Grazalema 
El Gastor 
Ubrique 
Algodonales 
Setenil 
Benaocaz 
Torre-Alháquime 

Villaluenga del Río 
Alcalá del Valle 

Trabajo 
femenino 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
? 

1 
2 

11. Transición a la campiña: 

Trebujena 2 
Espera 3 
Bornos 3 
Villamartín 2 

(sin datos) 

Sector de actividad 

Marroquineria. 
Marroquinería y agricultura. 
Agricultura (aceituna). 
Servicio doméstico, aceite y piel. 
Agricultura. 
Marroquineria. 
Agricultura. 
Agricultura. 
Marroquineria. 
Agricultura. 

Marroquinería. 
Agricultura y servicios. 

Agricultura. 
Agricultura. 
Agricultura y servicio doméstico. 
Agricultura. 

Puerto Serrano 
Olvera 2 Agricultura. 

FuEN1E: Encuesta municipal, 1970. 

NOTAS: 1 = Muy frecuente. 
2 = Frecuente. 
3 = Poco frecuente
4 = Muy raro 

Epoca de trabajo 

Siempre. 
Siempre. 
Recolección. 
Siempre. 
Recolección. 
Siempre. 
Recolección. 
Noviembre y diciembre. 
Siempre. 
Noviembre, diciembre, junio 

y julio. 
Siempre. 
Recolección. 

Septiembre y octubre. 
Septiembre a diciembre. 
Siempre. 
Recolección. 

Recolección. 
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CUADRO 1.4.1 

PORCENTAJE DE VARONES CON ESTUDIOS TERMINADOS RESPECTO AL TOTAL 

Provincia ... ... 

Zona urbana ... 
Zona intermedia 
Zona rural ... ... ... ... ... ... ... 

Capital ... ...... ... ... 

Alca!A de los Gazules 
Algeciras ... ... .. . ... 

... ... 

... ...

... ... 

... 

... 

... 

...

. ..

...

...

Arcos de la Frontera . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Barbate de Franco ... ... ... ... . . . 

Chiclana de la Frontera ... ... ... ... 

Jerez de la Frontera . . . . . . . .. 
Jimena de la Frontera 
Linea (La) ... ... ... ... 
Medina-Sidonia 
Olvera ... ... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... . .. 

. .. . .. 

Puerto de Santa Maria ... ...

Puerto Real ... ... ... ... ...

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... . . .

... ... 

Rota ... .•. ......... ... ... ... ... ... ... 
San Fernando . . . . . . . . . . . . . .. ... ... 

San1'1car de Barrameda ... ... ... ... 

San Roque ... ... ... ... ... ... . .. 

Tarifa ..• ... ... ... ... ... ... . .. ... 

Vejer de la Frontera ... ... ...... ... ... 
Villamartln ... ... ... ... . .. ... ... ... 

Ful!Nm: Censo de 1960. 
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QUE TERMINARON ESTUDIOS 

Profe- Profe-

Total Primarios ,ionales Total Generales sionales Técnicos 

51,2 50,3 83,6 67,3 68,3 57,9 77,4 

49 48 83 67 67 58 77 

54 54 85 72 77 58 98 
58 57 100 69 81 63 53 

46 44 84 65 65 48 77 

54 54 94 100 86 100 
so 49 97 73 66 56 90 

57 57 70 67 73 
55 SS 60 100 45 so 

53 52 100 75 73 88 so 

51 48 82 68 68 79 73 
SS SS 58 57 59 

49 49 65 63 62 91 
SS 54 100 58 83 30 100 
57 57 44 so 

52 51 81 72 80 SS 82 
56 SS 100 58 83 51 42 
52 52 58 87 30 
48 47 100 64 70 57 78 
52 SI 100 69 66 78 78 
SS 54 79 64 SS 100 
54 54 70 67 74 67 
53 54 56 54 62 
SS SS 60 43 100 

Supe-
riores 

95,8 

95 

97 

100 

95 

100 
96 

90 

100 
100 
90 

100 
88 
90 

100 
96 

100 
100 
94 
90 

100 
100 
100 
100 



CUADRO I.4.2 

PORCENTAJE DE MUJERES CON ESTUDIOS TERMINADOS RESPECTO AL TOTAL 

Provincia ... ... 

Zona urbana . . .

Zona intermedia 
Zona rural ... ... ... . . . . . .  

Capital ... ... . . . . . . ... 

Alcalá de los Gazules 
Algeciras ... . . .  .. . . . .

Arcos de la Frontera ... 
Barbate de Franco ... 

.. .

. . .

. . .

. . .

Chiclana de la Frontera ... 
Jerez de la Frontera ... . . .

Jimena de la Frontera . . .

. . .

... 

... . . .  . .  . 

... ... ... 
. . . . .. . . .

. . . ... ... 
. . . . . .  . . . 

... . . .

Linea (La) . . . . . .  ... ... ... . . . . . .

Medina-Sidonia ... ... . . .

Olvera . . .  ... . . .  . . . ... ... 
Puerto de Santa María ... 
Puerto Real . . .  . . .  . . . ... 
Rota . . .  . . .  . . . . . . ... .. . 
San Fernando ... . . . ... ... 
Sanlúcar de Barrameda ... 
San Roque ... . . .  ... ... . . .
Tarifa . . .  ... ... . .. . . . ... 
Vejer de la Frontera ... 
Villamartín ... ... ... . . . . . .

FuFNIE: Censo de 1960. 

... 
.. . 

... 
. . .

. . .  

. .. 
... 
. . .

. . .  

... . . .

. ..... 
... 
.. . 
.. . 
... 
... 
.. . 
. . .

.. . 

... 

... 
. . .

QUE TERMINARON ESTUDIOS 

Profe- Profe-
Total Primarios sionales Total Generales sionales Técnicos 

48,8 49,7 16,4 32,7 31,7 42,1 22,6 

51 52 17 33 33 42 23 
46 46 15 28 23 42 2 
42 43 31 19 37 47 

54 56 16 35 35 52 23 

46 46 6 14 
50 51 3 27 34 44 10 
43 43 30 33 27 
45 45 40 55 50 

47 48 25 27 12 50 

49 52 18 32 32 21 27 
45 45 42 43 41 
51 51 35 37 38 9 
45 46 42 17 70 
43 43 56 50 

48 49 19 28 20 45 18 
44 45 42 17 49 58 

48 48 42 13 70 
52 53 36 30 43 22 
48 49 31 34 22 22 
45 46 21 36 45 
46 46 30 33 26 33 
47 46 44 46 38 
45 45 40 57 
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Supe-
riores 

4,2 

5 

3 

5 

4 
10 

10 

12 
10 

4 

6 
10 



CUADRO I.S 

DISTRIBUCION DE LOS CABEZAS DE FAMILIA POR CATEGORIAS SOCIOECONOMICAS Y NIVEL CUL-
1URAL EN CADIZ Y ANDALUCIA OCCIDENTAL 

ESTIJDIOS ESTIJDIOS ESTIJDIOS F.S11JDJOS 
ANALFABETOS PR.IMAR.IOS INTERMEDIOS MEDIOS SUPERIORES 

Cádiz. Región Cádiz. Región Cádiz. Región Cádiz. Región Cádiz. Región 

Empleados agrlcolas ... ... 11 4S 78 SS 6 2 4 

Empleados indiv. agrfc. . . . . .. ... 16 18 84 80 1 1 

Obreros agrícolas ... ... ... . .. 33 31 67 69 

Empleados indiv. y com. . .. ... 1 71 67 10 12 8 12 10 8 

Empr. trabaj. indiv. co. . . . . . . . .. 13 10 79 82 4 6 2 2 2 1 

Profesión liberal • . . . . . . . . . . . . .. 2 67 33 8 3 33 SS 

Director empresa . . . . . . . . . . . . . .. 100 24 9 27 40 
Cuadros superiores . . . . . . . .. 16 6 4 4 4 8 76 83 

Cuadros medios . . . . . . . . . . .. 2 2 6S S2 11 12 22 29 1 s 

Empleado oficina ... ... . .. S9 S3 19 27 22 17 1 3 

Empleado subalterno ... ... 1 8S 83 13 14 1 2 

Obrero cualificado •.. ... 12 7 87 90 1 4 

Obrcso sin cualificar ... ... 14 19 86 80 1 

Personal servicios ... ... ... 29 22 70 7S 1 2 

Inactivo ..•... ... ...... ... 37 36 60 S6 1 4 2 3 

TarAL ... ... ... ... ... 19 18 7S 73 3 s 3 3 2 

Agrlcola ... 30 27 70 72 1 

No agrícola 16 14 77 73 3 6 3 4 2 

FuENIE: Encuesta de equipamiento y nivel cultural de la familia. 
NarA: Andalucia Occidental comprende las provincia de Cádiz, Huelva, MAlaga y Sevilla. 
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t. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

CUADRO 1.6 

INDICE CULTURAL 

CATEGORIA SOCIOECONOMICA 

Obreros agrícolas ... ... ... ... . . .  ... 
Empresarios individuales agrícolas 
Obreros sin calüicar ... ... ... ... 
Personal de servicios ... ... .. 
Inactivos ... ... . .. . .. ... ... . . .  . .. 
Obreros cualificados ... . . . ... ... 

... 

. .. 

... 
. .. 

... . . .

... 

... 
... 

Empleados de la industria y los servicios 
Empleados subalternos ... . . .  ... ... ... 
Empleados agrícolas ... ... ... . .. ... 
Empleados individuales y trabajadores 
dientes de la industria y los servicios 
Empleados de oficina . . .  . . .  . . .

Cuadros medios ... ... ... ... ... ... 
Directores de empresa ... ... . . .

Profesiones liberales ... . . .  ... 
Cuadros inferiores ... 
Agrícolas . . . . . . ... 
No agrícolas ... . . .

TOTAL ... ... ... 

. . . . . .

. . .

... 

... 

... .. . ... 

... 
... ...

indepen-
... 

Nacional 

0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
1,3 

1,6 
1,8 
2,1 
2,8 
4,0 
4,5 
0,9 
1,3 

1,1 

Regional 

0,7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
1,0 
1,1 
1,2 
1,1 

1,7 
1,7 
1,9 
3,1 
3,3 
4,5 
1,1 
0,7 

1,1 

FuENTE: Encuesta de equipamiento y nivel cultural de la familia. I. N.E., 1%8. 

CUADRO 11.1 

Provincial 

0,7 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,9 
1,0 
1,1 
1,6 

1,7 
1,5 
1,6 
1,0 
2,3 
4,2 
1,0 
0,7 

1,0 

MUNICIPIOS SEGUN NIVEL DE RENTA PRODUCIDA «PER CAPITA». AÑO 1965 

Relación de municipios 

Alcalá de los Gazules 
Alcalá del Valle 
Algar ... . . . ... 
Algeciras . . . ... 
Algodonales ... 

. . .  

. .. 

.. . 
... 

. . .  

... 
. . . 

Arcos de la Frontera 
Barbate de Franco . . .

Los Barrios ... . . . . . .  

Benaocaz . . .  . . .  .. . ... 
Bornos ... ... . .. . . . . . . 
Bosque (El) ... . . .  ... 
Cádiz ... . .. . . . 

... 

. .. 
. . .

... 
Castellar de la Frontera 
Conil ... .. . ... . . .

Chiclana de la Frontera 
Chipiona ... ... .. . 
Espera ... ... ... ... . . .  

Gastor (El) . .. . .. ... . . .
Grazalema . . .  . .. . .. 

Jerez de la Frontera 
Jimena de la Frontera 

. . .

. . .

. .. 
... 
. . .

. . .  

... 

.. . 
. . .

Niveles 
de renta 

3.º

2.º

2.º

5.º

2.º

4.º

4.º

3.º

3.º

4.º

4.º

7.º

3.º
4.º

6.º

5.º

3.º

l.º

3.º

6.º

4.º

Relación de municipios 

Línea (La) ... ... ... .. . . .. 

Medina-Sidonia . . . ... ... . .. 

Olvera ... ... ... ... ... ... . .. 
Paterna de la Ribera ... ... 
Prado del Rey ... . . . ... . .. 
Puerto de Santa María (El) 
Puerto Real ... 

Puerto Serrano . . . . . .

Rota ... ... ... ... . . .

San Fernando ... ... 
Sanlúcar de Barrameda 
San Roque ... 
Setenil ... ... ... 
Tarifa ... ... ... 

... 
... 

. .. 
Torre-Alháquirne ...
Trebujena ... . . . ... 
Ubrique . .. ... . .. 

... 
. .. 

... 
... 
. .. 

. . .  

Vejer de la Frontera 

. . .

.. .
. .. 

... 
... 
... 

.. . 
... 
. . .  

. .. 

. . .

Villaluenga del Rosario 
Villarnartín ... ... ... ... 
Zahara ... . .. ... . .. . . .  . . .

... 
.. .
... 

.. . 
. . .

. . .

. ..

FUENTE: Anuario del Banco Español de Crédito de 1967. 

\6 

Niveles 
de renta 

3.º

4.º

3.º

2.º

3.º

6.º

4.º

l.º

3.º

4.º

5.o

5.º
3.º

... 4.º

2.º

2.º

5.º

3.º

4.º

4.º

2.º
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CUADRO 11.2.1 

PRODUCTO INTERIOR NETO 

(En pesetas de 1964) 

AÑO 1957 AÑO 1964 AÑO 1967 Incremento Incremento 
anual acumu- anual acumu-

En 10' ptas. % En 10' ptas. % En JO' ptas. % Iativo 1957-64 lativo 1964-67 

Agricultura ... ... 1.431,2 18,0 2.640,3 14,2 3.955,0 14,3 10,00 10,55 
Pesca ...... ... 901,4 6,8 1.330,7 7,1 1.927,5 7,1 6,00 8,23 
Industria 4.114,5 31,1 5.904,0 31,7 9.137,5 33,2 5,50 11,00 

Servicios ... 6.802,6 51,3 8.752,1 47,0 12.512,0 45,4 3,61 8,34 

ToTA ... 13.249,7 100,0 18.627,1 100,0 27.532,0 100,0 5,10 9,50 

EMPLEO 

Incremento Incremento 
Número % Número % Número % anual acumu- anual acumu-

de personas de personas de personas lativo 1957-64 lativo 1964-67 

Agricultura ... ... 75.568 35,5 80.744 29,6 76.130 28,0 0,9 -1,9

Pesca ... ... ... 18.629 8,7 12.608 4,6 12.710 4,6 -5,1 0,3

Industria ... 60.254 28,3 80.233 29,5 79.965 29,4 4,2 -0,1

Servicios ... ... 58.585 27,5 98.994 36,3 103.330 38,0 7,7 1,4 

TOTAL ... ... ... ... 213.036 100,0 272.579 100,0 272.135 100,0 3,7 -0,3

P RODUCTO POR PERSONA OCUPADA 

Incremento Incremento 
En pesetas En pesetas En pesetas anual acumu- anual acumu-

lativo 1957-64 lativo 1964-67 

Agricultura ... ... 18.940 32.700 45.717 8,5 12,0 

Pesca ... ... ... 48.389 105.544 133.453 11,8 8,4 

Industria ... 68.286 73.586 100.556 1,1 11,0 

Servicios ... ... 116.115 88.410 106.558 3,8 6,4 

TOTAL ... ... ... 62.195 68.336 89.029 1,5 6,9 

F'uENm: Distribución provincial de la renta. Banco de Bilbao. Elaboración propia. 
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Agricultura 
Pesca ... ... 
Industria ... 
Servicios ... 

TarAL . . .

. . .

... 
... 

. . .

. . .  

. .  . 

. . .  

.. . 

... 
. . .  . . . . . .  . . .

. . . ... . . .

Agricultura ... ... . . . . . .

Pesca . . .  . . .  

Industria ... 
Servicios . . .  

TOTAL . . .

. . . ... 
... ... . . .
. . .

... 

.. . 

. . .  

... 
... 

. . .  

... 

... 
. . .

... 

CUADRO II.2.2 

PRODUCTO INTERIOR NETO 

. . .

. . .  

. .  . 

.. . 
. . .

. . .

... 

.. . 

(En pesetas de 1967) 

AÑO 1967 

En 106 p:as. % 

3.955,0 14,3 
1.927,5 7,1 
9.137,5 32,2 

12.512,0 45,4 

27.532,0 100,0 

E M PLE O 

Número % 

de personas 

76.130 28,0 
12.710 4,6 
79.965 29,4 

103.330 38,0 

272.135 100,0 

AÑO 1975 

En 106 ptas. 

5.547,0 
2.902,0 

19.966,0 
22.297,0 

50.675,0 

Número 

de personas 

74.160 
12.360 

108.312 
126.128 

320.960 

PRODUCTO POR PERSONA EMPLEADA 

Agricultura . . . ... . . .

Pesca ... 
Industria 
Servicios 

... ... . . .  . . .  

... . . . . . .

. .  . 

... 

. . .

. . .

. . .

TarAL ... ... ... ... ... ... ... ... 

En pesetas En pesetas 

45.717 74.800 
133.453 234.790 
100.556 184.337 
106.558 176.780 

89.029 157.885 

Í/lcremento 

anual 

% acumulativo 

10,9 4,3 
5,7 5,6 

39,4 10,0 
44,0 7,6 

100,0 7,6 

Incremento 

% anual 

acumulativo 

23,1 -0,25
3,9 -0,25

33,7 4,0
39,3 2,6

100,0 2,6 

Incremento 

anual 

acumulativo 

6.50 
7,45 
7,50 
7,50 

7,4 

FUENTE: Distribución provincial de la renta. Banco de Bilbao. Elaboración propia. 
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A) 

B) 

C) 

D) 

CUADRO 111.2 

DISTRIBUCION PORCENTIJAL DE LA POBLACION ACTIVA POR SECTORES 

COMA RCAS 

CAMPO DE GIBRALTAR 

l. Zona de la Bahía:

La Línea de la Concepción 
Los Barrios . . .  ... .. . 

San Roque ... ... . . .

Algeciras ... ... ... 

11. Zona Exterior:

Jirnena de la Frontera 

... 

. . .

Castellar de la Frontera 
Tarifa ...... ... . . . ... . . .  

Total comarca ... . . .  

TRIÁNGULO INTERIOR 

Medina-Sidonia ... ... 

Paterna de la Ribera 
Alcalá de los Gazules 
Vejer ... ... ... ... . . .

Total comarca ... 

FACHADA ATLÁNTICA 

I. Fachada Atlántica Sur:

Barba te de Franco ... 
Conil de la Frontera ... 

... 

. . .

. . .

11. Fachada Atlántica Norte:

Sanlúcar de Barrameda ... 
Chipiona ... 
Rota . . .  . . .  ... ... ... ... 

Total comarca ... ... . . .

AREA DE LA BAHÍA GADITANA 

C{ldiz ... ... ... . . .  . . .  . . . . . .

San Fernando . . . . .. .. . . . . . .. 

.. . 

COMERCIO 
SECTOR AGRARIO SECTOR INDUSTRIAL Y SERVICIOS 

Número Número Número 
de personas % de personas % de personas % 

351 2,4 7.648 53,3 6.351 44,3 

1.428 78,8 190 10,4 195 10,8 

389 8,2 3.840 81,5 483 10,3 

450 7,3 9.827 49,7 8.469 43,0 

3.618 8,9 21.505 53,5 15.498 38,6 

2.042 82,4 130 5,2 306 12,4 

225 41,4 270 49,7 48 8,9 

2.262 43,1 2.337 44,5 650 12,4 

4.529 54,8 2.737 33,1 1.004 12,1 

8.147 16,7 24.242 49,6 16.502 33,7 

2.714 65,2 952 22,9 496 12,9 

856 78,0 115 10,5 126 11,5 

2.035 82,5 120 5,1 311 12,6 

2.035 63,7 769 24,1 392 12,2 

7.640 70,0 1.956 17,9 1.325 12,1 

684 13,9 3.565 72,6 662 14,5 

1.496 50,5 848 30,6 428 18,9 

2.180 28,4 4.413 57,4 10.090 14,2 

6.283 63,7 1.835 18,6 1.741 17,7 

1.294 65,2 292 14,7 398 20,I 

1.725 24,6 2.803 56,3 455 19,1 

9.302 55,3 4.930 29,3 2.594 15,4 

11.482 46,8 9.343 38,1 3.684 15,I 

27 0,1 16.642 52,7 14.886 47,2 

280 3,2 6.634 75,8 1.833 21,0 

247 

Total pobla-
ción activa 

14.350 

1.813 

4.712 

19.746 

40.621 

2.478 

543 

5.249 

8.270 

48.891 

4.162 

1.097 

2.466 

3.196 

10.921 

4.911 

2.772 

7.683 

9.859 

1.984 

4.983 

16.826 

24.509 

31.555 

8.747 



COMERCIO 

Sl!C10R AGRAlllO SECI'OR INDUm1tlAL Y S!!.RVIClOS 

COMARCAS Número Número Número Total pobla-
de personas % de personas % de personas % ci6n activa 

Chiclana de la Frontera ... 2.288 44,8 2.394 42,7 921 13,5 5.603 
Puerto Real ... ... ... ... .. . 910 18,2 3.564 71,2 530 10,6 5.004 
Puerto de Santa Maria ... 1.400 12,6 6.185 58,4 3.100 29,0 10,685 

Total comarca 4.905 8,0 35.419 51,5 21.270 34,5 61.594 

E) AR!!.A DE JEREZ ... ... ... .. . ... 8.120 21,5 15.020 39,7 14.709 39,8 37.849 

F) SIERRA

l. Sie"a propiamente dicha:

Arcos de la Frontera ... ... 8.400 93,3 464 4,6 142 2,1 9.006 
Algar ... ... ... ... ... ... . .. 650 85,0 55 7,3 59 7,7 764 
Prado del Rey ... ... ... ... 1.308 83,3 167 10,6 94 6,1 1.569 
El Bosque ...... ... ... ... ... ... 459 89,1 45 8,7 11 2,2 575 
Zahara ... ... ... ... ... ... ... ... 660 91,9 31 4,3 27 3,8 718 
Grazalema ... ... ... ... ... ... ... 618 90,2 46 6,7 21 3,1 685 
El Gastor ... ... ... ... ... ... 625 89,0 20 2,9 57 8,1 702 
Ubrique ... ... .. . ... ... .. . ... 558 15,4 2.885 79,6 180 5,0 3.623 
Algodonales ... ... ... ... ... ... 1.608 78,3 165 8,1 280 13,6 2.053 
Setenil ...... ... ... ... ... ... ... 780 80,0 60 6,6 130 13,4 970 
Benaocaz ... ... ... ... ... ... 232 93,9 10 4,1 5 2,0 247 
Torre-Alháquime .. , ... ... 305 91,0 14 4,3 16 4,7 335 
Villaluenga del Rosario ... 174 92,0 5 2,7 10 5,3 189 
Alcalá del Valle . .. .. . .. . ... 1.311 91,2 52 3,7 74 5,1 1.437 

17.688 77,5 4.019 17,6 1.106 5,9 21.813 
11. Transición a la Campiña

sevillana:

Trcbujena ...... ... ... ... 1.730 88,0 134 6,8 103 5,2 1.967 
Espera ... ...... ... ... ... 963 82,0 80 6,8 132 11,2 1.175 
Hornos ... ... ... ... ... ... 1.517 86,8 191 10,9 40 2,3 1.748 
Villamartln ... ... ... .. . ... 2.300 71,8 408 12,7 496 15,5 3.204 
Puerto Serrano ... ... ... ... 1.443 93,8 36 2,4 59 3,8 1.538 
Olvcra ...... ... ... ... ... ... 2.563 81,6 278 8,8 301 9,6 3.142 

10.516 82,3 1.127 8,8 1.131 8,9 12.774 

Total comarca ... ... ... 28.204 79,3 5.146 14,5 2.237 6,2 35.587 

TOTAL PROVINCIA , •• ... ... 68.498 31,2 91.126 41,6 59.727 27:Z 219.351 

F'tmNTE: Delegación Provincial de Sindicatos. Elaboración propia. 
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CUADRO lli.4 

SUPERFICIE Y TAMA1'l'O DE LAS EXPLOTACIONES POR COMARCAS 

A) ZONA DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

Total general de explotaciones . . . . .. ... ... ...

Explotaciones sin tierra •.. ... . . . ...
Total explotaciones con tierra ... ...
De O a 5 hectáreas . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
De 5 a 20 » 
De 20 a so » 
De 50 a 150 » 
De 150 a 300 » 
De 300 a 500 » 
Demás de 500 » 

... . .. . .. ... 

... ... . .. ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... 

EXPLOTACIONES 

Número % 

3.593 100,0 

544 15,1 
2.845 100,0 
1.551 54,S 

704 24,7 
297 10,4 
135 4,7 
57 2,0 
37 1,3 

64 2,3 

[. Zona de la Bahfa 

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

Total general de explotaciones ... 

Explotaciones sin tierra ... ... ... 
Total explotaciones con tierra ... 
De O a 5 hectáreas 
De 5 a 20 » 
De 20 a so » 
De 50 a 150 > 
De 150 a 300 > 
De 300 a 500 » 
Demás de 500 » 

... ... ... 

... ... ... 

... 

... 

... 

... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

.. . ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... ... . .. 

EXPLOTACIONES 

Número % 

1.580 100,0 

SS 3,5 
1.321 100,0 

965 73,1 
153 11,6 
68 5,1 
61 4,6 
27 2,0 
19 1,5 
28 2,1 

II. Zona Exterior

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

Total general de explotaciones ... ... . .. 

Explotaciones sin tierra .. . .. . .. . . . . . .. 
Total explotaciones con tierra ... ... .. . 
De O a 5 hectáreas . . . . . . .. . . .. .. . .. . 
De Sa 20 > ... ... ... ... ... .. .
De 20a 50 » ... ... .. .
De 50 a 150 » ... ... ... ... .. .
De 150 a 300 > ... ... ... ... .. .
De 300 a 500 > . . . . . . . . • • .. .. .
De más de 500 » . . . . . . .. . . . . . .. 

250 

EXPLOTACIONES 

Número % 

2.013 100,0 

489 24,3 
1.524 100,0 

586 38,5 
551 36,2 
229 15,0 
74 4,8 
30 2,0 
18 1,1 
36 2,4 

SUPERFICIE 

Hectáreas % 

142.653 100,0· 

142.653 100,0 
2.127 1,5 
7.188 5,0 
9.045 6,3 

11.707 8,2 
11.932 8,4 
13.839 9,7 
86.885 60,9 

SUPERFICIE 

Hectáreas % 

57.177 . 100,0 

57.177 100.0 
879 1,5 

1.499 2,6 
2.145 3,8 
5.753 10,1 
S.656 9,9 
6.886 12,0 

34.359 60,1 

SUPERFICIE 

Hectáreas % 

85.476 100,0 

85.476 100,0 
1.248 1,5 
5.619 6,6 
6.900 8,1 
S.954 7,0 
6.276 7,3 
6.953 8,1 

52.526 61,S 



B) TRIÁNGULO INTERIOR

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

Total general de explotaciones 

Explotaciones sin tierra . . . . . 
Total explotaciones con tierra 
De O a 5 hectáreas . . . . .. 

De 5 a 20 » 

De 20 a 50 » 

De 50 a 150 » 

De 150 a 300 » 

De 300 a 500 » 

De más de 500 » 

C) 

TAMAÑO DE LAS EXPUYl'ACIONES 

Total general de explotaciones 

Explotaciones sin tierra . . . . . .  
Total explotaciones con tierra 
De O a 5 hectáreas .. 
De 5 a 20 » 

De 20 a 50 )) 

De 50 a 150 » 

De 150 a 300 )) 

De 300 a 500 )) 

De más de 500 )) 

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

Total general de explotaciones 

Explotaciones sin tierra . . . . .. 
Total explotaciones con tierra 
De O a 5 hectáreas 
De 5a 20 » 
De 20 a 50 ,, 
De 50 a 150 )> 
De 150 a 300 )> 
De 300 a 500 ,> 
De más de 500 » 

EXPUYl'ACIONES 

Número % 

2.083 100,0 

146 
1.937 100,0 

623 32,2 
731 37,2 
275 14,2 
147 7,6 
68 3,3 
34 1,8 
62 3,2 

FACHADA ATLÁNTICA 

EXPLOTACIONES 

Nzímero % 

4.878 100,0 

791 1,6 
4.687 100,0 
3.987 84,8 

551 11,7 
98 2,3 
15 0,3 

12 0,3 

l. Zona Sur

EXPLOTACIONES 

Número % 

1.450 100,0 

86 5,9 
1.364 100,0 
1.100 80,6 

205 15,0 
31 2,3 
8 0,6 
8 0,6 
4 0,3 
8 0,6 

SUPERFICIE 

Hectáreas % 

124.311 100,0 

124.311 100,0 
1.478 1,2 
8.011 6,4 
8.205 6,6 

12.o54 9,7 
13.868 11,2 
12.784 10,3 
67.910 54,6 

SUPERFICIE 

Hectáreas % 

35.638 100,0 

35.638 100,0 
6.237 
5.231 
2.940 
1.532 4,3 

264 
14.453 40,6 

SUPERFICIE 

Hectáreas % 

16.343 100,0 

16.343 100,0 
2.345 14,3 
1.793 11,0 

939 5,7 
664 4,1 

2.684 16,4 
264 1,6 

7.654 46,8 
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/l. Zona Norte 

EXPLOTACIONES 

TAMAÑO DE L\S EXPLOTACIONES 

Número % 

Total general de explotaciones ... ... ... ... ... 3.428 100,0 

Explotaciones sin tierra ... ... ... ... ... ... . .. 105 3,1 
Total explotaciones con tierra ... ... ... ... ... 3.323 100,0 
De O a 5 hectáreas ... ... ... ... ... ... ... 2.887 
De 5 a 20 » ... ... ... ... 346 
De 20 a 50 » ... ... . .. . .. ... ... 67 
De 50 a 150 » ... ... ... . .. ... ... 119 
De 150 a 300 > ... ... ... ... ... ... 4 
De 300 a 500 » ... ... ... . .. . .. ... 4 
Demás de 500 » ... ... . .. .. . ... ... ... 4 

D) AREA DE U BAHÍA GADITANA 

TAMAÑO DE L\S EXPLOTACIONES 

Total general de explotaciones . . .  

Explotaciones sin tierra ... ... ... 

Total explotaciones con tierra . . .  

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... .. . 

De O a 5 hectáreas . . . • .. ... ... ... ... ...

De 5 a 20 » 

De 20 a 50 » 

De 50 a 150 » 

De 150 a 300 » 

De 300 a 500 > 

De mis de 500 » 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... .. . 

... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

EXPLOTACIONES 

Número % 

1.585 100,0 

125 7,8 
1.460 100,0 

836 57,3 
407 27,9 
107 7,3 
56 3,8 
28 1,9 
9 0,6 

17 1,2 

E) ARE.A DE JERFZ

TAMAÑO DE L\S EXPLOTACIONES 

Total general de explotaciones ... . . . ... . .  . 

Explotaciones sin tierra . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Total explotaciones con tierra .. . . . . . . . . .. 
De O a 5 hectáreas . . .  . . . .. . . .. . . . . .. 
De 5 a 20 » . . . .. . ... . . . ... .. .
De 20a 50 » ... . . . .. .
De 50 a 150 »
De 150 a 300 »
De 300 a 500 »
De más de 500 »

252 

EXPLOTACIONES 

Número % 

2.689 100,0 

58 
2.631 100,0 
1.016 38,6 

846 32,2 
415 15,8 
150 5,7 
88 3,3 
49 1,9 
67 2,5 

SUPERFICIE 

Hectáreas % 

19.295 100,0 

19.295 100,0 
3.892 20,2 
3.438 17,8 
2.001 10,4 

868 4,5 
825 4,3 

1.472 7,6 
6.799 35,2 

SUPERFICIE 

Hectáreas % 

42.119 100,0 

42.119 100,0 
1.753 4,2 
3.816 9,0 
3.294 7,8 
5.257 12,5 
6.271 14,9 
3.325 7,9 

18.403 43,7 

SUPERFICIE 

Hectáreas % 

137.768 100,0 

137.768 100,0 
3.096 2,2 
5.386 3,9 
6.362 4,6 

12974 9,4 
19.095 13,9 
19.081 13,9 
71.774 52,1 



F) SI ERRA 

EXPLOTACIONES SUPERFICIE 

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

Número % Hectáreas % 

Total general de explotaciones ... ... 6.941 100,0 196.048 100,0 

Explotaciones sin tierra .. . .. . .. . . .. 539 7,8 
Total explotaciones con tierra .. . . .. 6.402 100,0 196.048 100,0 
De O a 5 hectáreas .. . . .. .. . 2.929 45,8 6.189 3,2 
De 5 a 20 )) 2.118 33,1 22.049 11,2 
De 20 a 50 » 705 11,0 21.200 10,8 
De 50 a 150 » 383,9 5,9 33.525 17,1 
De 150 a 300 » 138 2,2 28.879 14,7 
De 300 a 500 )) 69 1,1 26.377 13,5 
Demás de500 » 60 0,9 57.829 29,5 

l. Sierra propiamente dicha 

EXPLOTACIONES SUPERFICIE 

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

Número % Hectáreas % 

Total general de explotaciones ... 4.566 100,0 125.952 100,0 

Explotaciones sin tierra . . . . . . . .. 442 9,6 
Total explotaciones con tierra ... 4.124 100,0 125.952 100,0 

De O a 5 hectáreas . .. .. . . .. 2.050 49,7 4.120 3,3 

De 5 a 20 )) 1.252 30,4 12.582 10,0 
De 20 a 50 )) 419 10,2 12.631 10,0 

De 50 a 150 » 220 5,3 18.730 14,9 

De 150 a 300 )) 91 2,2 18.772 14,9 
De 300 a 500 )) 44 1,1 17.026 13,5 
Demás de 500 )) 48,8 1,1 42.091 33,4 

II. Transición a la campiíia sevillana

EXPLOTACIONES SUPERFICIE 

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

Número % Hectáreas % 

Total general de explotaciones .. . . .. 2.375 100,0 70.0% 100,0 

Explotaciones sin tierra .. . .. . .. . . .. 97 4,1 

Total explotaciones con tierra . . . .. . 2.278 100,0 70.096 100,0 

De O a 5 hectáreas . .. .. . . .. .. . 879 38,6 2.069 3,0 

De 5 a 20 » 866 38,0 9.467 13,5 

De 20 a 50 )) 286 12,6 8.569 12,2 

De 50 a 150 )) 163 7,2 14.795 21,l 

De 150 a 300 )) 47 2,1 10.107 14,4 

De 300 a 500 )) 25 1,0 9.351 13,3 

De más de 500 » 12 0,5 15.738 22,5 

FUENTE: Censo agrario 1962. Elaboración propia. 
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CAPITULO SANITARIO: ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO 

No se ha incluido aquí la exposición y análisis de los índices sanitarios 
provinciales más relevantes. El contenido de los mismos escapa al objeto 
de este trabajo. 

Se ha estimado, por el contrario, más conveniente hacer una referencia 
directa a la situación epidemiológica de los escolares de la provincia, pues 
al fin y al cabo son ellos los destinatarios de la reforma del sistema edu
cativo. 

A pesar de que el equipo de planificación ha procurado mantener el 
máximo de contacto con la vida provincial en la fase de información y reco
gida de datos, ha carecido del tiempo necesario para detectar con un mí
nimo de aprovechamiento el estado de la situación sanitaria en la provincia 
de Cádiz. Por tanto, y ante la imposibilidad de descender al nivel comarcal 
y municipal, se ha preferido aprovechar los trabajos realizados por aquellas 
personas que en última instancia son directamente responsables del mejora
miento del equipamiento sanitario. 

En la selección de estos trabajos han primado los criterios de uniformi
dad y representatividad. Uniformidad por la relación que guardan entre sí 
las características endógenas y exógenas que determinan la personalidad 
y comportamiento del joven en edad escolar. Representatividad, por las 
dimensiones de la muestra utilizada en el estudio. 

Los trabajos dirigidos por el profesor J. del Rey Calero reúnen plena
mente dichas condiciones, y este es el motivo por el que se incorporan como 
un capítulo más en esta publicación. 

Hemos prescindido de aquellas partes cuya terminología técnica pudiera 
resultar difícilmente comprensible para el lector, por lo cual nos limitamos 
aquí a dar un extracto de dichos trabajos. 

Estos son los siguientes: 

Test de Goodenough para mesuración del coeficiente intelectual en 
17 .069 escolares. 
Test del P. C. T. para la evaluación epidemiológica del grado de 
consanguinidad en 21.069 escolares. 

- Evaluación del bocio endémico provincial en 45.480 escolares.
- Encuestas alimentarias en 89 familias de escolares.
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1. «TEST» DE GOODENOUGH

CRITERIOS DE SUBNORMALIDAD 

En el informe 392 de expertos de la C. N. (1968) se indica que sólo se 
deben considerar como subnormales mentales aquellos que tienen un C. l. 
inferior a 70. 

La cifra de subnormales puede oscilar entre 1 y 3 por 100 de la pobla
ción, con mayor frecuencia en la edad escolar. El 75 por 100 de los retra
sados supone un retraso mental discreto, comprendido entre un C. l. de 
un 50 y un 75. 

Los casos profundos vienen a ser un 0,4 por 100 de la población. 
La prevalencia de subnormalidad es más frecuente en la edad escolar, 

por ponerse de manifiesto la falta de capacidad adaptativa. 
Entre los 90-80 tienen diferencias en la madurez del pensamiento lógico

abstracto. Son educables, pero torpes. Pueden alcanzar enseñanza secunda
ria. Pero ante ligeras dificultades reaccionan con componentes de neuroti
zación ante el fracaso. 

Entre 80-70 se queda el individuo en la fase lógico-concreta; dificultad 
de generalizar. Son educables e instruibles. Pueden escribir y se pueden inte
grar a la sociedad realizando oficios sencillos. 

De los 50-70, oligofrenia media. Queda reducido a la forma objetivo
símbolo, al conocimiento intuitivo no lógico. Educables, custodiables; que 
necesitan vigilancia. Pueden hablar. La adaptación social es mala o nula. 

De 25-50, oligofrenia profunda (primer grado). 
Menor de 25, oligofrenia profunda (segundo grado). Quedan reducidos 

a la fase senso-motora. Custodiables. No hablan. 
Así, pues, en los casos graves, profundos, sólo cabe asistencia de tipo 

custodia!. 
En los casos medios se pueden establecer pautas sociales adaptativas 

y de tralYajo protegido (talleres especiales, etc.). 
Los casos ligeros son los que pueden integrarse a la sociedad, tras una 

protección adecuada, en un grupo de trabajo normal. Y pueden adaptarse 
a una situación social sencilla. 
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Podríamos, por tanto, diferenciar las siguientes categorías: 
Caso liminar (coeficiente intelectual 68-85). 
Oligofrenia discreta (coeficiente intelectual 5 2-67) 
Oligofrenia moderada (coeficiente intelectual 36-51). 
Oligofrenia severa (coeficiente intelectual 20-35). 
Oligofrenia grave (coeficiente intelectual 20). 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA VALORACIÓN DEL «TEST>> 

Así, pues, en un estudio epidemiológico realizado en varias etapas en la 
provincia de Cádiz se hizo en los escolares el estudio de la figura humana. 

1. Cádiz. Escolares pertenecientes a diversas agrupaciones del magiste
rio nacional en un total de 970. 

Aunque pertenece a un promedio de clase social, como la que habitual
mente frecuenta el magisterio estatal, la calificamos como grupo base, ya 

que, a su vez, el estudio alimentario realizado en los mismos, así como los 
perímetros de peso y talla corresponden a niños con un desarrollo satisfac
torio. La mayoría de los escolares tienen televisión en sus domicilios, y los 
factores exógenos de desarrollo intelectual tienen una repercusión lo sufi
cientemente eficaz para que los niños se desarrollen en un ambiente normal. 

Otros grupos de población estudiados lo representan: 
2. La zona de la costa, representada por un total de 9.306 escolares

(comprendidas las localidades de Barbate, 1.769). 

3. La zona del centro, con un total de 3.240 niños estudiados (com

prendidos Arcos, 30). 
4. La zona de la Sierra, con un total de 3.55 3 niños (comprendidos

Alcalá del Valle, ... ). 
Distribuidos por C. I. con arreglo a la notación, tienen de 30-50, 51-70, 

71-90, 91-100, 110. Encontramos que los escolares de la capital presentan
una distribución de frecuencias que, comparativamente con las otras zonas,
las podemos esquematizar en el siguiente cuadro:

PORCENTAJE DE LOS C. J. 

30-50 51-70 71-90 91-100 110 

Cádiz . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 3,3 23,8 43,7 28,4 
Litoral . . . . . .  . . . . . . . . . 2,9 20,53 40,80 27,39 8,23 
Centro . . . . . . . . . . . . . . . 5,43 20,77 41,54 20,43 5,86 
Sierra ... . . . . . .  . . .  . . . . . . 3,26 24,14 45,08 21,98 5,57 

De ello se deduce que el grupo de población que da un mayor nivel, 
con arreglo a la expresión de distribución de la curva de la C. I., es la po

blación escolar de Cádiz. Hay una correspondencia entre el desarrollo somá
tico y psíquico de estos escolares, junto con los factores ambientales que 
repercuten en un desarrollo global de la personalidad del niño. 
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En las zonas del litoral, la alimentación -según los estudios realizados
es más baja que en la zona correspondiente a Cádiz capital. Vemos, por 
tanto, que hay una inclinación hacia valores más bajos en la distribución 
del C. l. La mediana y media de la curva se expresa en valores inferiores 
a 90. Sin embargo, en la repartición de datos es la que presenta cifras más 
altas después de Cádiz capital, con un 8,23 por 100 en los C. l. superio
res a 110. 

La zona del centro también presenta franco retraso en comparación con 
la capital. En ella influye la incidencia de poblaciones muy aisladas, como 
Medina-Sidonia, Paterna, Vejer de la Frontera, tradicionalmente muy cerra
das, con unos estamentos socioculturales muy rígidos. Estas poblaciones 
están sometidas a la infloencia de un paro estacional que tiene repercusio
nes económico-sociales y culturales. 

Son poblaciones muy rígidas en cuanto a la movilidad vertical de clases. 
El índice de superiores a 110 es de 5,86 por 100. Algunas de estas pobla
ciones, además de las subcarencias alimenticias, también se ven afectadas 
por bocio endémico. 

En la zona de la Sierra está representada también por grupos de pobla
ción muy aislada, afectadas todas ellas por cifras notables de bocio endé
mico. El 45 por 100 de la población se agrupa dentro de un C. l. del VI-80, 
y casi el 30 por 100 en 91-110, siendo el 5,5 por 100 los superiores a 110. 

En esta zona predomina el bocio endémico, la subcarencia alimentaria 
y una economía de tipo preferentemente agrícola, ganadera, con abundancia 
de ganado caprino; una mentalidad circunscrita y de poblaciones aisladas, 
con las características sociológicas de estas zonas del campo andaluz, lo 
que supone un clima que repercute en el desarrollo insuficiente del C. l. 

Como se presume, evidentemnte el C. l. bajo de estas poblaciones va a 
repercutir no sólo en una menor capacidad de aprendizaje, sino también 
en que, epidemiológica.mente consideradas, estas poblaciones van a caracte
rizarse por una masa de peonaje, donde va a ser difícil y muy limitada la 
especialización. 

Así, pues, vemos que la población escolar de Cádiz, con un C. l. su
perior a un 28,4 por 100, donde va a ser fácil incluso el aprendizaje supe
rior de una forma especializada, presenta una cifra de un 8,23 por 100 en 
la zona del litoral, a medida que los círculos se estrechan y los factores 
económicos, sociales y culturales del agro andaluz, el bocio endémico y las 
carencias subalimentarias indicadas se estrechan en una concurrencia y cons
telación de factores, la población queda más limitada y restringida para un 
aprendizaje superior (5,8 por 100 zona central y 5,5 por 100 zona de la 
Sierra). 

RESUMEN 

Se destaca, por tanto, el enorme interés que tiene el estudio de toda esta 
constelación de factores que pueden intervenir en el desarrollo intelectual 
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del niño en edad escolar, no sólo los de carácter endógeno, sino de carácter 
exógeno, como alimentarios, bocio endémico, factores socioculturales, e tc., 
sobre los que se puede influir, evidentemente, de un modo favorable, Hacen 
falta, pues, unas llamadas de atención a todas las personas responsables 
para una adecuada corrección dentro de las posibilidades actuales de dichos 
factores modificables. 

Localidad 

Zona Bahía: 

La Linea ... ... ... ... ... .. . 
Los Barrios . . . . . . . . . . .. 
Algeciras ... ... ... ... ... .. . 

Zona Interior: 

Jimena ... ... ... ... ... ... ... .. . 

Castellar ... ... ... ... ... .. . 
Tarifa ... ... ... ... ... ... .. . 

Total ... ... ... ... .. . 

SUBNORMALES 

l. CAMPO DE GIBRALTAR 

Número 

24 
3 

43 

5 

2 

10 

87 

Mongólicos . . . . . . . . . . . . . .. 
Parlllisis cerebrales . . . . . . . .. 
Oligofrénicos . . . . . . . . . . . . . .. 

Total ... ... ... ... .. . 

DATOS DE EDAD, C. l. Y SEXO, INCLUYENDO LAS PARÁLISIS CEREBRALES 

Edades 

< 10 ... 
10-20 ...

> 20 ...

Total ... 

Localidad 

Medina ... ... ... ... .. . 
Paterna ... ... ... ... .. . 

Alcalll ... ... ... ... ... ... .. . 
Vejer ... ... .. . 

Total .. . 

Número C. l. Número Sexo Número 

37 < 25 21 9 37 

40 25-50 48 o 50

10 > 50 18 

87 87 87 

2. TRIÁNGULO INn!RIOR 

Número 

7 

4 

7 

14 

32 

Mongólicos ... ... ... .. . . .. 
Parálisis cerebrales . . . . . . . .. 
Oligofrénicos ... ... ... ..... . 

Total ... ... ... ... .. . 

DATOS DI! EDAD, C. l. Y SEXO, l!XCLUYl!NDO L\S PARÁLISIS CEREBRALES 

Edades Número c. l. Número Sexo Número 

< 10 ... 11 < 25 3 9 6 

10-20 ... 10 25-50 19 o 24

> 20 ... 9 > 50 8 

Total 30 30 30 
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Localidad 

Sur: 

Barbate de Franco 
Conil ... ... ... .. . 

Norte: 

Sanlúcar 
Rota ... 
Chipiona ... 

Total 

3. FACHADA AT�NTICA 

Número 

20 
5 

38 
8 
4 

75 

Mongólicos . . . . .. 
Parálisis cerebrales 
Oligofrénicos .. . 

Total .. . 

DATOS DE EDAD, C. l. Y SEXO. EXCLUYENDO LAS PARÁLISIS CEREBRALES 

Edades 

< 10 
10-20
> 20

Total 

Localidad 

Cádiz 
San Fernando 
Chiclana ... .. . 
Puerto Real . . . . . . . . . . .. 
Puerto de Santa María 

Total ... ... ... .. . 

Número C. l. Número Sexo 

27 < 25 15 e;? 

38 25-50 38 .� 

o > 50 12 

65 65 

4. BAHÍA GADITANA 

Número 

200 
52 
39 
16 
31 

338 

Mongólicos . . . . . . . .. 
Parálisis cerebrales 
Oligofrénicos .. . 

Total ... .. . 

Número 

30 
35 

65 

DAlOS DE EDAD, C. l. Y SEXO, EXCLUYENDO LAS PARÁLISIS CEREBRALES 

Edades N1ímerv c. l. Número Sexo Número 

< 10 111 < 25 50 e;? 130 
10-20 155 25-50 200 o 180
>20 44 > 50 160 

----

Total 310 310 310 

26 
10 
39 

75 

81 
28 

229 

338 
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Localidad 

Arcos ... ... ... ... ... . .. 
Ubrique ...... ... ........ . 
Algar ... ... ... ... ... ... .. . 
Prado del Rey .. . 
El Bosque ... ... ... ... .. . 
Zahara ...... ... ... ... . .. 
El Gastor ... ... ... ... ... .. . 
Setenil ... ... ... ... ... . .. 
Benaocaz ... ... ... ... . .. 
San José del Valle ... .. . 
Olvera ... ... ... ... ... .. . 

Total ... ... ... ... .. . 

s. S1 I! R R ,\ 

Número 

25 

14 

4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
3 

58 

Mongólicos . .. . . . .. . .. . .. . 
Parálisis cerebrales .. . .. . . .. 
Oligofrénicos .. . . . . . . . . .. .. . 

Total ...... ... .... .. 

DATOs DE EDAD, C, l. Y SEXO, EXCLUYENDO LAS PARÁLISIS CEREBRALES 

Edades 

< 10 

10-20 ...

> 20

Total 

Localidad 

Villamartín .. . .. . .. . . .. 
Olvera ... ... ... ... ... ... .. . 
Bornos ... ... ... ... ... .. . 
Espera ... ... ... ... ... ... . .. 
Trebujena ... ... ... . .. 
Puerto Serrano .. . 

Total ... ... 

Número c.[. Número Sexo Número 

18 < 25 17 <,;? 24 

27 25-50 24 o 27

6 > 50 10 

51 51 51 

6. T R A N s I e I o N 

Número 

12 

3 
8 
o 
4 
1 

28 

Mongólicos . .. . .. . .. .. . .. . 
Parálisis cerebrales . . . . . . . .. 
Oligofrénicos . .. .. . . . . .. . .. . 

Total ... ... ...... .. . 

DATOs DE EDAD, C. l. Y SEXO, EXCLUYENDO LAS PARÁLISIS CEREBRALES 

Edades Número c.[. Número Sexo Número 

< 10 7 < 25 4 <,;? 9 
10-20 ... 14 25-50 14 o 17

> 20 5 > 50 8 

Total 26 26 26 
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< 10 

10-20

> 20

Localidad 

7. JEREZ DE LA FRONTERA 

Oligofrénicos . . . . .. 
Parálisis cerebrales 
Mongólicos .. . 

Total .. . 

Número 

131 

81 

17 

33 

131 

DAms DE EDAD, C. l. y SEXO, EXCLUYENDO LAS PARÁLISIS CEREBRALES 

J:,,dades Número c. l. Número Sexo Número 

50 < 25 28 ·� 54 

60 25-50 66 ó 70 

4 > 50 20 

Total 114 114 
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2. EV ALUACION EPIDEMIOLOGICA DEL GRADO DE CONSAN
GUINIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES RURALES

Y URBANAS POR EL «TEST» DEL P. T. C. 

Como test que sea capaz de determinar la posibilidad de detección de 
la herencia recesiva, ha sido empleado el sabor amargo de la P. T. C. o 
la P. T. U., para discriminar aquellos sujetos homozigóticos dentro de una 
comunidad. 

Así, más que el interés del caso individual, es el tanto por ciento de 
sujetos dentro de un colectivo que no discriminan el valor amargo del pro
ducto en las diluciones convenientes, lo que nos indica la expresión feno
típica de estos genes recesivos. 

Es de notar cómo en ciudades y comunidades abiertas, la posibilidad 
del test es francamente baja, indicando la heterogeneidad hereditaria de los 
sujetos. Sin embargo, en los pueblos de la Sierra, e incluso en ciudades que 
pertenecen a un estamento social y racial peculiar, como barrios de gitanos 
de Jerez, etc., la posibilidad del test es extraordinariamente significativa. 

Un método para evaluar el grado de consanguinidad en la descendencia 
es la búsqueda de un dato de expresión recesiva, cuya aparición nos indica 
una homogeneidad parenteral al respecto. En este sentido, la ausencia del 
sabor amargo a la fenil-tiourea o P. T. C., salvados los sujetos no colabora
dores al test, es un método que nos puede servir para la evaluación dentro 
de una comunidad de dichos factores de consanguinidad. 

El test de la fenil-tiourea o fenil-tiocarbamida (P. T. C.), realizado con 
un criterio epidemiológico, se ha llevado a cabo con la siguiente sistemática: 

Se preparan una serie de dilucciones, a partir de una solución media 
(solución 1), diluyendo 1,300 mg. en un litro de agua destilada. 

La solución 2 se diluye en la anterior a la mitad, y así sucesivamente 
hasta el número 14. 

Al niño se le da a probar de entrada la solución número 6 y otro vaso 
con agua destilada. Si dice que el agua destilada le sabe a algo, el niño 
no colabora, es sugestionable y se desecha para la contabilización del test.

Por ello es imprescindible tomar las oportunas medidas para cuando se 
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realiza el test en los escolares, de tal modo que los que ya lo han pasado 
no puedan comunicarse con los que quedan por realizarlo. 

En el caso de que se distinga la solución 6, se puede ir pasando a la 
solución 7, más diluida, y así sucesivamente. 

Por el contrario, si el niño no distingue se retrocede hacia soluciones 
más concentradas: 4, 5, etc. 

RESULTADOS 

El número de niños estudiados ha sido un total de 21.069, a la par que 
se hacía un estudio global del estado de los escolares con la colaboración 
de estudiantes de Medicina suficientemente preparados mediante un cursillo 
previo. 

La zona de la costa corresponde a una población escolar estudiada de 
5.521; la zona de la Sierra, 7.254, y la zona central, 8.307. Los niños de 
menos de seis años y aquellos que no colaboraron son recogidos en una 
casilla aparte. 

En el esquema correspondiente se cifran los datos obtenidos por pueblos. 
De ellos se puede observar cómo los pueblos donde el índice de consan

guinidad medio por el test es mayor corresponden a la zona de la Sierra, 
como son, por ejemplo, Villaluenga (28,5), Benaocaz (24,44), Ubrique, que 
a pesar de ser una población con industria especializada en el trabajo de 
artesanía del cuero, sigue siendo un tanto cerrada y da en el test un 23 por 

100; Grazalema, con 17,65; Villamartín, con 16,97; Bornos, con 15 por 100. 
En la zona central destaca Benalup, con 20 por 100; Medina, con un 

15 por 100, etc. Trebujena también es una población que se encuentra a no 
mucha distancia de Sanlúcar; sin embargo, es un pueblo aislado y presenta 
un 22,55 por 100. 

RESUMEN 

Las poblaciones de la costa y otras zonas más abiertas ostentan índices 
mucho más bajos, indicando una mayor posibilidad de apertura entre los 
grupos familiares. 

En este trabajo se hace referencia a las posibles correlaciones con el 
bocio endémico de la Sierra de Cádiz, grado de subcarencias alimentarias, 
etcétera, y las posibles implicaciones en el grado de coeficiente intelectual 

de los habitantes de dicha zona. 
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P. T. c. 

--eo.73

11.93 

7,34 

SIERRA CENTRO LITORAL 

.SI 

1 
NO COLABORACION 



INDICE DE CONSANGUINIDAD MEDIO P. T. C. 

NUMERO DE EXAMINADOS P T. C. NEGATIVO 
POBLACIONES 

Niíios Niñas Total Niños % Niñas % Total % 
---

ZONA Ü>STERA: 

Sanlúcar de Barra meda 1.530 953 2.483 175 11,43 108 11,33 283 11,39 
Conil ...... 503 397 900 40 7,95 49 12,34 89 9,88 
Chiclana . . . ... ...... 1.462 676 2.138 182 12,44 68 10,05 250 11,71 

Totales ... 5.521 622 11,26 

ZoNA CENTRO; 

Jerez de la Frontera 1.813 1.256 3.069 223 12,30 163 12,97 386 12,57 
Alcalá de los Gazules ... 438 450 888 39 8,90 37 8,22 76 8,55 
Medina-Sidonia .. . .. . .. . 373 307 680 76 20,37 39 12,70 115 16,91 
Acos de la Frontera . .. 1.280 1.092 2.372 97 7,57 89 8,15 186 7,84 
Paterna de la Ribera ... 205 188 393 21 10,24 16 8,51 37 9,42 
Benalup de la Sierra 211 193 404 48 22,74 34 17,61 82 20,29 
Trebujena ... . . .  ... ... 308 193 501 63 20,45 50 25,90 113 22,55 

Totales ... ... 8.307 955 11,97 

ZONA DE LA SIERRA ; 

El Bosque . . . ... . . . 84 78 162 6 7,14 3 3,84 9 5,55 

Algodonales .. . . . . .. . .. . .. . 320 398 618 33 10,31 16 5,36 49 7,92 
Olvera ... . . . 576 573 1.149 35 6,07 27 4,71 62 5,39 
Zahara de la Sierra 96 88 184 3 3,12 1 1,13 4 2,17 
Setenil ... . . . 203 137 340 22 10,83 13 9,48 35 10,29 
Espera ... . . . 171 173 344 1 0,58 1 0,56 2 0,58 
Alcalá del Valle . . . 328 311 639 3 0,91 2 0,64 5 0,78 
Puerto Serrano ... 157 123 280 16 10,19 9 7,31 25 8,92 

Bornos ... .. . ... . . . 315 229 544 54 17,14 29 12,66 83 15,25 
El Gastor . . .  . . .  . . . ... 108 126 234 6 5,55 6 2,56 
Villamartín . . . . .. . . . . . . 510 403 913 93 18,23 62 15,38 155 16,97 
Prado del Rey . . . .. . .. . 217 234 451 13 5,99 27 11,53 40 8,86 
Torre-Alháquime ... ... 46 42 88 5 10,86 5 11,90 10 11,36 

Algar ... . . .  ... ... ... 133 107 240 11 8,27 1 0,93 12 5,00 

Ubrique ...... . . . ... 466 344 810 97 20,81 90 26,16 187 23,08 

Villaluenga ... ... . . . . . . 8 20 28 8 40,00 8 28,57 

Grazalema ... . . .  ... 76 100 176 5 6,57 26 26,00 31 17,61 

Benaocaz . .. 21 24 45 5 23,80 6 25,00 11 24,44 
---

Total . .. 7.245 734 10,13 
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3. EVALUACION DEL BOCIO ENDEMICO EN LA PROVINCIA,
EN UN ESTUDIO DE 46.480 ESCOLARES 

El estudio del bocio endémico es uno de los aspectos sanitarios cuya 
problemática tiene una serie de implicaciones de alta trascendencia social. 

Se han estudiado en España por diferentes autores las diversas zonas 
que se han venido descubriendo. Existe una zona bociosa de considerable 
intensidad en las provincias del Norte, desde Cataluf'ia a Galicia. En Ge
rona abunda el bocio en las comarcas de Ribas de Freser y Camprodón. 
En Barcelona es abundante en la región de Montseny, en el valle de Llu
canés y en la comarca situada al norte de Berga, a la que se le ha denomi
nado «la pequeña suiza», y ha sido estudiada por Draper, Al Aras, Eugster 
y Dieterle, etc. 

En Lérida existen en el valle de Arán; en Huesca, en los valles del río 
Cinca y sus afluentes; en Navarra, Vizcaya, Santander, Asturias y León, en 
diferentes valles, como hacemos referencia. En el centro de Espai:la se co
noce en la Sierra de Gredos, en los valles del río Tormes y Alberche y en 
el valle del Tiétar, donde ha sido estudiado por Martín Lázaro. 

En Navarra ha sido estudiado por Ortis de Landazuri y los recientes 
e interesantes trabajos de J. Viñes. 

En Galicia, las encuestas realizadas por Garrido y colaboradores. 
En la región de Las Hurdes, sector de la Sierra de Gata, se ha encon

trado un foco muy importante, donde Pérez-Vitoria ha realizado el mapa 
correspondiente, formado por tres largos y estrechos valles, con una preva
lencia del 25 por 100 y aparición de casos de cretinoides. Bien estudiados 
también por Legendre y Marañón. 

En la parte oriental ha sido estudiado en la Sierra del Maestrazgo; en 
Castellón, por Altava; en Teruel, por Muro, etc. 

En el Sur de España, Granada ha sido estudiada por Ortiz de Landazuri 
e lbáñez González y colaboradores, encontrando zonas muy afectadas, como 
la de las Alpujarras. También se ha encontrado en la comarca de Constan
tina, situada entre el Guadalquivir y Sierra Morena; en la serranía de Ron
da, de la provincia de Málaga; en Algodonales, en la provincia de Cádiz, 
etcétera, fue estudiado por Andréu y colaboradores, Martín Hoyos y Rivero 
Fontán y colaboradores; Rodríguez Moreno en Granada, etc. 
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El empleo de sal yodada ha conseguido realizar un descenso global del 
índice del bocio del 60 por 100 al 33 por 100 en una zona de gran endemi
cidad como la estudiada en Granada por Ortiz de Landázuri, lbáñez y cola
boradores, obtenida al cabo de emplearla durante dieciséis meses a la 
proporción del 1 por 50.000. lbáñez González, en las Alpujarras, la ha 
empleado en una población de 100.000 habitantes, determinando un des
censo progresivo del índice del bocio del 55 por 100 en 1953 y al 13 por 
100 en 1958. 

En Cádiz venimos estudiando este problema desde el año 1965; fruto 
de ello ha sido los 10.000 niños estudiados en colaboración (Garrido, Rey 
Calero, A. López y A. Damiano). El estudio de estos 10.000 escolares ha 
sido objeto de un trabajo más completo de A. López. 

El estudio actual comprende el resultado de los estudios realizados en 
la Jefatura Provincial de Sanidad y Cátedra de Higiene, que comprende 
un total de 46.482 escolares. 

MIATERIAL Y MÉTODOS 

Con la técnica de palpación tiroides preconizada para los estudios en 
masa por la C. M.S. se han estudiado los escolares de cuatro a quince años 
en diversas localidades de la provincia de Cádiz, en un total de 46.482, 
agrupándose en tres zonas: Sierra, 13.978; centro, 17.578, y Costa, 14.926, 

para establecer el correspondiente grado de correlación. 
Han participado en esta encuesta los alumnos de la Cátedra de Higiene, 

que habían sido adiestrados previamente por los correspondientes cursillos. 
La técnica de exploración utilizada por nosotros es la de De Quervain. 
Con el sujeto sentado o de pie, el examinador se sitúa detrás y sus ma

nos abrazarán la parte anterior del cuello con ambos pulgares en oposi
ción, descansando sobre la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. 
El tiroides se palpa, pues, con los bordes externos de los dos dedos índices. 

La ausencia total y absoluta de palpación o pequeños módulos o cor
doncitos es un hallazgo que debe ser anotado. 

El grado 1 se concede al bocio que se ve a simple vista echando la 
cabeza hacia atrás. Entre el O y el 1 queda una gradación de tamaños, a 
la que se da la valoración de tipo: O 1, O 1 +, O 1 + +. (Los bocios tipo 1, 2 
y 3 no tienen duda.) 

En resumen los grados son: 

BOCIO TIPO 

o 
01 

01+ 

01++ 

1 

2 

3 

3+, 3++. 3+++ 

No se ve ni se palpa. 
Se nota ligeramente, pero no puede discriminarse su silueta. 
Se inicia su discriminación táctil. 
Puede medirse, incluso dibujarse in mente su silueta. 
Francamente palpable. Se ve al inclinar la cabeza hacia atrás. 
Más palpable que el anterior y de mayor visibilidad. 
Bocio grande. 
De tamaño gigante y más o menos pendulares. 
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Como criterio epidemiológico puede darse: bocio tipo 01 y 01 +, bocio 
en potencia; bocios tipos de 01 + + en adelante. bocios verdaderos. 

Como se puede observar por los índices de bocio en que se ha dividido 
la provincia en zona de la Sierra, Central y Litoral, el grado del bocio endé
mico alcanza unas cifras máximas en la zona de la Sierra y en las pobla
ciones colindantes de la zona central. En cambio, en el litoral los índices 
son inferiores a los 150 y. por tanto, la alimentación y características eco
lógicas no permiten bocio endémico. 

Los datos obtenidos muestran nuevamente en esta región de España el 
contraste de frecuencias de bocios entre las zonas costeras y las zonas del 
interior, capaz de resaltar en estos estudios epidemiológicos. 

Muchas de las localidades con índice de De Quervain afirmativo de 
endemia bociosa están situadas en la serranía de Ronda -Algar. Ubrique, 
etcétera- y otras localidades en sus inmediaciones. En general son localida
des irregularmente comunicadas, con cierta distancia de la costa. que hace 
difícil el envío sistemático de pescado a sus mercados y con dietas locales 
donde el pescado no es alimento usual, como ya hemos comentado en los 
trabajos previos que se han venido realizando. 

El estudio del contenido en yodo de las aguas es bajo en todas estas 
zonas de la provincia de Cádiz, como se especifica en otro de nuestros 
trabajos, siendo interesante también el destacar cómo el consumo de sal de 
que se abastece gran parte de la zona de la Sierra de la provincia de Cádiz 
hemos encontrado que procede de sal de fuente o mineral y de sal gema 
o piedra de yacimientos ubicados en dicha sierra, lo que contribuye aún más
a ese déficit alimenticio de dicho oligoelemento.

Todos los escolares ex.aminados, tanto en población cercana a la costa 
como en el interior, pertenecían a grupos sociales similares, por cuanto 
fueron colegios del Estado y no privados. Tal hecho descarta la introduc
ción de otros factores que pudieran falsear las diferencias acusadas y signi
ficativas entre frecuencia de bocio en una y otra zona. 

La dieta media consumida en estas zonas del interior no arroja más 
de 80 gammas diarias de yodo, insuficientes para la mayoría de los sujetos, 
especialmente en la época de crecimiento, embarazo y lactancia. El plus de 
yodo abastecido por el consumo de pescado, naturalmente, es mucho más 
frecuente en las localidades asomadas al mar o viviendo en él, o en pobla
ciones grandes, como Jerez de la Frontera, con excelentes mercados de este 
producto alimenticio, y explican posiblemente las notables diferencias vistas. 

El alto aclaramiento renal de yodo en muchos sujetos normales y la 
excreción fecal de algunos, superior a las 20 gammas diarias, obliga a una 
demanda de yodo en la dieta superior a la que se ingiere según los hábitos 
alimentarios regionales carentes de pescado, etc., y éste se hace más patente 
en la adolescencia en muchas localidades de esta serranía de Ronda. 

Dentro de la zona de la Sierra, las poblaciones más afectadas son Zahara 
de la Sierra y Villamartín, con 225; Villaluenga, 224; Benaocaz, 222; Al
gar, 212, etc. (Véase mapa 11.) 

En la zona central también presentan unos altos índices Benalup de Si-
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donia, con 227; Paterna de la Ribera, 203; Alcalá de los Gazules, práctica
mente con 200, etc. 

Además, en estas poblaciones estudiadas, según demuestran los test

del P. T. C., etc., existe una fuerte endogamia, y los factores exógenos de 
alimentación, etc., se caracterizan por una monotonía de la dieta y una 
carencia de ycxlo, comprobada por el test excreción urinaria de icxlo-creati
nina, según hemos comentado, junto con una serie de factores sociales que 
repercuten sobre el desarrollo biológico. 

En los test relativos a los coeficientes intelectuales, estudiando compara
tivamente las poblaciones de la Sierra y Centro en relación con los escolares 
de escuelas nacionales de la capital, se observa también una diferencia signi
ficativa desde el punto de vista de distribución estadística de los C. l., de 
tal mcxlo que el promedio de la curva de Gaus se encuentra más desplazado 
a la derecha en los escolares de la ciudad que en los de las poblaciones 
del Centro y de la Sierra. 

Es decir, junto a los factores de subcultura, el alto grado de endogamia 
que existe en estos pueblos con marcado índice de bocio endémico, mono
tonía de la dieta, etc., hacen que se den las condiciones biológicas para un 
menor desarrollo intelectual en relación con los escolares de la capital. 

El estudio, pues de los C. l. de esta zona endémico bociosa revela el 
alto grado de personas que por su desarrollo intelectual no pcxlrán salir 
de la categoría de peonaje, porque su capacidad de aprendizaje va a estar 
limitada por estos factores biológicos y subculturales. 

Se plantea, pues, como base de toda política educativa, se tengan en 
cuenta estos factores biológicos para establecer una lucha al respecto que 
abarque no sólo el aporte del ycxlo, que ya se va dando como sustitutivo 
de emergencia por los equipos que se vienen desplazando desde la Jefatura 
Provincial de Sanidad a razón de 200 me. por toma. 

De tcxlos mcxlos, se impone una acción sanitaria y social que influya de 
una manera definitiva en la resolución de tan interesante problema. 
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LITORAL: 

Chiclana . . .  

Sancti-Petri 
Conil ... . . .  

Chipiona . . .  

. . .  

. . .  

. . .  

. . .  

. . .  

. . .  

. .  . 

. . .  

. . .

. . .

. . .

. . .  

Sanlúcar de Barrameda 
Rota ... ... ... ... ... ...

Barbate de Franco . . .

Puerto Real . . .  . . .  . . .  

Puerto de Santa María 

Total ... . . .

CEN'rnO: 

Trebujena . . . . . .  . . .

Medina-Sidonia . . . . .. 
Benalup de Sidonia . . .

Paterna de la Ribera ... 
Vejer de la Frontera ... 
Arcos de la Frontera ... 
Jerez de la Frontera ... 
Alcalá de los 

Total ... 

SIERRA: 

Gazules 

. . .  . . . . . .

. .  . 

... 

Algodonales .. . .. . . .. . .. . .. 
Puerto Serrano .. . .. . .. . .. . 
Villamartín . .. .. . .. . . .. .. . 
Ubrique ... . . .  . . .  . . .  . .  . 

El Bosque ... ... . . .  . . .  . . .

Prado del Rey .. . .. . .. . 
El Gastor ... 
Zahara de la Sierra 
Olvera ... . . .

Espera ... ... 
Alcalá del Valle 
Setenil ... . . .  . . .

Torre-Alháquime 
Villaluenga ... ... ... ... ... 
Grazalema . . .

Bornos ... ... ... 
Benaocaz 
Algar ... . . .  

Total ... 

BOCIO ENDEMICO 

Nrímero Nrímero 

examinado examinado 

Indice llldicc Media 

1968-69 1969-70 1968-69 1969-70 

1.625 1.652 153,1 104,97 129,04 

102 116,7 116,7 

394 906 119,9 !07,95 113,92 

554 126,11 126,11 

2.240 2.714 128,87 126,05 127,46 

1.354 110,1 110,1 

1.891 130,98 130,98 

580 136,4 136,4 

914 106,18 106,18 
--------

9.654 5.272 

14.926 

279 674 151,25 149,58 150,42 

666 890 146,09 199,38 172,73 

280 425 224,62 229,79 227,20 

224 388 207,17 205,53 203,35 

389 142,73 142,73 

1.694 2.466 213,70 173,66 193,68 

4.478 3.163 130,70 153,54 142,12 

626 886 186,09 213,02 199,97 

8.686 8.892 

17.578 

549 627 168,47 163,08 166,13 

142 280 196,47 180,78 188,62 

913 989 226,29 223,81 225,05 

710 1.119 189,57 238,00 213,78 

90 161 164,44 215,43 189,93 

558 454 206,78 213,46 2!0,12 

227 236 232.57 189,57 211,15 
226 179 215,06 235,77 225,41 

786 1.149 146,6 245,61 196,11 
327 348 190,4 198,91 194,65 

699 688 132,1 201,07 166,58 

319 324 146,1 207,94 177,02 

49 88 159,77 226,03 192,60 

44 28 215,00 233,32 224,16 
72 175 131,78 235,26 183,52 

500 667 159,40 245,88 202,64 
45 222,17 222,17 

2!0 237 254,28 171,49 212,88 

6.547 7.431 

13.978 
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4. ENCUESTAS ALIMENTARIAS EN FAMILIAS DE ESCOLARES

Las encuestas de alimentación han sido empleadas por economistas. so
ciólogos. médicos. nutrólogos. con el objeto de conocer el consumo de ali
mentos en una determinada población y de esta manera evaluar las necesi
dades alimentarias. 

En realidad ha sido una preocupación que ha preconizado la O.I.T .• 
la S. D.N. y la F. A. O .• con el objeto de conocer cuáles son las necesidades 
alimentarias de los diferentes tipos de población. 

Tuos DE ENCUESTAS

Las encuestas pueden hacerse a diferentes escalas: por ejemplo. a escala 
familiar, a escala regional. zonal, nacional, etc .• o en determinados grupos 
de población. en el ejército. en �colares, etc. 

Dentro del tipo de encuestas familiares de consumición se pueden dis-
tinguir tres modalidades diferentes fundamentales: 

1. Encuestas por carnet de compras.
2. Encuestas por pesadas de los alimentos consumidos.
3. Encuestas por entrevista.

La encuesta por carnet de compras se refiere a obtener una copia diaria 
de las cantidades compradas por una familia durante ocho días. Las encues
tas por pesadas consisten en pesar durante una semana todos los alimentos 
consumidos. Las encuestas por entrevista son más bien de tipo individual que 
familiar y consisten en interrogar al sujeto sobre los alimentos consumidos 
durante las últimas veinticuatro horas. 

La familia es la célula de consumición base. de aquí el interés de este 
tipo de encuestas; pero como la estructura de éstas puede variar o diferir. 
de aquí el que importe elegir un tipo determinado de familias, sobre todo 
cuando se comparan diferentes países, por lo cual es interesante expresar 
también los resultados con arreglo a la unidad de consumición. 
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También son de destacar los denominados menús típicos (menús tipos), 
que son aquellos platos característicos de cada región y que se consumen 
reiteradamente por sus habitante. En este sentido podemos obtener enseñan
zas interesantes en cuanto al estado nutricional y la consumición de dichos 
menús tipo. 

Una vez que conocemos las disponibilidades alimentarias se pueden 
sacar interesantes conclusiones en cuanto al estado nutricional, posibles 
subcarencias, subcarencias, épocas de hambre estacional, estado de salud, 
etcétera, y medidas a tomar, que pueden extenderse a establecer un progra
ma de alimentación suplementaria, intervención de servicios sociales, cam
pañas en favor de la introducción de nuevos alimentos, campañas de edu
cación en alimentación y nutrición, orientación de la producción, etc. 

Así, pues, la encuesta sobre el estado nutricional de una población nos 
facilita una serie de conocimientos alimentarios, pero además nos sirve para 
la valoración socioeconómica de la misma y su estudio pertenece a la utili
zación de los métodos estadísticos en que se emplea el cálculo de probabi
lidades de un universo estadístico que tiene por base la posibilidad de 
mesurar un hecho y la posibilidad de situar esta medida en una población 
estadísticamente significativa. De aquí su interés científico y sus posibilida
des de aplicación a los distintos éstudios científicos reseñados, así como al 
campo de la medicina social. 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 

En el planning de la encuesta alimentaria nos ha interesado el investigar 
de un modo cuantitativo la alimentación de grupos significativos de la po
blación de esta zona de Andalucía Baja ensayando las tomas de muestra 
en zonas distintas como las correspondientes al Campo de Gibraltar, zonas 
marítimas de población pesquera y zonas del interior. 

Para la ejecución nos hemos valido de los maestros iniciados en educa
ción, en alimentación y nutrición, después de darles cursillos de adiestra
miento de estas materias durante quince días, en los cuales aprendían lo 
más interesante en cuanto a estas materias, así como la técnica de recogida 
de datos, utilizando los métodos del carnet de compras y de la encuesta por 
pesadas durante una semana. Las familias investigadas correspondían a 
familias de escolares que se prestaron voluntariamente a esta investigación, 
con lo cual se garantizaba el rapport psicológico que debe llevar toda en
cuesta. 

RESULTADOS 

Los cuadros I, 11, 111 y IV y las figuras 1 a 4 representan los estudios 
realizados con arreglo al porcentaje alimentario encontrado en un total 
de 99 familias, repartidos con arreglo a las siguientes zonas: 20 familias de 
Cádiz capital; 35 de Rota, Puerto de Santa María, Puerto Real y Jerez 
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(cuadro II); 24 del Campo de Gibraltar (cuadro III), y 20 de la wna de 
Chiclana, Conil y Medina. Lo que representa un estudio de familias de 
niños escolares en cuanto a su consumición alimentaria cualitativa y cuan
titativa en distintas zonas de la provincia de Cá.diz. 

En el estudio de las familias de clase media y modesta correspondientes 
a los padres de los niños que asisten a las escuelas nacionales, se observa 
en Cá.diz (cuadro I) una ligera disminución de niacina y de vitamina A. que 
corresponden, respectivamente, a un aporte del 78 por 100 de las necesida
des totales de vitamina A y un 86 por 100 de las cifras de niacina. Las ci
fras de Ca, vitamina B1, Di, Fe, así como las cifras calóricas, son muy 
próximas a las normales o ligeramente superiores a las requeridas, como 
la cifra de proteínas, influyendo las de procedencia animal por alto consumo 
de pescado. Igualmente reciben un aporte notablemente incrementado en 
Vitamina C. 

El estudio de las desviaciones standard y de la varianza de estas pobla
ciones nos indica una gran variabilidad respecto a la media de las cifras 
de Ca, vitamina A y vitamina C. 

El cuadro II, correspondiente a áreas de zonas de población radicadas 
sobre la Bahía Gaditana, que han experimentado en la actualidad un mayor 
desarrollo económico, nos muestra las siguientes observaciones respecto al 
consumo de los diferentes alimentos. El nutriente más bajo corresponde 
a las cifras de vitamina A, que representa el 69 por 100; le sigue en déficit 
la vitamina B2 y niacina. El consumo de Ca, calorías, proteínas, etc., y vita
mina B1 está en los límites de la normalidad, cubriéndose con un ligero 
exceso, siendo el consumo de Fe y vitamina C sobradamente superior a los 
valores normales. 

El estudio de la desviación típica nos muestra unas grandes desviaciones 
con respecto a la media, más acusado en las cifras de vitamina A, vitami
na C, Fe y Ca. 

El cuadro 111 nos muestra el estudio de las familias del Campo de Gi
braltar, correspondiente a las poblaciones de San Roque, La Línea de la 
Concepción y Los Barrios, observándose un claro déficit en el consumo de 
la vitamina A, ya que sólo se ingiere el 50 por 100 de las necesidades 
normales, así como también de la niacina, cuyo aporte es el 78 por 100. 
El resto de los factores alimenticios aportados es correcto y no presenta 
déficit alguno. 

Las desviaciones standard presentan su máximo en las cifras de Ca, 
vitamina C y proteínas. 

El estudio del cuadro IV, que comprende las familias de Chiclana, Conil 
y M�ina, representa una wna fundamentalmente agraria, observándose los 
mayores déficit alimentarios, siendo el de mayor intensidad para la vita
mina A, con un 58 por 100 de las necesidades; la niacina, 71 por 100, y 
vitamina Di, 72 por 100, así como la Ca, 83 por 100. El resto de las necesi
dades nutritivas es cubierto con cifras próximas a las requeridas. 

Las desviaciones standard presentan sus máximas desviaciones para la 
vitamina Bi, Ca, Fe, calorías y proteínas. 
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A pesar de ser una zona rural, el aporte de la vitamina A es claramente 
insuficiente, y en el consumo de proteínas fallan las de procedencia animal. 

El déficit de vitamina A se puede achacar al escaso consumo de ali
mentos de origen animal que la llevan: leche, mantequilla, huevos, etc., o de 
origen vegetal (zanahorias, verduras, etc.), sobre todo en determinadas 
épocas del año. 

El déficit de niacina que le sigue a continuación es debido fundamen
talmente al escaso consumo de alimentos cárnicos, etc., pero este déficit 
no suele ser tan marcado como el de Vitamina A. 

El déficit de Ca es solamente manifiesto en las zonas rurales, donde el 
consumo de leche es todavía extraordinariamente bajo. En las otras zonas 
su consumo es normal, ya que se ha visto favorecido por el aporte del 
mismo que supone el complemento alimenticio consistente en los vasos de 
leche que se les da en las escuelas, con lo que se cubren perfectamente las 
necesidades de Ca en el escolar. 

En este sentido se han estudiado también las tallas y pesos (figuras 5 
y 6) de los escolares de esta zona rural de Chiclana con respecto a los niños 
de la clase media de un barrio de la capital. que no difieren significativa
mente de otros niños españoles con buen grado de alimentación. 

El estudio comparativo de los niños de esta zona rural con un déficit 
alimentario en relación con los niños de la capital nos muestra un marcado 
descenso en las cifras de talla y peso, que se agudiza sobre todo en las 
edades próximas a la pubertad. Siendo muy escaso el consumo de leche en 
los escolares de estas zonas rurales, lo que nos indica, junto con un déficit 
de proteínas normal, un consumo de Ca insuficiente, por lo que el organis
mo del púber y adolescente, que necesita estos elementos para su crecimien
to, los obtiene deficitariamente de la dieta, por lo que se retrasa el creci
miento fundamentalmente en esta época. 

RESUMEN 

Como se ha afirmado, las condiciones sociales de un país se pueden 
conocer por el estudio de los grupos vulnerables y, sobre todo, por el aspec
to de los niños. La curva evolutiva del crecimiento infantil es perfectamente 
sensible a las variaciones alimentarias y demás condiciones de vida. 

El déficit mayor se encuentra en las familias de las zonas rurales, donde 
hay un déficit marcado de vitamina A, niacina, vitamina B2 y Ca. Incluso 
el aporte calórico en algunas de estas familias es insuficiente, con una mo
notonía en la dieta, en la que abusan del pan y manteca de cerdo, y el 
déficit proteico se ve en parte compensado por el consumo de pescado en 
las zonas más próximas a la costa marítima. Los estudios estadísticos rela
tivos a los tests comparativos de madianas, en relación con las variantes 
obtenidas, nos muestran unas diferencias significativas en cuanto al consumo 
de los diferentes nutrientes, realizadas por las familias de los escolares de la 
capital, sobre todo en cuanto a la cifra de proteínas, vitamina A, vitami
na B2. niacina y vitamina C. 
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Familias (20) 

CUADRO I (encuesta en Cádiz) 

Cal. Prot. Ca. Fe. Vit. A B, B, Niaci. C. 

Total ..... . 2.370 2.718 1.990 2.499 1.570 2.113 2.088 1.726 3.172 

Medias ... ... ... ... 118 136 99 125 78 106 104 86 159 

CUADRO 11 (Rota, Puerto de Santa Maria, Puerto Real y Jerez) 

Familias (35) 

Cal. Prot. Ca. Fe. Vit. A B1 B, Niaci. C. 

Total ... .. . 3.750 3.916 3.324 4.942 2.472 3.660 2.944 2.945 5.281 

Medias ... ... ..• 

Familias (24) 

107 112 95 141 70 105 

CUADRO 111 (Campo de Gibraltar) 

Cal. Prot. Ca. Fe. Vit. A B1 

84 84 151 

B, Niaci. C. 

Total ... .. . 2.781 3.788 3.432 4.159 1.233 2.858 2.606 1.895 3.791 

Medias ... ... .. . 

Familias (20) 

115 157 143 173 51 119 

CUADRO IV (Chiclana, Conil, Medina) 

Cal. Prot. Ca. Fe. Vit. A B, 

108 78 150 

B, Niaci. C. 

Total ... .. . 2.233 2.124 1.667 2.281 1.155 2.160 1.363 1.428 2.276 

Medias ... ... ... ... 112 106 83 114 58 

FUEN"re: Encuestas alimentarias del doctor J. del Rey Calero. 
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ENSEÑANZA PREESCOLAR 

Y ENSEÑANZA PRIMARIA 
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O. INTRODUCCION

Antes de abordar el estudio y análisis de la Enseñanza Primaria en la 

provincia de Cádiz, se ha creído conveniente, a título de introducción, deli
mitar el alcance que este período de enseñanza tenía en la Ley de 21 de 
diciembre de 1965, así como la transformación sufrida por la aparición de 
la nueva Ley de Educación de 1970. 

También se quiere en esta introducción aclarar la mayor parte de los 
conceptos que posteriormente se van a utilizar en esta parte del estudio, para 
hacer más sencilla su lectura y comprensión. 

La Enseñanza Primaria (l) en el período actual, hasta la aparición de 
la nueva Ley de Educación en mayo de 1970, comprende dos períodos: 

l.º Preescolar, subdividido a su vez en:
a) Escuelas maternales hasta los cuatro años, y
b) Escuelas de párvulos de los cuatro a los seis años.

2.º De enseñanza obligatoria, comprendida entre los seis y trece años.

Desde los seis hasta los diez años, la escolaridad obligatoria debe cum
plirse en los «centros de Enseñanza Primaria», y desde los diez a los trece, 
en estos mismos centros, o bien en los de «Enseñanza Media», en sus diver
sas modalidades (2). 

En realidad, este último período podría desglosarse en dos fases: 
a) La que va de los seis a los diez años, obligatoria para todos.

b) De los diez a los trece años, obligatoria sólo para los que no pasan

a Bachillerato o a Profesional. 
Como quedará demostrado, hasta ahora la obligatoriedad del período de 

«escolaridad obligatoria», así se califica a la Enseñanza Primaria, es muy 
aleatoria, no sólo en esta provincia, sino también en el conjunto nacional. 
El déficit de unidades escolares -que ha habido y sigue habiendo en la 

(1) Según la Ley de 21-XIl-65.
(2) En capítulos posteriores se darán porcentajes de los alumnos que en la provincia d@

Cádiz pasan a Enseñanza Media y de los que se quedan en Enseñanza Primaria. 
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provincia de Cádiz-, la «deserción escolar» (3), muy frecuente también, 
junto con otras circunstancias que se analizarán posteriormente, hacen com
pletamente imposible la escolarización de todos los niños de seis a trece 
años (4). Ante este panorama nos encontramos, pues, con una obligatoriedad 
muy relativa y con un porcentaje pequelifsimo de niños que hasta los trece 
años se mantienen en la escuela (5). 

J. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA

La Ley del 21-XII-65 define a la Enseñanza Primaria como «el primer 
grado de la formación o desarrollo nacional de las facultades específicas del 
hombre, cuyos objetivos son: 

a) Proporcionar a todos los españoles la cultura general obligatoria.
b) Formar la voluntad, la conciencia y el carácter del niño en orden

al cumplimiento del deber y a su destino eterno.
e) Infundir en el espíritu del alumno el amor y la idea del servicio a la

patria, de acuerdo con los principios inspiradores del Movimiento.
d) Preparar a los niños y capacitarlos para ulteriores estudios y activi

dades de carácter cultural.
e) Contribuir, dentro de su esfera propia, a la orientación y formación

profesional para la vida del trabajo agrícola, industrial y comer
cial» (6).

11. CENTROS O ESCUELAS

El centro donde se imparte la Enseñanza Primaria es la «escuela». Las 
escuelas, atendiendo al régimen a que están sometidas, se clasifican en: 

Nacionales: Organizadas y sostenidas directamente por el Estado y re
gentadas por maestros pertenecientes al Cuerpo del Magisterio Nacional. 
Estas, a su vez, se clasifican en ordinarias y de Patronato. 

Las de Patronato están tuteladas por un organismo denominado «Con
sejo Escolar Primario» y atendidas por maestros oficiales retribuidos por el 
Estado, nombrados a propuesta del Patronato, que ha de facilitar el local 
escolar, debidamente dotado de mobiliario y material, así como la vivienda 
del maestro. Al Patronato le está permitido pagar un sobresueldo al maes
tro, y como contrapartida de esta aportación está facultado para escogerlo. 

De la Iglesia: Organizadas, sostenidas y regidas por la Iglesia o sus insti
tuciones docentes canónicamente aprobadas. 

(3) Término utilizado en el Libro Blanco para indicar el abandono prematura de la
escuela. 

(4) La tasa escolar de seis a trece años en la provincia de Cádiz para el curso 1969-70
es de 77,2 o 74,7 por 100. Véase apartado 2.3.3. 

(5) El porcentaje de niños de trece años que en el curso 1968-69 estaban matriculados
en Primaria es de 31,3. Véase apartado 2.5.3. 

(6) Texto refundido de la Ley de Enseñanza Primaria de 21-XII-65, articulo 12.
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Privadas: Organizadas y sostenidas, total o parcialmente, por institucio
nes, entidades o personas de carácter particular. 

Según su tamaño y organización, las escuelas pueden ser: 
Unitarias: Aquellas que no tienen más que un aula y, por tanto, un 

maestro, de manera que estudian juntos en la misma clase niños de edades 
muy distintas. En estas condiciones es muy difícil que los niños escolariza
dos en escuelas unitarias consigan una adecuada alfabetización. Este tipo de 
escuelas son muy frecuentes en las zonas rurales, pero, sin embargo, también 

las hay en las urbanas. Dentro de las unitarias tenemos las denominadas 
«micros», escuelas de emergencia, con carácter provisional. Suelen ser pre
fabricadas y, aunque se programaron para ser sustituidas, muchas de ellas 
se han convertido casi en definitivas, dados los años que llevan funcio
nando (7). 

Graduadas: Estas tienen más de un aula y menos de ocho. Ello permite 
una mejor clasificación de los alumnos por edades y conocimientos. 

Colegios Nacionales: Tienen ocho unidades o más y, por tanto, cuentan 
con un aula para cada uno de los ocho cursos de que consta la Enseñanza 
Primaria y un maestro para cada grado. 

111. EL PASO DE LA PRIMARIA A LA MEDIA Y PROFESIONAL

Uno de los principales defectos de que adolece la Ley del 65 en lo que 
se refiere a la Enseñanza Primaria es la falta de conexión de ésta con la 
Enseñanza Media y Profesional; esto acarrea graves consecuencias, que 
repercuten siempre en los más débiles económicamente. 

Hasta ahora, como ya hemos visto, la enseñanza obligatoria iba de los 
seis a los trece años; sin embargo, a lo largo de este proceso existían dos 
opciones: una que se le presentaba al niño a los diez años y otra a los doce. 
La primera era la de examinarse de ingreso de bachillerato; la segunda, 
pasarse a iniciación profesional. Dicho así parece que todos los niños, por 
el mero hecho de comenzar Primaria a los seis años, pudieran -en caso 
de interesarles- al llegar a los diez seguir con el bachillerato, o bien a los 
doce pasarse a formación profesional. Sin embargo, en la práctica no suce
día así, sino que este paso de Primaria a Bachillerato y Profesional estaba 
condicionado por una serie de factores socioeconómicos que impedían a un 
porcentaje muy elevado de niños matriculados en Primaria el paso a Bachi
llerato y Profesional (8). A estos factores socioeconómicos se unía también 
una falta de preparación por parte del alumno procedente de Enseñanza 
Primaria, que le impedía poder pasar con éxito las pruebas exigidas para 

iniciar el Bachillerato y Formación Profesional. 

(7) Véanse datos sobre «micros» en estas páginas, apartado 2.4.
(8) Véanse capítulos de Primaria, Media y Profesional.
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IV. LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN LA NUEVA LEY °GENERAL DE EDUCACIÓN

El día 1 de abril de 1970 se inició en las Cortes el debate sobre proyecto 
de «Ley General de Educación». Ya en 1969, con la aparición del libro 

Blanco, se definían las directrices de una política educativa a seguir. 
En lo que se refiere a la Enseñanza Primaria, con la nueva Ley General 

de Educación ha habido cambios importantes, que pretenden, teóricamente, 
dar un giro democratizante al sistema educativo actual, imponiendo la Edu
cación General General Básica, hasta ahora Enseñanza Primaria, obligatoria 
y gratuita. 

En la nueva Ley General de Educación el sistema educativo se desarro-
llará a través de diferentes niveles: 

- Educación Preescolar.
- Educación General Básica.
- Bachillerato.
- Educación Universitaria.
- Formación Profesional.
- Educación permanente de adultos.

En este momento nos referiremos exclusivamente a los dos primeros: 

a) Educación Preescolar.-Este nivel comprende hasta los cinco años
de edad y está dividido en dos etapas, que se desarrollarán: 

- En el jardín de infancia, para niiios de dos y tres años.
- En la escuela de párvulos, para niños de cuatro a cinco años.

En los centros estatales la Educación Preescolar será gratuita. Parece ser
que el principio de gratuidad a este nivel no podrá tener plena vigencia en 
los primeros cuatro años. 

b) Educación General Básica.-Comprende ocho años de estudio y se
cumple normalmente entre los seis y los trece años, estando dividido en dos 
etapas: 

- En la primera, para niños de seis a diez años, se acentúa el carácter
globalizado de las enseiianzas. 

- En la segunda, para niños de once a trece años, habrá una moderada
diversificación de las enseiianzas. 

El pase de un curso a otro lo decidirán, en la primera etapa, el profesor 
respectivo, basándose en la estimación global de los resultados obtenidos 
por el alumno en su proceso educativo durante el curso. En la segunda etapa 
se quieren introducir pruebas flexibles de promoción. 

A lo largo de los diversos apartados que se desarrollan a continuación 
se intenta reflejar, con el análisis de la situación de la Enseñanza Primaria 
-hoy Educación General Básica- en la provincia de Cádiz, los distintos
problemas e interrogantes que la nueva reforma plantea a nivel concreto.
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1. EDUCACION PREESCOLAR

1.1 POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR Y NIÑOS MATRICULADOS 

En la Ley 169 / 1965, de 21 de diciembre, la Educación Preescolar for
maba parte de lo que se llamaba «Enseñanza Primaria», constituía el primer 
período de este ciclo educativo y no tenía carácter obligatorio. Comprendía 
a los niños de dos a cinco años de edad. 

Aunque este período de enseñanza no tenía -ni tampoco tiene en la 
nueva Ley- carácter obligatorio, sin embargo, oficialmente, se ha procla
mado muchas veces la necesidad de escolarizar a la población infantil en 
edad preescolar, población que en la provincia de Cádiz -en el curso 
1969-70-- estimamos en 81.063 niños (9). 

Como veremos posteriormente, en esta provincia la escolarización de la 
población infantil en la edad de dos a cinco años es muy baja. De los 
78.063 (10) niños que se estima hay en edad preescolar, sólo están escola
rizados en el curso 1969-70, 12.637, lo que representa una tasa escolar 
del 15,6 por 100. Este porcentaje cobra mayor significado comparándolo 
con el nacional. Según el libro Blanco, en el curso 1966-67 la población in
fantil de dos a cinco años que estaba inscrita -a nivel nacional- en el 
sistema educativo representaba el 27,0 por 100 (11). Estimando que esta 
cifra para el curso 1969-70 es algo superior, tenemos que la tasa de escola
rización de preescolares en la provincia de Cádiz es aproximadamente la 
mitad que la nacional; media nacional, por otra parte, sensiblemente baja. 

1.2 TASA EN PREESCOLAR. ANÁLISIS COMARCAL 

A continuación se reflejan las distintas tasas de escolaridad por comar
cas. Recogiendo los diversos porcentajes de niños escolarizados y su distri
bución según el tipo de centros, tenemos: 

(9) Véase parte demográfica de este estudio.
(10) Según datos de los Ayuntamientos. Véase anexo, cuadro número l.
(11) Libro Blanco, capítulo 3, apartado 44, pág. 13.
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CuADRO NÚMERO 1 

% escolariza- % escolariza-

COMARCAS % total de dos en centros dos en centros % no esco-

escolarizados estatales no estatales larizados 

A) Campo de Gibraltar ... 15,2 8,8 6,4 84,8 

B) Triángulo Interior ... 11,6 7,2 4,4 88,4 

C) Fachada Atlántica . . . . . . . .. 10,6 4,4 6,2 89,4 
D) Babia Gaditana ... ... 20,5 4,7 15,5 79,5 
E) Jerez ... ... ... . .. ... 15,3 7,8 7,5 84,7 

F) Sierra ... ... ... . . . ... 9,5 7,0 2,5 90,5 

Total provincial ... 15,6 6,3 9,3 84,4 

FUENTE: Elaborado con datos del cuadro número 1 del Anexo. 

El cuadro anterior nos pone de manifiesto ciertos hechos relevantes: 
A) La tasa media de escolarización provincial es extremadamente baja,

y en consecuencia los porcentajes de niiíos sin escolarizar son muy altos. 
B) Existen cliferencias notables por comarcas en lo que a escolarización

se refiere: desde un 20,5 por 100 en la Bahía Gaditana (la comarca más 
desarrollada), hasta de un 9,5 por 100 en la Sierra, una de las zonas más 
deprimidas de la provincia. Es de destacar el hecho de que solamente la 
comarca de la Bahía supera la media provincial, ocupando, por tanto, una 
situación de privilegio respecto al resto. En ello ha influido decisivamente, 
sin duda, el estar enclavada en la misma la capital. 

Tres comarcas ocupan una situación de clara desventaja: la Sierra, Fa
chada Atlántica y el Triángulo Interior. 

C) La importancia que el sector privado (o no estatal) tiene en este
período de enseñanza: de la tasa media de escolarización provincial del 
15,6, sólo el 6,3 es estatal, representando la no estatal el 9,3. Este sector 
privado, como puede apreciarse en el cuadro anterior, incide de un modo 
desigual en las comarcas: del 20,3 por 100 de nmos escolarizados que tiene 
la Bahía Gaditana, sólo un 4,7 por 100 están escolarizados en centros de 
régimen estatal, estándolo en centros privados -en su mayoría religiosos
un 15,5 por 100 (12). En el caso de la Sierra, o bien en el Triángulo Inte
rior, vemos que el fenómeno es justamente el contrario: 

Sierra ... ...... ... ... ... ... ... ...... .. . 
Triángulo Interior .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total 

% 

9,5 
11,6 

Estatal 

% 

7,0 
7,2 

No estatal 

% 

2,5 
4,4 

Lo mismo sucede en la Fachada Atlántica, sobre todo en la zona que 
llamamos Atlántico Norte. Teniendo esta zona un total dé 10,6 por 100 de 

(12) Véase cuadro «Preescolar> en el anexo, cuadro número 1.
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mnos escolarizados entre dos y cinco años, el 3,6 lo están en centros de 
régimen estatal, mientras que el 7,0 lo están en centros privados. 

Así, pues, las comarcas con más niños en edad preescolar escolarizados 
en centros privados son aquellas que han alcanzado un mayor desarrollo, 
mientras que en las zonas más deprimidas la incidencia del sector privado 
es casi inexistente (13). 

1.3 UNIDADES PREESCOLARES 

Según datos facilitados por la Delegación Provincial son 203 los centros 
de Enseñanza Preescolar que hay en la provincia de Cádiz; de éstos, 127 son 
de carácter estatal y 76 son privados (o no estatales). Reduciendo estas 
cifras absolutas a porcentajes, tenemos que un 62,5 por 100 de los centros 
preescolares de la provincia son estatales y un 37,4 por 100 privados (o no 
estatales). Si recordamos el número de niños escolarizados en la Enseñanza 

Preescolar, citada en el apartado anterior, nos encontramos con un hecho 
importante a destacar: siendo mayor el número de niños escolarizados en la 
privada (o no estatal) que en la estatal, es, sin embargo, más pequeño el 
número de centros en régimen privado. Ello nos indica, como veremos pos
teriormente, un mayor contingente de nifios en las aulas de régimen no 

estatal. 
En el cuadro siguiente vemos estas diferencias, así como también la m� 

dia de alumnos por aula, según el tipo de enseñanza, en el curso 1969-70: 

CUADRO NÚMERO 2 

Niños escolariza- N.° de unidades Media de niños 
dos de 2 a 5 años preescolares por aula 

4.818 (l) 123 (l) 39 
Estatal ...... . .. ... ... ...... .. . 

5.082 (2) 127 (3) 41  

8.4 50 (l) 63 (l) 134 
No estatal ... ... ... ... ... .. . 

7.555 (2) 76  (3) 98 

(l) De la Memoria de la Inspección de Enseñanz.a Primaria de la provincia de Cádiz,
anexos números 1 y 2. 

(2) De los estadillos confeccionados por los maestros para el l. N. E., curso 1969-70.
(3) Cifras facilitadas por la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Cien

cia de Cádiz. 

Los datos anteriores nos indican que: 
1.0 La media de alumnos por aula es en el período preescolar más del

doble en los centros privados (o no estatales) que en los estatales. 

(13) Véase en la parte económica de este estudio la comparación entre comarcas de los
niveles de renta. 
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2.º Teniendo en cuenta que el artículo 2.0 de la Orden del Ministerio
de Educación de 20 de enero de 1965, que aprobó las normas técnicas para 
construcciones escolares, decía: «El máximo número de alumnos por clase, 
según los tipos, es: 25 alumnos en las maternales, 30 alumnos en las de 
párvulos», etc., la cifra de 98 alumnos de media por aula que aparece en 
la enseñanza no estatal es por sí misma tan disparatada que no precisa más 
comentarios. 

A continuación reflejamos esta situación a nivel comarcal. 

CUADRO NÚMERO 3 

UNIDADES ESCOLARES Y MEDIA DE ALUMNOS POR AULA 

NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS UNIDADES ESCOLARES 
ESCOLARIZADOS (1) (2) Mediaal um- Mediaal um-

nos por aula nos por aula 
Estatales No esta!. Estatales No estat. estatal no estatal 

Zona Bahla ... ... ... ... 863 526 17 3 51 175 
Zona Exterior . . . . . . . . . . .. 175 227 3 58 

Total Campo de Gibraltar ... 1.038 753 20 3 52 e·> 

Total Triángulo Interior . .. 294 179 7 42 179 

Atlflntico Sur . . . . . . . . . . .. 169 105 3 56 

Atlántico Norte ... ... 241 468 7 9 34 52 

Total Fachada At!Antica 410 573 10 9 41 64 

Total Bahla Gaditana ... 1.424 4.682 34 51 42 92 

Total Jerez ... ... ... . . . .. . ... 1.133 1.087 30 9 38 121 

Sierra propiamente dicha . . . . .. 500 200 14 3 36 67 
Sierra transición ... ... 283 81 12 24 

Total Sierra .. . .. . . . . . .. 783 281 26 3 30 94 

TOTAL PROVINCIAL . .. 5.082 1.555 127 76 40 99 

(1) Estadillos que el l. N. E. manda a los maestros.
(2) Según datos proporcionados por la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia

de Cádiz. 
(•) La media de alumnos para el total del Campo de Gibraltar es de 251, cifra que nos parece exce• 

sivamente alta. Preferimos que no conste en el cuadro por tener completa seguridad de que los datos que 
nos han proporcionado están equivocados. 

Las cifras de este cuadro nos indican por sí mismas las condiciones 
deplorables en que se desarrolla la Enseñanza Preescolar en la provincia 
de Cádiz. 

A continuación destacamos algunos de los puntos que nos parecen más 
relevantes: 
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- La media por aula de los niños en período preescolar en cada una
de las comarcas es más elevada en los centros no estatales que en los esta
tales. 

- El sector privado (o no estatal) está escasamente representado en la
provincia. En la totalidad de la provincia sólo hay 76 unidades preescolares; 
de éstas, el 60 por 100 están concentradas en la Bahía Gaditana, existiendo 
incluso algunas zonas en las que 1este sector no está representado, como 

son la Zona Exterior del Campo de Gibraltar, la Fachada Atlántica Sur y, 
en la Sierra, la Zona de Transición con la Campiña Sevillana. 

- En el sector estatal, Jerez y la Sierra son las comarcas en que la me
dia de alumnos por unidad es más baja. Esto se debe a que algunos centros 
de Enseñanza Preescolar están enclavados en pedanías o en pequeños nú
cleos de población decreciente. 

También son reflejo estas cifras (l 5) de una oferta muy limitada, servida 
sin las condiciones más elementales requeridas para este tipo de escolariza
ción, cuya existencia sólo se explica por un «raquitismo» de la oferta del 
sector estatal. 

1 .4 PROBLEMAS QUE PLANTEA LA SITUACIÓN ACTUAL 

Como se refleja en los apartados anteriores, el problema de la Educación 
Preescolar en la provincia de Cádiz no sólo se cifra en el déficit tan tre
mendo que hay de puestos escolares, sino en el «cómo» están escolarizados 
los pocos niños que disfrutan de este privilegio. 

Atendiendo al «cómo están», desde el punto de vista de los propios 

niños «quil.á sea peor el remedio que la enfermedad», ya que a esta edad 
lo que el niño necesita es: una especial atención por parte del maestro, 
expansionarse, jugar, no permanecer mucho tiempo quieto, etc. Difícilmente 
en aulas de ochenta, noventa y más de cien alumnos el niño podrá satisfacer 
todas estas necesidades. En estas condiciones, cabe pensar que los maestros, 
obligados por la falta de espacio, tengan que exigir a los párvulos un com
portamiento y disciplina poco adecuada para su corta edad. 

En cuanto al déficit de puestos escolares, uno de los problemas que 
afectan al niño que se queda sin puesto en la escuela, y quil.á el más impor
tante, es el que podríamos llamar «incorporación tardía». Sin duda, frente 
a los niños que a los seis años llevan por lo menos dos en la escuela, el niño 

que se matricula por primera vez estará en inferioridad de condiciones, 

arrastrando un lastre desde el comienzo que, de no salvarlo en el período 
de enseñanza obligatoria, puede condicionar sus posteriores estudios. 

Por otra parte, en una población como la de ciertas zonas de la provin
cia de Cádiz (16), en las que el trabajo femenino es frecuente -por lo me

nos con carácter temporal-, el problema de la escasez de escuelas «mater-

(15) Véase cuadro número 3 de este apartado.
(16) Véase parte económica de este estudio.
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nales» y de «párvulos» afecta de un modo directo también a las familias, 
principalmente madre y hermanos de estos niños. A continuación transcri
bimos un párrafo del libro Blanco (17) en el que creemos este problema 
queda pedectamente reflejado: 

«Existe una fuerte presión social para la creación de escuelas maternales 
y de párvulos, originada, entre otros factores, por la creciente incorporación 
de la mujer a la población activa. La conveniencia de atender esta demanda 
es evidente por diversas razones sociales y pedagógicas. Una de ellas, muy 
importante, es que ese tipo de escuelas contribuye a reducir el absentismo 
escolar en el período de enseñanza obligatoria, puesto que no pocos niños 
del grupo de edad correspondiente a este ciclo tienen que quedar en casa 
cuidando a sus hermanos pequeños por la ausencia de la madre, que trabaja. 
Esta demanda de educación preescolar no ha sido debidamente atendida en 
los últimos años por haberse dado prioridad a la escolarización de los niños 
del grupo de edad de enseñanza obligatoria. Si bien este criterio es defendi
ble en términos generales, es evidente la necesidad de prestar una atención 
especial a la extensión de la educación preescolar en las zonas donde se da 
con mayor frecuencia la ocupación de la mujer, y de modo preferente en las 
habitadas por los sectores sociales de mayor necesidad económica. Por otra 
parte, la falta de instituciones preescolares constituye un obstáculo para la 
prestación de trabajo por parte de la madre, y origina perturbaciones en el 
cuidado y educación de los niños en el caso de que la madre tenga que 
ir, necesariamente, al trabajo.» 

Finalmente queremos indicar que este déficit de puestos escolares es un 
factor «discriminatorio» cuyas consecuencias se dejan sentir en los ciclos 
posteriores de enseñanza, ya que la desigualdad inicial es siempre difícil
mente superable. 

1.5 NECESIDADES GENERALES 

Dada la escasa atención prestada al período de Enseñanza Preescolar en 
la provincia de Cádiz, las necesidades que se plantean son enormes y de toda 
índole. No es exagerada la expresión: «En Preescolar todo está por hacer.» 
La escasa población infantil que «teóricamente» tiene puesto en la escuela 
maternal o de párvulos no puede en términos reales considerarse como 
escolarizada después de haber visto las condiciones concretas en que se 
desarrolla. 

De las necesidades generales que plantea la Enseñanza Preescolar en la 
provincia, destaca por su importancia y por condicionar todas las demás: 
la necesidad de puestos escolares. 

Cuando la tasa de escolarización es tan baja (15,6) como la de Cádiz 
provincia, la necesidad más apremiante es la de incrementar el número de 
puestos escolares. Estos nos vendrán definidos por la «demanda potencial» 

(17) Libro Blanco, capitulo 3 (Educación Preescolar), párrafo 45, pAg. 43.
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existente para niños de dos a cinco años, de la cual hay que excluir la «ofer
ta actual», es decir, los niños ya escolarizados. 

Al contingente de niños sin escolarizar hay que añadirle el de los que 
están deficientemente escolarizados; ello nos determinará el total de «oferta 
real» que es necesario cubrir. 

Vamos, por tanto, a cuantificar esta «oferta real» -aún no cubierta
expresada por el número de plazas escolares necesarias para conseguir una 
escolarización completa de los niños de dos a cinco años. 

Esta necesidad de puestos escolares vamos a reflejarla a nivel comarcal, 
único modo de acercarse más a las necesidades concretas. 

CUADRO NÚMERO 4 

Niños def. 
Niños con Niños 2 a 5 Unidades ese. por so-

COMARCAS Poblac. 2 a 5 Escol. 2 a 5 N.' niños sin preescolares brep. cif. necesidad de 
1969-70 (1) curso 1969-70 escolarizar (2) 30 por unid puestos esco-

Campo de Gibraltar ... 
Triángulo Interior . . .

Fachada Atlántica . . . . .. 
Bahla Gaditana 
Jerez . . .  . . .

Sierra . . . . . . ... 

... 

. . .

... 

.. . 

. .  . 

. . .

TOTAL PROVINCIAL ...... 

11.857 1.791 
4.104 473 
9.315 983 

27.139 6.106 
14.483 2.220 
l l.164 1.064 

78.063 12.637 

(l) Véase el censo escolar del cuadro l del Anexo.

(3) 

10.066 23 1.101 
3.631 8 233 
8.332 19 413 

21.033 85 3.556 
12.263 39 1.050 
10.100 29 194 

65.325 203 6.547 

(2) Datos facilitados por la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia de Cádiz.

lares (4) 

11.167 
3.864 
8.745 

24.589 
13.313 
10.294 

71.972 

(3) La cifra ha sido calculada multiplicando las unidades escolares por el número de alumnos que le corresponden
por unidad (cifra oficial, 30) y restando el total a los niños que figuran como escolarizados. 

(4) Corresponde al total de niños sin escolarizar más la suma de los deficientemente escolarizados.

Son 71.972 los puestos escolares necesarios para cubrir las deficiencias 
preescolares para el curso 1969-70 en la provincia de Cádiz. Incluyendo a 
los niños que están deficientemente escolarizados, falta por escolarizar un 
92,4 por 100 del total de los niños entre dos y cinco años. «Prácticamente 
todos.» 

Está claro que la creación de un contingente tan elevado de puestos 
escolares sólo puede abordarse -<lado el volumen de inversiones necesa
rio-- a través de un «plan global» a realizar en varios años. Plan que debe 
establecer unas prioridades en función del grado de necesidades y especiales 
características de cada comarca, teniendo en cuenta además los cambios 
demográficos previsibles que puedan producirse en los próximos años como 
consecuencia del crecimiento vegetativo y de las corrientes migratorias. 

El contenido de estas prioridades que hemos señalado viene descrito en 
el siguiente párrafo del Libro Blanco:

«Se crearán centros de Educación Preescolar paulatinamente en todo el 
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país, dando prioridad absoluta a las comarcas o barriadas de población 
obrera, industrial y agrícola, donde se precise mano de obra femenina» (18). 

Prácticamente esta situación a la que se refiere el párrafo citado afecta 
a toda la provincia de Cádiz. Por una parte están las zonas de las dos Bahías 
-Gaditana y de Algeciras-, con abundante participación de la mujer en el
trabajo industrial (19). Por otra está el resto de la provincia, eminentemente
agrícola, con una integración de la mujer en las faenas del campo casi pareja
a la del hombre, sobre todo en las épocas de recolección, en las que además
de la mujer también se suman los niños como fuerza de trabajo.

Con todo esto queda claro que, dadas las características de la provincia 
de Cádiz, la Educación Preescolar exige ser abordada con mayor amplitud 
y preferencia que hasta ahora, sobre todo si se piensa en una «planificación 
global de las necesidades educativas. 

Además de las necesidades cuantitativas en puestos escolares reflejadas 
en el cuadro anterior (20), es necesario cubrir aquellas otras de carácter 
cualitativo y que, por tanto, se refieren al especial contenido que han de 
tener las enseñanzas preescolares. Contenido que ha sido recogido por la 
Ley General de Educación en los siguientes términos: 

«l. La educación preescolar comprende juegos, actividades de lenguaje, 
incluida, en su caso, la lengua nativa, expresión rítmica y plástica, observa
ción de la naturaleza, ejercicios lógicos y prenuméricos, desarrollo del sentido 
comunitario, principios religiosos y actitudes morales. 

2. Los métodos serán predominantemente activos para lograr el des
arrollo de la espontaneidad, la actividad y la responsabilidad.» 

El contenido dado por la Ley a la Enseñanza Preescolar y los métodos 
que han de aplicarse en la misma implican otras necesidades: personal ca
pacitado, número reducido de niños en cada aula, centros acondicionados 
para la expansión y juegos infantiles, material pedagógico, etc. 

Necesidades que hay que tener en cuenta, aunque en este momento 
resulten difícilmente cuantificables. 

(18) Libro Blanco, segunda parte, párrafo 18, pág. 211.
(19) Véase parte económica de este estudio.
(20) Articulo 14 de la Ley General de Educación.
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2. ENSEÑANZA OBLIGATORIA

2.1 POBLACIÓN EN EDAD DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA 

La población en edad escolar por comarcas para 1969, o censo escolar 
comarcal, es presentada en este estudio de acuerdo a dos fuentes distintas: 
la proporcionada por los respectivos Ayuntamientos y la estimación reali
zada por el equipo de planificación. 

Dado el carácter oficial que posee la primera, nos remitimos siempre 
a ella a la hora de calcular los porcentajes de escolarizados en Primaria. 
Mas la necesidad de armonizar las propias estimaciones del censo escolar 
y población total hace que en todos los cuadros coexistan ambas fuentes. 

El cuadro 3 (21) muestra una diferencia de 3.039 niños en edad escolar: 
165.910 y 162.871, respectivamente, para toda la provincia, siendo la esti
mación propia inferior a la de los Ayuntamientos. 

El problema reside en determinar cuál de las dos estimaciones es la más 
verosímil o, si se quiere, menos inexacta. Es particularmente difícil pronun
ciarse al respecto por el hecho de operar con un año que está alejado del 
padrón de 1965 y es inmediato al año censal de 1970. Distinguiremos pri
mero la población provincial y a continuación la comarcal. 

2.1.1 Población provincial 

Como se vio en el apartado 6 del capítulo demográfico, se consideraba 
sobrevalorada la población total provincial suministrada por los Ayunta
mientos para 1969, hecho confirmado por el cuadro 1.4 del apartado 1 del 
mismo capítulo. Es posible que esto afecte asimismo a la población en edad 
escolar. 

Aun teniendo en cuenta la incidencia de las migraciones en la estructura 
por edad de la población provincial, nos parece que el porcentaje represen-

(21) Vfase este cuadro en el anexo de cuadros estadísticos de la Enseñanza Primaria.
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tado por la población escolar es excesivamente alto en el conjunto de estima
ciones municipales. 

Los datos de 1960 a 1969 parecen presumirlo: 

PORCENTAJES DE LA POBLACION 6-13 AliiíOS SOBRE LA TOTAL PROVINCIAL 

ESflMACIONES Censo 1960 Padrón 1965 1965 1969 

Municipales ... ... ... ... . .. ... 18,29 

Propias ... ... ... ... ... ... . .. 17,25 17,75 
Oficiales ... ... ... ... ... ... . . . 16,68 17,02 

FUENTE: Cuadro F.l del capitulo demográfico y datos proporcionados por los Ayuntamientos. 

Sorprende el incremento que en los últimos años ha tenido, según los 
Ayuntamientos, la población en edad escolar: 

Cifras absolutas . .. ... . . . ... . .. ... .. . . . . . .. 
Indice de crecimiento (1960 = 100) ...... .. . 

Censo 1960 Padrón 1965 Año 1969 

135.097 

100 

145.937 

108,0 

165.910 

122,8 

En cuatro años (1966-69) la población escolar ha crecido a un ritmo 
doblemente superior al de 1960-65. 

Estas consideraciones no son concluyentes, ante la imposibilidad de 
demostrar la veracidad de las mismas, y aquí nos limitamos a emitir una 
reserva sobre la fiabilidad de la cifra municipal. 

En el apartado 6 del capítulo demográfico, el equipo de planificación 
realizó dos estimaciones del censo escolar para 1969: 161.360 y 162.871, 
correspondientes a los residentes habituales y a la población de hecho, res
pectivamente. La primera nos merece más confianza, y de hecho es la única 
cuya distribución por aftos de edad ha sido posible. Las estimaciones dadas 
por el Plan de Desarrollo para 1970, cuadro 6.1.4 de dicho capítulo, coinci
den a su vez con las propias. 

2.1.2 Poblacion comarcal 

Es indudablemente de más difícil determinación. 
Como se recordará, tanto el censo como el padrón suministran la estruc

tura por edad únicamente de los municipios mayores de 10.000 habitantes, 
por lo cual es prácticamente imposible comprobar la veracidad de las cifras, 
municipio por municipio, en 1969. 

A defecto del empleo del método de proyecciones de población a nivel 
municipal, se ha estimado la población escolar comarcar aplicando a los 
municipios menores de 10.000 habitantes la estructura por edad de los ma
yores de esta cifra sitos en la misma comarca. 
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En el cuadro 3 del anexo se da la relación del censo escolar de seis a 
trece años suministrado por la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria 
y las certificaciones de los Ayuntamientos para los municipios de Cádiz (22), 
así como la estimación propia a nivel comarcal. 

Las dos primeras fuentes coinciden generalmente, las diferencias no son 
apreciables, salvo en la zona del Campo de Gibraltar y en la Bahía Gaditana. 
En estas dos zonas las cifras de la Inspección se parecen mucho más a las 
propias. En nuestra opinión, las certificaciones municipales dan una pobla
ción escolar netamente más baja de la real, singularmente en la Bahía Gadi
tana, en la que también la estimación propia difiere de los datos suministra
dos por la Inspección. Pero donde las dos primeras fuentes se distancian 
de la tercera es en la comarca de Jerez, y es aquí donde estamos seguros 
existe un hinchazón importante en el efectivo municipal. 

La serie de nacimientos (1956-69), la aplicación de las probabilidades de 
supervivencia de cero a catorce años y el saldo migratorio comarcal hacen 
aparecer incluso algo optimista la cifra propia de 29 .365 niños en edad 
escolar. Según la estimación municipal, Jerez tendría una estructura por 
edad extraordinariamente joven: el porcentaje de los niños de seis-trece 
años sobre la población total sería de 22,76 por 100, muy superior al de la 
subcomarca Atlántico Norte, de hecho la más joven de toda la provin
cia: 19,18. 

2.2 .ALUMNOS MATRICULADOS EN EL PERÍODO DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

2.2.1 Alumnos matriculados por tipos de centros y grupos de edad 

Como hemos visto en el apartado anterior, la población en edad de esco
laridad obligatoria -seis a trece años, ambos inclusive- en la provincia de 
Cádiz ascendía en el curso 1969-70 a 162.871 niños o 165.910, según coja
mos una fuente u otra (23). 

Hasta los diez años de edad, la escolarización de estos niños se realiza 
en los centros de Enseñanza Primaria. Desde los diez hasta los catorce años 
pueden estar escolarizados en estos centros, o bien en los de Enseñanza 
Media en sus distintas modalidades. 

De momento sólo vamos a ocuparnos de los niños escolarizados en los 
centros de Enseñanza Primaria. De los matriculados en Enseñanza Media 
nos ocuparemos más adelante. 

En el curso 1969-70, la población de seis a trece años de Cádiz provincia 
está distribuida, por grupos de edad y alumnos matriculados en Enseñanza 
Primaria, según las siguientes cifras: 

(22) A excepción de Algeciras, cuyas cifras han sido estimadas por el equipo de plani
l'icación, al no haber sido suministradas. 

(23) Véase apartado 2.1 de este mismo capitulo.
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CUADRO NÚMERO 5 

ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSE'l'l'ANZA PRIMARIA DE 6 A 1 3  A1'10S 

ORUPO DE EDAD 

6 a 9 años ... ... ... ... 
10 a 13 años ...... ... ... 

Total de 6 a 13 años 

... ... . ..

... 

... 

... ... 

... ... 

Estatal % No estatal % Total 

49.649 70,0 21.223 29,9 70.872 
33 .029 78,8 8.848 21,l 41.877 

82.678 73,3 30.071 26, 6  112.749 

FueNTE: Estadillos que rellenan los maestros todos los años por el l. N. E., curso 1969-70. 

Según estos datos, tenemos en el curso 1969-70 en la provincia de Cá
diz que: 

- El peso de la enseñanza en el período de escolaridad obligatoria recae
en la enseñanza estatal: mientras un 73,3 por 100 de los alumnos matricu
lados lo están en centros estatales, sólo un 26,6 por 100 están matriculados 
en centros no estatales o privados. Si a esto añadimos, como veremos en 
apartados posteriores, que la enseñanza no estatal está toda ella concentra
da en la zona de la Bahía Gaditana y en Jerez, se pone aún más de mani
fiesto la primacía que en la provincia de Cádiz tiene el sector «público» 
en la enseñanza. 

- Si atendemos a los grupos de edad, observamos una reducción del
número de niños matriculados en el grupo de diez a trece años frente al de 
seis a nueve. Entre otras causas esto es debido a la «deserción escolar» (24). 
Esta reducción es comparativamente más elevada en la enseñanza no estatal 
que en la estatal. Razón fundamental es que la mayoría de colegios priva
dos, además de Primaria tienen también Enseñanza Media y son muchos 
los alumnos que al llegar a la edad de diez años ingresan en el Bachillerato. 

Incluimos en este apartado la figura número 1, en la que podemos obser
var cuál ha sido la distribución de los alumnos de Enseñanza Primaria en 
los centros nacionales, de la Iglesia y privados desde el año académico 
1963-64. Podemos ver de este modo cuál ha sido la evolución que ha se
guido dicha distribución a lo largo de estos últimos cursos. 

A) Comarca del Campo de Gibraltar

La comarca del Campo de Gibraltar es, después de la Bahía Gaditana, 
la que da un porcentaje más elevado (71,1 por 100) de niños escolarizados 
en Enseñanza Primaria (25). 

De las dos zonas en que dividimos esta comarca, es la Bahía la que 
ofrece un índice más alto de escolarizados, con un 72,3 por 100, frente a 
un 64,4 por 100 en la Zona Exterior. Hay que destacar, sin embargo, que 

(24) Véase apartado 2.5, sobre el «rendimiento escolar».
(25) Hoy Educación General Básica.
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DISTRIBUCION DE ALUMNOS MATRICULADOS POR CENTROS ACADEMICOS 

EN EL PERIODO 1963-1969 

80.000 --

)0.000-,r¡--------------

so.000....._! --- - - - -------

50.000-N------I 

40.000 _____ _ 

30.000,--,,.... __ __ 

1963/64 1964/65 

.. , ____ 
• COLEGIOS NACIONALES 

1965/66 1966/67 1967 /68 1968/69 

Mt: xr ,,r :¡ coLEG1os DE LA IGLESIA 

- COLEGIOS PRIVADOS 

ALUMNOS MATRICULADOS POR CLASE 

DE CENTRO 

F'uFNrn: Cuadro O del Anexo de Estadística de Enseñanza Primaria. 
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NINOS MATRICULADOS DEL CENSO ESCOLAR 

CURSO 1963/64 CURSO 1964/65
---....--- 14 __________ -. _______ , 
-------- 13 ________ .,...._ ______ _.... __ _ 

--_.,_ ___ 10 ____ ,.. 

g _ _.,.___._,.._ 

,_._ __ _

_c_uRI
S

ll""
0-1-9_6_5_1_6_6,......___,, ____

_
___ 14 ��966/67

11 

_ 10 

9 

6 

- 5 

.._ ___ .....,.¡, Nl�OS NO ESCOLARIZADOS 

3 

2 

--
!

�� 
--1 

CURSO 1968/69 

NorA: No existen datos para los escolarizados de 2, 3 y 4 años para 1968-69. 

FVENI1:: Estadisticas de Enseñanza Primaria. 
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A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

en la Bahía la situación no es homogénea en todos sus municipios. Mientras 
en la Línea de la Concepción puede afirmarse que en el curso 1969-70 
estaban prácticamente cubiertas las necesidades escolares, en Algeciras, el 
municipio mayor del Campo de Gibraltar, y que recoge casi la mitad de la 
población total de la Bahía, el porcentaje de niños sin escuela en el mismo 
curso se puede estimar en más de un 20 por 100 (26). 

En cuanto al régimen de enseñanza, en el Campo de Gibraltar predo
mina la estatal. Sólo el 9,6 por 100 de los niños escolarizados en Primaria 
lo están en centros no estatales o privados, como se deduce del cuadro 3.1 
del Anexo. 

CUADRO NÚMERO 6 

2.2.2 INDICE DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL PERIODO DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA. 
ANALISIS COMARCAL 

B 

A B ·100 A' B ·100 Total niños 

Censo escol. %=-- Censo escol. %=-- escol, en pri-

6-13 años A 6-13 años A' maria curso 

1969-70 

Campo de Gibraltar ... . . . . . . . . . 33.118 71,1 33.685 70,0 23.544 

I .  Zona de l a  Bahía . . . 28.118 72,3 28.980 70,13 20.325 
11. Zona Exterior .. . . . . . .. . .. 5.000 64,4 4.705 68,4 3.219 

Triángulo Interior ... 7.533 50,7 7.236 52,8 3.821 

Fachada Atlántica ... 19.848 64,3 19.634 65,0 12.765 

l. Zona Sur ... ... ... . . . 5.807 68,9 5.538 72,2 4,000 
II. Zona Norte ... 14.041 62,4 14.096 62,2 8.765 

Babia Gaditana ... 48.548 75,5 50.469 72,6 36.657 

Jerez . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.692 60,4 29.365 71,4 20.961 

Sierra ... ... ... ... ... ....... .. 22.167 67,7 22.482 66,7 15.001 

l. Sierra propiamente dicha 13.687 61,9 14.249 58,4 8.468 
11. Transición a la campiña sevillana. 8.480 77,0 8.233 79,3 6.533 

TOTAL PROVINCIA .. , .. , ... ... ... 165.910 68,0 162.871 69,2 122.749 

FUENTFS: A = Censo escolar proporcionado por los distintos Ayuntamientos de la provincia. 
A'= Censo escolar según estimaciones del propio equipo. 
B = Cifras obtenidas de los estadillos que el l. N .  E. manda a los maestros para confeccionar sus estadís

ticas. 

B) Comarca del Triángulo Interior

El índice de los niños matriculados en Enseñanza Primaria en esta co
marca es de 50,7 por 100, índice que se sitúa muy por debajo de la media 

(26) Información recogida en una reunión con las autoridades municipales y docentes del
municipio de Algeciras. 
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provincial. Esta es una de las comarcas de la provincia de Cádiz más casti
gadas en lo que a educación se refiere. Según cálculos basados en el censo 
escolar proporcionados por los distintos Ayuntamientos de la provincia, da 
el porcentaje más bajo de niños matriculados. 

Los municipios de esta comarca donde la falta de puestos escolares es 
más acusada son Medina-Sidonia y Vejer, seguidos de Alcalá de los Gazules 
y Paterna de la Ribera, este último con un 87,0 por 100 (27). 

La enseñanza no estatal está representada exclusivamente en la pobla
ción femenina. 

C) Fachada Atlántica

En la Fachada Atlántica tenemos que, siendo el índice de escolaridad 
en Primaria 64,3 por 100, es inferior al de la media provincial. 

La diferencia existente entre las dos zonas de esta comarca es conside
rable: mientras la zona Sur alcanza un 68,9 por 100, en la zona Norte sólo 
hay un 62,4 por 100 de niños de 6 a 13 años matriculados en Primaria. Esta 
diferencia es debida fundamentalmente a dos razones: 

1 .ª En la zona Norte, el porcentaje de niños matriculados en enseñanza 
no estatal (24,8 por 100) es bastante superior al de la zona Sur (4,8 por 100). 
Es frecuente que en los centros privados o no estatales se imparta, además 
de la primaria, el Bachillerato. Son muchos los niños que, estando matricu
lados en estos colegios, al cumplir los diez años ingresan en el Bachillerato, 
dejando de ser, por tanto, alumnos de Primaria. 

2.ª En Sanlúcar de Barrameda y Rota -municipios pertenecientes a la
zona Norte-, según información recibida en entrevistas sostenidas con 
autoridades municipales y docentes, el déficit de puestos escolares es muy 
elevado. Concretamente en Sanlúcar se puede estimar que un 40 por 100 
de los niños de seis a trece años, en el curso 1969-70, no tenían puesto 
en la escuela (28). Prueba de ello es la proliferación tan acusada que existe 
en este municipio de escuelas no legalizadas, como son «las migas» (29). 

D) Bahía Gaditana

Es la Bahía Gaditana la comarca que tiene un porcentaje mayor de 
niños de seis a trece años matriculados en Enseñanza Primaria. Sin embargo, 
en el curso 1969-70 sumaban más de 10.000 los niños que todavía no esta
ban escolarizados por no tener puesto en las escuelas. 

Puerto de Santa María es el municipio de esta comarca que cuenta con 
un déficit mayor de puestos escolares. 

(27) Según propias estimaciones basadas en el censo escolar proporcionado por el Ayunta
miento y datos ofrecidos por los propios maestros. 

(28) Según información recibida en una reunión sostenida con las autoridades municipales
y docentes. 

(29) Véase apartado 2.6, dedicado a las «migas».
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En Puerto Real es también muy fuerte el problema de la escolarización. 
Según datos recogidos en una reunión con la Junta Municipal de Enseñanza 
Primaria, se contaban frecuentes casos de niños que llevaban de siete a ocho 
años esperando tener un puesto escolar. Es muy elevado el número de niños 
«escolarizados» en «migas». 

Contrariamente a lo que ocurre en el Campo de Gibraltar o en la Sierra, 
en la Bahía Gaditana el peso de la enseñanza no estatal o privada es muy 
fuerte. El 4 7, 1 por 100 de los alumnos matriculados en Enseñanza Primaria 
lo están en centros privados o no estatales, porcentaje que representa casi 
el doble del que nos ofrece la media provincial (26,7 por 100). 

E) Jerez

El primer problema con el cual se tropieza en la comarca de Jerez cuan
do se intenta definir el porcentaje de niños escolarizados en Enseñanza Pri
maria es la dificultad de precisar el número de niños en edad escolar --de 
seis a trece años-, ya que, como puede observarse en el cuadro que enca
beza este apartado, existe una clara discordancia entre las cifras del censo 
escolar proporcionadas por el Ayuntamiento, de 34.696 niños, y las estima
ciones demográficas realizadas por este equipo, 29 .365 niños en edad esco
lar. Existe entre las dos fuentes una diferencia de más de 4.000 niños (30). 
Diferencia que nos ofrecerá dos porcentajes de escolarización muy dife
rentes: 

- En base al censo escolar proporcionado por el Ayuntamiento, 60,4
por 100 de niños de seis a trece años escolarizados en Primaria. 

- En base a estimaciones demográficas realizadas por este equipo, 71,4
por 100 de niños de seis a trece años escolarizados en Primaria. 

En cualquiera de los casos, lo que sí se pone de manifiesto es la existen
cia en la comarca de Jerez de un importante contingente de niños no escola
rizados en Enseñanza Primaria. 

Otro de los problemas con el cual tropezamos al intentar analizar esta 
comarca es que al contar el municipio de Jerez con un 30 por 100 de su 
población total fuera de la cabecera urbana del mismo, dificulta la precisión 
de las cifras, diversifica las necesidades y le da una característica muy espe
cial a los problemas de la Educación General Básica en dicha comarca. La 
primera consecuencia de todo ello es que en muchos aspectos la panorámica 
del casco urbano de Jerez puede llevamos a engaño, al querer comprender 
la situación existente en el resto del municipio: pedanías, alguna de ellas con 
cifras altas de vecinos; una numerosa población diseminada, con graves pro
blemas de escolarización, generalmente por falta de puestos escolares, y difí
cil comunicación. A pesar de ello, existe una tendencia generalizada a con
centrar los servicios educativos en la cabecera del municipio. Tendencia 

(30) Véase el subapartado 2.1, «Población en edad escolar obligatoria», de este mismo
apartado, donde se plantea el problema de las fuentes. 
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que, aunque pueda tener ventajas evidentes -al menos por cuanto al pro
fesorado se refiere---, ayuda a aumentar el desequilibrio y las diferencias 
existentes entre la «Campiña» y el casco de Jerez. 

Otro aspecto importante a señalar en esta comarca es el fuerte peso de 
la enseñama no estatal o privada: 32,7 por 100 de los niños matriculados 
en Primaria lo están en centros privados o no estatales. Después del de la 
Bahía Gaditana, el porcentaje de alumnos matriculados en enseñanza pri
vada de Jerez es el más alto de la provincia. (Véase cuadro 3.1 del Anexo.) 

Hay que tener además en cuenta que casi la totalidad de los centros «no 
estatales» se concentran en el casco urbano de Jerez. La población de la 
Campiña -la más abandonada, la que tiene un índice más bajo de escola
rización- está exclusivamente atendida por la enseñanza estatal. 

F) Comarca de la Sierra

La Sierra, dividida en dos zonas, tiene en su totalidad el 67,7 por 100
de niños de seis a trece años matriculados en Enseñanza Primaria, porcentaje 
similar, algo superior, al de la media provincial (68,0 por 100). 

En la zona de «transición con la Campiña Sevillana», el índice de niños 
en Primaria, 77,0 por 100, es muy superior al de la «Sierra propiamente 
dicha», 61,9 por 100, y de acuerdo a los datos municipales, esta subcomarca 
suministra la mayor tasa de escolaridad de toda la provincia (31). 

Los municipios que en la Zona de Transición están menos dotados de 
puestos escolares y, por tanto, el problema de escolarización es mayor son 
Olvera y Puerto Serrano. En estos municipios, al igual que en otros de la 
Sierra, como podría ser Algodonales, además de acusar un importante défi
cit de puestos escolares se les plantean problemas muy peculiares ocasiona
dos por la fuerte «emigración temporal» (32). 

En la zona de la Sierra propiamente dicha, donde mayormente se acusa 
el problema de niños sin escolarizar es en los núcleos más grandes de esta 
subcomarca, como son Arcos de la Frontera, Algodonales y Ubrique. 

En esta comarca de la Sierra puede decirse que el peso de la Enseiiama 
Primaria recae por completo en el sector público o estatal: el 94,5 por 100 
de los niños matriculados lo están en centros estatales. Sólo un 5,5 por 100 
están escolarizados en centros privados o no estatales. 

2.2.3 Alumnos deficientemente escolarizados (curso 1969-70) 

Entendemos por alumnos deficientemente escolarizados a los que, estan
do escolarizados: 

A) Sobrepasan la cifra de 40 en su aula.
B) Lo están en centros no reconocidos.

(31) En principio no deja de extrañar este indice de escolaridad. A falta de comprobación
inmediata se reseña el hecho, que se aconseja sea susceptible de una investigación superior. 

(32) Véase apartado 2.S, sobre «Deserción escolar>.
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C) Lo están en enseñanza doméstica.
D) Viven a una distancia de la escuela superior a tres kilómetros.
E) Lo están en edificios ruinosos.

En la totalidad de la provincia de Cádiz. según la «Memoria de la Ins
pección Provincial de Enseñanza Primaria», se encuentran en estas condi
ciones 14.545 alumnos. 

La distribución de este alumnado según sexo, tipo de enseñanza y con
cepto de deficiencia sería: 

CONCEPTOS 

Exceso de 40 por aula . . .

En centros no reconocidos 
En enseñanza doméstica ... 
Distancia superior a 3 kilómetros. 

TITTALES ... . . .

CUADRO NÚMERO 7 

ESTATAL 

v. M. Total 
------

2.522 1.266 3.788 

414 243 657 
------

2.936 1.509 4.445 

NO ESTATAL 

v. M. Total 
---- --

5.171 3.275 8.446 
976 358 1.334 
197 123 320 

------

6.344 3.755 10.100 

FUENTE: Memoria de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria. 

Total 

12.234 
1.334 

320 
657 

14.545 

La deficiente escolarización se debe principalmente a la falta de puestos 
escolares, que obliga a la admisión de un número de niños en cada aula 
superior a 40, cifra estimada como número tope para obtener el rendimiento 
adecuado en la Ley de 1965. En el Libro Blanco ya no se considera 40. 
sino 30 el número máximo de niños que debe de tener un aula en este 
período de enseñanza. Si en el cálculo de los alumnos deficientemente esco
larizados se aplicara el criterio del «Libro Blanco», la cifra de niños defi
cientemente escolarizados sería mayor. 

También se consideran niños deficientemente escolarizados a los matricu

lados en centros no reconocidos (33) y en enseñanza doméstica, por consi
derar no adecuada e insuficiente la enseñanza que en ellos se imparte, 
debido a: 

- Hacinamiento en las aulas.
- Falta de preparación por parte del profesorado.
- Niños de distintas edades agrupados en una sola aula.
- Falta de material pedagógico.
- Mobiliario en malas condiciones, etc.

Se consideran también deficientemente escolarizados a los niños que 
viven a una distancia superior a tres kilómetros de la escuela. 

(33) Véase apartado 2.6.
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En la provincia de Cádiz, debido a la falta de comunicación por carre
tera que existe en las zonas rurales y al mal estado de los caminos, que hace 
imposible el transporte escolar, la inmensa mayoría de los alumnos pertene
cientes a población diseminada están condenados a una sistemática falta de 
asistencia a la escuela. 

Se observa en el cuadro anterior que es muy superior el número de 
alumnos deficientemente escolarizados en la enseñanza no estatal o privada 
(10.100) que en la estatal (4.445). Esto cobra mayor significado si tenemos 
en cuenta que en la provincia de Cádiz el número de niños matriculados en 
centros estatales es muy superior al número de los matriculados en centros 
no estatales o privados. 

2.2.4 Escuelas hogar y transporte escolar 

Uno de los factores que condicionan la no escolarización, además del 
déficit de puestos escolares, es la falta -general en la provincia de Cádiz
del «transporte escolar» para los centros de Enseñanza Primaria. 

En un medio rural con abundante población diseminada en casi todas 
sus comarcas, si se quiere escolarizar la población, el transporte escolar se 
convierte en un elemento necesario de primer orden. 

Otra altrnativa que se ofrece también para la escolarización de la pobla
ción diseminada son las escuelas-hogar previstas en la Ley de Enseñanza 
Primaria y configuradas por el Decreto de 7 de julio de 1965 (B. O. del 

Estado del 13 de agosto). Estas son escuelas que funcionan en régimen de 
internado, tienen carácter transitorio y provisional, pero van en camino de 
hacerse permanentes. 

A través de entrevistas con responsables de la educación de la provincia 
hemos visto que existe una tendencia bastante generalizada a considerar la 
escuela-hogar como la solución preferente para escolarizar a los niños perte
necientes a población diseminada. 

Si se tiene en cuenta que estos centros están destinados a escolarizar con 
carácter de internado a niños de corta edad -extrayéndolos y aislándolos 
de su propio ambiente, lejos de su familia, con la que sólo convivirán en 
vacaciones, lo cual va en contra de las tendencias pedagógicas modernas-, 
creemos que sólo puede ser justificada su existencia en casos excepcionales 
como mal menor, y debe evitarse considerarlas como una solución per
manente. 

Pensamos que un transporte escolar eficaz debe suplir el actual sistema 
de escuelas-hogar en el momento en que, por la mejora y creación de cami
nos rurales, dicho transporte sea posible. 

Es preciso considerar que la inversión en caminos rurales puede ser me
nos gravosa que la creación de escuelas-hogar y el mantenimiento posterior 
de las mismas. Hay que tener en cuenta además que dichos caminos pueden 
cumplir también otras finalidades útiles para la población rural, hoy -en 
ciertas zonas de la provincia- semiaislada. 
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En definitiva, un desarrollo progresivo del transporte escolar ha de ir 
supliendo el procedimiento actual de escolarización en escuelas-hogar. Pen
samos que el funcionamiento de este tipo de centros en régimen de inter
nado para niños a partir de seis años crea graves problemas para la inte
gración posterior del niño con su medio de origen, y por su coste sólo pue
de ser adoptada como una solución minoritaria. 

2.3 TASAS DE ESCOLARIDAD POR GRUPOS DE EDAD EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

PARA EL PERÍODO DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA 

Entendemos por tasa de escolaridad: «El porcentaje de niños que están 
escolarizados en una determinada edad sobre el total de niños existentes en 
esta misma edad, exceptuando los enfermos mentales, subnormales e in
capaces» (34). 

Lo que ahora nos ocupa es hallar la tasa de escolaridad de la provincia 
de Cádiz en el período de enseñanza obligatoria. Este período, como ya se 
ha dicho, va de los seis a los trece años, ambos inclusive. Para facilitar esta 
tarea y ser más precisos en nuestros cálculos dividiremos el período de ense
ñanza obligatoria en dos etapas: 

a) La que va desde los seis a los nueve años.

b) La que va desde los diez a los trece años.

Hemos creído conveniente hacer esta división por edades, teniendo en 
cuenta que el niño de seis a nueve años solamente puede estar matriculado 
-por tanto, escolarizado-- en Enseñanza Primaria, mientras que el niño
de diez a trece años puede estar matriculado, además, en las distintas moda
lidades que tiene el Bachillerato.

2.3.I Tasa de escolaridad para el grupo de edad de seis a nueve años

Hallar la tasa en el primer período no presenta ninguna dificultad; basta 
con relacionar el número de alumnos --de seis a nueve años- matriculados 
en Primaria con el número de niños existentes --de seis a nueve años- en 
la provincia de Cádiz. 

Así tenemos que en el curso 1969-70, la tasa de escolaridad en la pro
vincia de Cádiz para edades entre seis y nueve años, ambos inclusive, sería: 

Censo de población de 6 a 9 años . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . 
Niños escolarizados en Primaria de 6 a 9 años . .. . . . .. . 
Déficit sin escolarizar .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Tasa de escolaridad .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. 

82.163 
70.872 
11.291 
86,2% 

(34) Esta excepción no se tiene en cuenta por ser un porcentaje pequeño del cual no se
dispone de datos. 
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2.3.2 Tasa de escolaridad para el grupo de edad de diez a trece años 

Como anunciábamos anteriormente, esta etapa comprende a los niños 
cuyas edades oscilan entre los diez y los trece años, ambos inclusive. 

Los niños de diez a trece años pueden estar escolarizados en: 

- Primaria: la mayoría.
- Bachillerato elemental, en sus distintas modalidades: un número re-

ducido. 

Para establecer estas tasas con «precisión» nos encontramos con varios 
problemas que hacen imposible esta tarea. 

En principio parece un cálculo sencillo, ya que se poseen cifras sobre 
niños que están matriculados en: 

- Primaria.
- Bachillerato elemental.

Bastaría, pues, con sumar estas cifras y sacar un porcentaje sobre el
censo de niños -de seis a trece años- que hay en la provincia. El resul
tado sería la «tasa de escolaridad teórica para niños de estas edades». 

Sin embargo, si queremos ser precisos y hallar la «tasa de escolaridad 
real», nos encontramos con una serie de problemas. 

Aunque en Primaria tengamos cifras de los niños que teniendo más de 
catorce años están matriculados en Enseñanza Primaria, no las tenemos de 
los que estando matriculados en Bachillerato elemental sobrepasan esta 
edad. Teniendo en cuenta, además, que la incorporación tardía al Bachi
llerato es bastante frecuente en la provincia, y los índices de repetición muy 
elevados (35), nos encontramos con que la edad de los niños que cursan 
Bachillerato elemental en un porcentaje considerable excede de los tre
ce años. 

A esto añadimos que la mayoría de los niños no pertenecientes a muni
cipios dotados de Institutos de Enseñanza Media colegios religiosos (donde 
se imparte Bachillerato) o colegios libres adoptados, están estudiando el 
Bachillerato como alumnos «libres» o bien haciendo el «radiofónico». A la 
vez que matriculados en Enseñanza Primaria, asisten a la escuela de su loca
lidad y ocupan, por tanto, un puesto escolar. 

Por todas estas razones vemos que es imposible hallar la «tasa de esco
laridad real» sin incurrir en graves errores que falsificarían dicha tasa, como 
sería el de sumar dos veces a los alumnos que matriculados en Bachillerato 
elemental van a la escuela, o tomar como niños de once, doce y trece aiíos 
-por estar cursando Bachillerato elemental o Iniciación Profesional- a
niños de más edad.

Todos estos errores son bastante frecuentes en muchos de los estudios 
dedicados a la enseñanza. 

Por estas circunstancias, nos vemos obligados a dar sólo una «tasa apro
ximada» a nivel provincial, habiendo tenido en cuenta -al hacer las esti-

(35) Véase el capitulo dedicado a la Enseñanza Media de este mismo estudio.
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maciones de las cifras absolutas- todos estos márgenes de error, que de 
forma ineludible la condicionan. 

CUADRO NÚMERO 8 

TASA DE ESCOLARIDAD DE 10 A 13 ANOS 

Censo de escolarización de 10 a 13 años (1) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Alumnos matriculados en Enseñanza Primaria de 10 a 13 años (2) ... ... ... .. . 
Estimación de alumnos de 10 a 13 años matriculados en Enseñanza Media (3) .. . 
Total alumnos escolarizados de 10 a 13 años .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 
Déficit de escolarización de niños de 10 a 13 años .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Tasa de escolarización de niños de 10 a 13 años ... ... ... ... ... ... ... .. . 

(1) Según propias estimaciones.

80.708 
4 1.877 
13.000 
54.877 
25.831 
67,9% 

(2) De los estadillos que todos los años rellenan los maestros por el l. N. E., curso 1969-70.
(3) Según estimaciones propias. Véase capítulo dedicado a Enseñanza Media.

2.3.3 Tasa de escolaridad para el grupo de edad de seis a trece años 

Una vez calculadas las «tasas de escolaridad» de los dos grupos de edad 
en que hemos creído conveniente dividir el período de enseñanza obligatoria, 
no nos queda más que ofrecer una tasa aproximada del grupo de seis a trece 
años considerado globalmente. 

Como contamos con un censo escolar proporcionado por dos fuentes 
distintas (36), a continuación calcularemos la tasa escolar tomando como 
base cada una de estas dos fuentes. 

l.ª Según el censo escolar estimado por el propio equipo:

Censo escolar 6 a 13 años . .. . .. .. .
Niños escolarizados .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Tasa de escolarizados en el período de «enseñanza obligatoria» ... .. .

162.871 
125.749 

77,2% 

2.ª Según censo escolar proporcionado por los distintos Ayuntamientos

de la provincia: 

Censo escolar de 6 a 13 años . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 
Niños escolarizados . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. 
Tasa de escolaridad en el período de «enseñanza obligatoria» 

165.910 
125.749 

75,8% 

2.3.4 Niños de seis a trece años, período de enseñanza obligatoria, 
que en el curso 1969-70 no disfrutaban de ningún tipo de 

escolarización 

Lo que nos indica la «tasa escolar» calculada anteriormente es el por
centaje aproximado de los niños que teniendo de seis a trece años están es
colarizados. 

(36) Véase subapartado 2.1, «Población en edad escolar obligatoria», de este mismo aparta
do , donde se plantea el problema de las fuentes. 
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No queremos cerrar este apartado dedicado a la tasa escolar sin hacer, 
en la medida de lo posible, un cálculo aproximado de lo que representa en 
cifras absolutas el porcentaje de nifios que teniendo de seis a trece a.fios, 
periodo oficial de escolaridad obligatoria, no reciben ningún tipo de escola
ri7.ación. El criterio seguido para calcular esta cifra será simplemente restar 
del censo escolar (seis a trece afias) el número de nifios que, teniendo estas 
mismas edades, están escolarizados en Enseñanza Primaria o bien en Bachi
llerato elemental (37). 

l.0 Según estimaciones del censo escolar hechas por el propio equipo: 

Niños sin 
AÑOS DE FJ>AD Censo Niños ningún tipo de 

escolar escolarizados escolarización 

6 a 9 años .. . ... 82.163 70.872 11.291 
10 a 13 años ... ... 80.708 54,877 25,831 

Total 6 a 13 años . .. ... 162.871 125,749 37.122 

2.0 Según censo escolar proporcionado por los distintos Ayuntamientos 
de la provincia: 

AÑOS DE EDAD (1) 

6 a 13 años ...... ... .... .. 

Censo 
escolar 

165,910 

Niños sin 
Niños ningún tipo de 

escolarizados escolaziración 

125,749 40.16 1 

(1) El censo escolar proporcionado por los Ayuntamientos.

Somos muy conscientes del pequeño margen de error que -como hemos 
señalado anteriormente- puede haber en los resultados que presentamos. 
De ahí que hayamos querido incluir siempre las fuentes que nos han permi
tido llegar a nuestras conclusiones. 

La diferencia que se observa entre las dos cifras de nifios sin escolarizar 
-37.122 en base a nuestro censo escolar, 40.161 según el censo de los
Ayuntamientos- no creemos que en modo alguno minimice el problema
real de un contingente de alrededor de 40.000 niños que en el curso 1969-70,
aun estando en periodo de escolaridad obligatoria, no recibían ningún tipo
de enseiíanza.

Para detectar las necesidades escolares -propuesta que está en proyecto-
a estas cifras que nos resultan de nifios sin ningún tipo de escolarización 
habrá que sumarle los niilos que, según datos de la Inspección de Enseiíanza 
Primaria de mayo de 1970, constan como deficientemente escolari7.ados (38). 

(37) Véase apartado sobre Enseñanza Media de este mismo estudio.
(38) Esta cifra asciende al número de 14.545. Véase apartado en este mismo estudio

sobre «Niños deficientemente escolarizados». 
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2.4 UNIDADES ESCOLARES (39) 

2.4.1 Análisis retrospectivo 

El total de centros o escuelas en el período de «enseñanza obligato
ria» (40) existente en la provincia de Cádiz ha pasado de 238 en el curso 
1963-64 a 428 en 1968-69. Traducido a unidades escolares sería: 

CURSOS 

1963-64 .. . 
1968-69 .. . 

FUENTE: Datos obtenidos del l. N. E. 

Unidades 

escolares 

1.578 

2.583 

Esto supone un incremento -en unidades escolares- del 63,6 por 100. 
Este incremento por sí solo es engañoso si lo tomamos como indicador de 
una mejora en el campo de la educación en este período de enseñanza. 

Para que este porcentaje -63,6 por 100- pueda ser expresivo de una 
situación hay que partir de que en el curso 1963-64 la «tasa de escolariza
ción teórica» -en el período de enseñanza obligatoria- era de 45,1 (41), 
tasa que nos indica una enorme carencia de puestos escolares. En 1963-64, 

«más de la mitad de los niños de seis a trece años de la provincia no tenían 
puesto en la escuela». Si a esto añadimos el crecimiento vegetativo de la 
población en edad escolar producido en estos años (42), obtenemos como 
resultado que el aumento del 63,6 por 100 de unidades escolares está muy 
lejos de representar una mejora de la educación en el período de escolaridad 
obligatoria. Prueba de ello es la baja «tasa (59,3) de escolarización teórica» 
que se sigue manteniendo en el curso 1968-69. 

Si las cifras absolutas de unidades escolares (1.578 existentes en el cur
so 1963-64 y 2.583 en el de 1968-69) las desdoblamos en los tres sectores 
en que por su régimen administrativo se divide la «enseñanza obligatoria», ve
mos que el ritmo de construcciones escolares no es el mismo en un sector 
que en otro (43). 

(39) En este apartado se analiza la situación y evolución cuantitativa de unidades esco
lares en el período de tiempo que transcurre entre los cursos 1963-64 y 1968-69. 

(40) Entendemos por «enseñanza obligatoria» al primer ciclo de lo que actualmente se
denomina Educación General Básica. 

(41) Véase en el anexo el cuadro número 4, elaborado según datos del l. N. E.
(42) Véase, en el capítulo demográfico de este estudio, el cuadro F.l, apartado 6.
(43) Véase en el anexo el cuadro número 5, elaborado con datos del l. N. E.
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A) Sector estatal (escuelas nacionales)

En el curso 1968-69 eran 1.137 las unidades escolares -repartidas en 
178 centros o escuelas nacionales- existentes en la provincia de Cádiz, 
pasando a ser en 1968-69 1.895, repartidas en 292 centros. Esto supone un 
incremento en unidades escolares del 66,7 por 100. Como veremos a conti
nuación, este incremento no se reparte de una forma equitativa por años 
académicos en el período de tiempo que estamos estudiando: 

CURSOS 

Del 1963-64 al 1964-65 .. . 
Del 1964-65 al 1965-66 .. . 
Del 1965-66 al 1966-67 .. . 
Del 1966-67 al 1967-68 .. . 

Del 1967-68 al 1967-69 .. . 

Incremento 

+ 13,6%

:+ 10,l %

+ 6,6%

+ 17,7 %

:+ 18,7 %

FUENTE: Confeccionado con datos obtenidos del l. N. E. 

B) Sector eclesiástico (escuelas de la Iglesia)

En este sector son 319 las unidades escolares, repartidas en 78 centros o 
colegios religiosos en el curso 1963-64. Para el curso 1968-69 pasan a ser 
383, repartidas en 70 centros. Esto supone un aumento del 20,1 por 100. 
En estos años, el ritmo de construcciones ha sido de lo más desigual, habien
do decrecido, incluso, el número de unidades escolares en los dos últimos 
cursos. Veamos: 

CURSOS 

Del 1963-64 al 1964-65 ... ... ... .. . 
Del 1964-65 al 1965-66 ... ... ... .. . 
Del 1965-66 al 1966-67 . . . . . . . . . . .. 

Del 1966-67 al 1967-68 ... ... ... .. . 

Del 1967-68 al 1968-69 ... ... ... .. . 

lncremen:o 

+ 13,2%

+ 31,9%
+ 5,4%

- 1,6%
-28,8%

Ful'.NIB: Confeccionado con datos obtenidos del l. N. E. 

C) Sector privado (escuelas privadas)

El número de unidades escolares de régimen privado que hay en el 
curso 1963-64 es de 122, repartidas en 42 centros. Esto representa un incre
mento del 150,0 por 100 en lo que va del curso 1963-64 al 1968-69. Incre
mento que podría parecer muy considerable si no se tuviera en cuenta que 
en el curso 1963-64 las escuelas privadas sólo representan un 7,0 por 100 
respecto al total de unidades escolares existentes en la provincia de Cádiz 
en este mismo año académico. 
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Como veremos a continuación, el ritmo de construcciones escolares ha 
variado mucho de un año a otro. En los cuatro primeros cursos se mantiene 
bastante igualado, a excepción del año académico 66-67, en el que decrece 
un 13,1 por 100. 

Donde este ritmo verdaderamente se dispara es en el curso 1968-69, que 
alcanza un aumento del 112,3 por 100 respecto al curso anterior: 

CURSOS 

Del 1963-64 al 196�5 ... ... ... .. . 
Del 1964-65 al 1965-66 ... .. . .. . .. . 
Del 1965-66 al 1966-67 .. . . . . . . . . .. 
Del 1966-67 al 1967-68 ... ... ... .. . 
Del 1967-68 al 1968-69 ... ... ... .. . 

Incremento 

+ 14,7%
+ 16,4'%
- 13,1 %
i+ 19,7 %
i+ 112,3'%

FuFNil!: Confeccionado con datos obtenidos del l. N. E. 

2.4.2 Unidades escolares, tipo y clase de centros en el curso 1969-70 

En cuanto al número de unidades escolares para el curso 1969-70, en el 
período de escolaridad obligatoria en la provincia de Cádiz utilizaremos 
dos fuentes: 

A) Datos proporcionados por la Delegación Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia en Cádiz.

B) Memoria de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria.

Las operaciones en este apartado se harán, básicamente, con los datos 
proporcionados por la Delegación Provincial. 

El total de unidades escolares en el curso 1969-70 que hay en el período 
de escolaridad obligatoria en la provincia es de 2.980, de las cuales 2.458 
son estatales y 522 no estatales. Reduciendo estas cifras absolutas a porcen
tajes, del total provincial 2.980 el 82,5 por 155 son estatales y un 17,5 por 
100 no estatales. 

Si comparamos estos índices con los que ofrece el total nacional en el 
curso 1968-69 (44): 

Estatal No estatal 

Provincia de Cádiz (curso 1969-70) ... ... 82,5 % 17,5 % 
Total nacional (curso 1968-69) ... ... ... 77,0 % 23,0 % 

FuENI"ES: Total nacional, l. N. E. Provincia de Cádiz, Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. 

(44) Nos referimos al curso 1968-69 por no tener datos, a nivel nacional, del curso
1969-70. 
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Vemos: 
A) El porcentaje de unidades escolares no estatales en la provincia de

Cádiz está por debajo de la media nacional. A esto se afi.ade -como vere,. 
mos posteriormente en el análisis comarcal- que estas unidades escolares 
están prácticamente concentradas en dos comarcas: Bahía Gaditana y Jerez. 
El sector no estatal, en la globalidad de la provincia, es realmente poco re
presentativo. 

B) Consecuencia de lo anterior es que el porcentaje de unidades esco
lares estatales en la provincia de Cádiz está por encima de la media nacional. 
Es en este sector donde recae el peso de la enseñanza en el período de 
escolaridad obligatoria. 

Dada la importancia que el sector tiene en la provincia, incluimos a 
continuación una distribución de las unidades escolares atendiendo al tipo 
de centros a que pertenecen. 

CUADRO NÚMERO 10 

UNIDADES ESCOLARES POR TIPOS DE CENTROS 

CONCEPTOS 

Unitarias ......... ... ... ... ... ... •.. ... 
Mixtas ... ... ......... . ..... ... ... ... .. . 
Graduadas ......... ... ... ... ... ...... .. . 
Colegios nacionales . . . . . • . . . . . . . . . • . . . .. 
Escuelas-hogar . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . .. 
Educación especial .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 

% sobre el 
total de unida-

Unidades des escolares. 
escolares Curso 69-70 

138 5,6 
158 6,4 
136 5,5 

1.950 65,5 
42 1,7 
35 1,4 

Ful!Nm: Confeccionado con datos proporcionados por la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Del cuadro anterior se deduce que un 17,5 por 100 de las unidades 
escolares son escuelas unitarias, mixtas y graduadas. 

Para calcular este porcentaje hemos sumado estos tres tipos de centro, 
por considerar, salvando las diferencias, que en ninguno de ellos el rendi
miento se puede equiparar, teóricamente, con el de los colegios nacionales, 
en los que por tener asignada un aula y maestro por cada curso se puede 
impartir la enseñanza con garantía de mejor aprovechamiento. A ello hay 
que añidir que este 17,5 por 100 de unidades -unitarias, mixtas y gradua
das-- están, salvo excepciones, ubicadas en el medio rural. Puede afirmarse 
que en la totalidad de la provincia las escuelas situadas fuera del casco urba
no en los distintos municipios son, en porcentaje muy alto, unitarias y mix
tas (45). Esto contribuye a la permanencia de desigualdades respecto a la 
«calidad» y condiciones de las enseñanzas impartidas. 

(45) Consultar Memoria de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria, curso 1969-70.
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El análisis comarcal confirma las diferencias de distribución. 

A) CoMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR

l. Zona de la Bahía:

De las 539 unidades escolares existentes en esta subcomarca. el 90,0 
por 100 son de régimen estatal, siendo no estatales o privadas un 10,0 
por 100, según se deduce del cuadro 11. 

De las unidades estatales, el porcentaje de colegios nacionales es de un 
89.7 por 100. El de graduadas. 3,1 por 100. Son escuelas de un solo maes
tro el 3,9 por 100. Hay también 11 unidades en escuelas-hogar. que repre
senta el 26,2 por 100 sobre el total de unidades escolares en régimen de 
escuela-hogar existentes en la provincia. Son 4 las unidades escolares dedi
cadas a educación especial. 

Es importante señalar que en toda la provincia de Cád.iz sólo tres comar
cas. y éstas en escaso número -Campo de Gibraltar, Bahía Gaditana y Je
rez- gozan del privilegio de tener escuelas adaptadas a educación especial. 

En esta zona de la Bahía, según información recogida en las reuniones 
y entrevistas que sostuvimos con autoridades municipales y docentes, uno 
de los municipios con mayores necesidades educativas es Algeciras: 

- Hay un número muy elevado de niños y niñas en edad de escolaridad
obligatoria que no tienen escuela (46). 

- Es una constante el exceso de alumnos por aula, siendo la media
por unidad escolar de 50 alumnos. 

- Existe una barriada (curso 1969-70), la de los «Pastores». que no
tiene ningún tipo de escuela. 

11. Zona Exterior:

En esta zona el porcentaje de unidades en escuelas estatales es del 90,9 
por 100, siendo el 9,1 por 100 el de privadas o no estatales. 

De las estatales. el 19,0 por 100 son de un sólo maestro y un 72,0 por 
100 colegios nacionales. El 9,0 por 100 restante están en régimen de escue
las-hogar. representando estas últimas un 21,4 por 100 sobre el total de las 
existentes en la provincia. 

Aunque en el apartado dedicado a la escolarización de los alumnos (47) 
se aprecia que el problema de la escolaridad es algo menor en esta zona 
que en la de la Bahía. sin embargo, el hecho de que lo zona Exterior cuente 
con un 19,3 por 100 de centros de un solo maestro y la de la Bahía sólo 
un 3,9 por 100 nos demuestra que las condiciones en que se está impartien
do la enseñanza son peores en aquélla. 

(46) Véase apartado en este mismo estudio dedicado a alumnos matriculados en el pe
riodo de escolaridad obligatoria. 

(47) Véase apartado en este mismo estudio sobre alumnos matriculados en el periodo de
escolaridad obligatoria. 
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B) CoMARCA DEL TRIÁNGULO INTERIOR

Esta es la comarca que está peor dotada de unidades escolares y, junto 
con la Sierra, la que tiene una proporción más elevada de escuelas estatales. 
El 93,7 por 100 de las unidades escolares son de régimen estatal, frente 
a un 3,3 por 100 privadas o no estatales. 

Dentro de las estatales es también la que tiene un porcentaje mayor en 
escuelas de un solo maestro, 26,3 por 100 entre unitarias y mixtas. Es im
portante señalar el mal estado en que se encuentran muchas de estas últi
mas. Concretamente en Alcalá de los Gazules (curso 1967-70) existen siete 
escuelas mixtas, de las cuales cuatro son los centros que están en peor situa
ción de la provincia. Las aulas de dichos centros no reúnen ninguno de los 
requisitos exigidos para la docencia, y las condiciones de vida y vivienda 
que ofrecen al maestro son inhumanas (48). 

El número de colegios nacionales es de 108, representando un 73,0 por 
100 de las unidades escolares en régimen estatal que tiene esta comarca. 

Existe también una unidad en la modalidad de escuela-hogar. 

C) FACHADA ATLÁNTICA

l. Zona Siu:

De las 130 unidades escolares que hay en esta zona, el 94,6 por 100 son 
estatales y el 5,4 por 100 restante privadas o no estatales. 

Dentro de las estatales el porcentaje de colegios nacionales es de 92,7 
por 100, mayor a la media provincial. 

Escuelas de un solo maestro -todas ellas mixtas- son 9, que repre
sentan el 7,3 por 100 de las unidades estatales existentes en esta subco
marca (49). 

11. Zona Norte:

De la Fachada Atlántica, la zona Norte -Sanlúcar, Oripiona y Rota
acusa mayores necesidades escolares que la zona Sur: Conil y Barbate. 

El número de unidades estatales en esta zona es de 188, representando 
un 83,6 por 100 del total de unidades existentes. El porcentaje de las no 
estatales o privadas es el 16,4 por 100. 

De régimen estatal, escuelas de un solo maestro -mixtas y unitarias
son 25, el 13,0 por 100 sobre el total de las unidades estatales. 

Hay 17 unidades en la modalidad de escuelas graduadas y 142 en cole
gios nacionales. Estas últimas representan un 7 5,5 por 100 sobre el total 
de las estatales, porcentaje inferior al de la media provincial. Hay también 
cuatro unidades en la modalidad de escuela-hogar. 

(48) Información recogida en una reunión sostenida con las autoridades municipales.
(49) Este dato, proporcionado por la Delegación Provincial del Ministerio de Educación

y Ciencia, es distinto al citado en la Memoria de la Inspección Provincial de Enseñanza Pri
maria. En esta filtima figuran 13 escuelas de un solo maestro. 
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Aunque en los tres municipios que componen esta comarca el problema 
en materia de educación es muy grave. donde más se acusa es en Sanlúcar 
de Barrameda. Según un informe sobre «necesidades escolares» del Ayunta
miento de Sanlúcar, el número de unidades escolares, entre casco urbano y 
barriadas. es de 79. Se estima en este mismo informe que para cubrir las 
necesidades existentes hoy (curso 1969-70). el número de unidades escolares 
habrían de ser 278, de lo cual resulta que actualmente sólo está cubierto en 
Sanlúcar de Barra.meda el 28 por 100 de lo necesario. Esto explica la tan 
tremenda proliferación de las escuelas «migas» (50). 

D) CoMARCA DE LA BAHÍA GADITANA

La principal característica que resalta en esta comarca, diferencia de las 
demás, es el porcentaje tan elevado de unidades no estatales: 33.8 por 100. 
La media provincial es de 11,7 por 100. Consecuencia de ello es el descenso 
en el índice de unidades estatales, 66,2 por 100. De éstas, un 7,1 por 100 
son escuelas de un solo maestro, unitarias y mixtas. 

Porcentaje, éste muy alto tratándose de una comarca predominantemente 
urbana. Según datos proporcionados por la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Educación, sólo en Cádiz capital hay 16 escuelas unitarias y 
12 en San Fernando. 

El porcentaje -73,5 por 100- en colegios nacionales es menor que en 
otras comarcas; esto es debido a que cuantitativamente tiene más importancia 
la enseñanza privada o no estatal que la estatal. 

También es importante señalar las 19 unidades escolares adaptadas a 
«educación especiab>, máxime cuando todas las existentes en la provincia 
están concentradas en Campo de Gibraltar, Cádiz y Jerez. 

E) CoMARCA DE JEREZ

La problemática de Jerez, en cuanto a la proporción de unidades esta
tales o no estatales se refiere, es parecida a la de Cádiz. También existe, 
aunque menor, un porcentaje de unidades privadas o no estatales muy ele
vado, 20,2 por 100, frente a un 79,8 por 100 de estatales. 

Jerez es la comarca que en general tiene un número más alto de escuelas 
de un solo maestro. De la totalidad de unidades escolares estatales, el 13,2 
por 100 es de unitarias y mixtas. 

El porcentaje de colegios nacionales es, como en Cádiz, menor que en 
otras comarcas y, sin embargo, es muy elevado el número de colegios pri
vados, en su mayoría religiosos. 

Junto con el Campo de Gibraltar, Jerez es la comarca que tiene un 
porcentaje más elevado de escuelas-hogar, 26,2 por 100 sobre el total pro-

(50) Véase en este mismo estudio el apartado sobre soluciones de «emergencia» adopta
das por la iniciativa privada. 
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vincial. Igualmente sucede con las unidades adaptadas para educación espe
cial, que reúne sólo en esta comarca el 34,3 por 100 sobre el total de la 
provincia. 

F) CoMARCA DE LA SmRRA 

l. Sierra propiamente dicha:

De las 284 unidades escolares existentes en esta subcomarca, el 95,4 por
100 son de régimen estatal, siendo un 4,6 por 100 no estales o privadas. 

De las estatales son escuelas de un solo maestro -mixtas y unitarias
un 16,6 por 100, porcentaje superior al de la media provincial, del 12,0 
por 100. 

Hay 17 unidades de escuelas graduadas, que representa el 6,3 por 100. 
El índice de colegios nacionales no es comparativamente alto, y siendo 

bastante inferior al de la otra subcomarca de la Sierra, está por debajo de 
la media provincial. 

Las pocas unidades en régimen de escuela-hogar existentes en la Sierra 
están concentradas en esta su bcomarca, un 7, 1 por 100 del total de las exis
tentes en la provincia. 

IT. Transición de la Campiña sevillana: 

El dato más relevante de esta subcomarca, en cuanto a unidades esco
lares se refiere, es la escasa representación del sector privado o no estatal. 
El número de 3 unidades y el porcentaje 1,7 por 100 sobre el total de las 
unidades existentes es insignificante, máxime si tenemos en cuenta que no 
hay ninguna fuera de Villamartín, municipio en el que la necesidad de pues
tos escolares es menor. 

El peso de la enseñanza para el período de escolaridad obligatoria en 
esta subcomarca recae por completo en las escuelas estatales. De éstas: 

- El 6,8 por 100 son escuelas de un solo maestro, en su mayoría mixtas.
- Un 3,4 por 100, escuelas graduadas.
- El 89 ,8 por 100 son unidades escolares pertenecientes a colegios

nacionales. 

2.4.4 Aprovechamiento de las aulas en el periodo 
de escolaridad obligatoria 

Entendemos por aprovechamiento de las aulas a la «media de alumnos 
por aula o unidad escolar». 

Este es un dato muy importante que nos gustaría poder cuantificar, 
sobre todo para detectar las necesidades escolares de la provincia. 

Esta «media de alumnos» parece, a simple vista, fácil de hallar: bastaría 
con dividir el número de alumnos matriculados en Primaria por el número 
de unidades escolares existentes. Sin embargo, con esta operación solamente 
obtendríamos una «media teórica de alumnos por aula», que nos sería de 
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poca utilidad, ya que estaría muy alejada de la realidad de la provincia por 
las siguientes razones: 

l .0 No todas las unidades escolares existentes en la provincia están 
siendo utili7.adas, algunas por falta de maestros, otras por estar ubicadas en 
zonas donde no radica la población escolar. etc. 

2.0 Existir en zonas rurales de fuerte emigración aulas sólo parcialmente 
ocupadas. Ejemplo: comarca del Triángulo Interior. 

3." Superpoblación de las aulas en determiadas zonas de población muy 
creciente, fuerte inmigración, etc. Esta superpoblación de aulas es más acu
sada en la enseñanza privada. Ejemplo: Bahía Gaditana. 

4.0 Por la «deserción escolaD>, tan frecuente en la provincia de Cádiz. 
Cuando ésta se produce de una forma masiva. a los doce y trece años (51). 
las aulas correspondientes a los grados superiores se quedan vacías, siguiendo 
«superllenas» las de los primeros cursos. 

Son éstas, y otras, las circunstancias que hacen que la «media teórica» nos 
sea de poca utilidad, ya que, como hemos dicho, estaría muy alejada de la 
realidad existente. 

Estas mismas razones son las que hacen imposible un cálculo, también 
interesante, del «exceso real de alumnos por aula». No obstante, en algún 
momento del estudio se barajará este dato, y será siempre a partir de las 
cifras aportadas por la Memoria de la Inspección de Enseñanza Primaria de 
la provincia (52). 

2.5 RENDIMIENTO ESCOLAR

2.5.1 Incorporación escolar tardía 

El rendimiento escolar en la enseñanza obligatoria se ve frecuentemente 
afectado por la incorporación tardía de niños a la escuela. Al limitar el 
período de escolarización reduce progresivamente el nivel de conocimiento 
que puede alcanzarse, produciendo también otro efecto tanto o más perni
cioso: el niño se incorpora a la enseñanza con un handicap respecto a los 
compañeros de su edad muy difícil de superar, llevando consigo una falta 
de hábitos escolares y un retraso que va a pesar duramente sobre él. En 
definitiva, este retraso en la incorporación a la enseñanza se convierte en 
un factor importante de desigualdad real. 

La incorporación tardía al sistema educativo tiene dos aspectos que es 
necesario distinguir: 

a) Incorporación directa a la enseñanza obligatoria. Sin haber cursado
la «preescolar».

b) Incorporación tardía -con más de seis años- a la Enseñanza Pri
maria (hoy General Básica).

(S1) Véase cuadro cAlumnos matriculados por edades y cursos». 
(S2) Véase apartado 2.2.3. 

328 



En el primer caso -estudiado en el apartado correspondiente (53)-, 
dadas las reducidas tasas de escolaridad en preescolar 05,6 por 100 tasa 
media provincial), la incorporación tardía afecta masivamente en toda la 
provincia a los niños de cuatro a seis años. 

Estas bajas tasas en preescolar van a incidir fuertemente en el futuro 
rendimiento escolar, convirtiéndose en un condicionante importantísimo a 
tener en cuenta. 

Es el segundo caso, la incorporación tardía a la Enseifanza General 
Básica, el que propiamente corresponde tratar aquí. 

Con carácter general, y como condicionante básico, hay que detectar que 
es la tremenda falta de puestos escolares el factor más determinante en la 
incorporación tardía del niño con más de seis años a la «enseiianza obli
gatoria». Si no hay puestos escolares no hay incorporación posible; esto 
produce lo que podría llamarse «retraso obligatorio». 

Si descendemos a un análisis comarcal, cuanto más acusada es la nece
sidad de puestos escolares más casos de incorporación tardía se producen. 

En diversas entrevistas realizadas con la población se pudo comprobar 
que es bastante frecuente el caso de padres con hijos que habían sido recha
zados durante dos, tres, cuatro años sucesivos en la escuela por falta de 
puesto, ocasionando las más de las veces enfrentamientos forzosos de mu
chos de estos padres con los maestros o directores de centros, lo cual les 
creaba una situación altamente desagradable, 

Otro condicionante de esta incorporación tardía a la escuela es la emi
gración temporal de familias enteras en ciertas épocas: recogida del algo
dón, vendimia, recolección de aceituna, etc. 

Este hecho impide muchas veces una incorporación a la escuela en las 
fechas adecuadas, haciéndoles perder algún curso, e incluso, dada la escasez 
de puestos, se les limita con frecuencia la posibilidad de incorporarse en 
años posteriores. 

Otro factor que también limita la incorporación escolar, principalmente 
a los niños de corta edad, es en las zonas con fuerte población diseminada 
la larga distancia y la mala comunicación que hay entre la vivienda y el 
lugar donde está enclavada la escuela. 

También es importante señalar que el fenómeno de incorporación tardía 
a la escuela se acentúa en el caso de las niiias. En ello quizá influya el que 
los padres se planteen con diferente intensidad la necesidad de escolarizar 
a sus hijos según el sexo de éstos. 

Es difícil evaluar el alcance cuantitativo de la tardía incorporación al 
sistema educativo; de todos modos, como dato indicativo creemos que a 
nivel provincial -excluida la Bahía Gaditana- solamente el 50 por 100 
de los niiios de seis aiios se incorpora a esa edad a la escuela. 

(53) Véase apartado número 1 sobre «Preescolar».
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2.5.2 Abandonos temporales 

Otro de los factores que influyen en la disminución del rendimiento 
escolar es el abandono temporal de los alumnos a lo largo del curso aca
démico. La intensidad de este abandono temporal es muy variable y depende 
de las comarcas, familias, en fin, de situaciones muy particulares. Lo que sí 
se puede señalar es que dicho abandono temporal, en la mayoría de los 
casos, está forzado por las siguientes causas: 

a) La emigración temporal de muchas familias, nifios incluidos, espe
cialmente en las épocas de recolección. Este fenómeno afecta fundamental
mente a las siguientes comarcas: 

- En la Sierra, la zona de transición con la Campifia sevillana.
- En el Campo de Gibraltar, en la zona Exterior.
En cuanto al tiempo, este tipo de emigración se desarrolla preferente

mente, según zonas, de septiembre a marzo, lo cual representa en muchos 
casos dos tercios de un curso escolar. 

En algún municipio de las subcomarcas anteriormente citadas este fenó
meno está muy acusado, ocasionando un problema, hoy por hoy, dada la 
rigidez del calendario escolar, difícilmente salvable. En este caso se encuen
tra el municipio de Puerto Serrano, en el que esta situación afecta al 80 por 
100 del total de la población. 

b) El trabajo de la mujer casada, generalmente con carácter temporal,
hace que en muchos casos, mientras dura el trabajo de la madre, las niñas 
de más edad se queden en casa, sin asistir a la escuela, al cuidado de los 
hermanos pequefi.os. Esta situación afecta a casi todas las zonas agrícolas y 
en algún núcleo -caso de Tarifa- con industria de conserva de pescado, 
donde el trabajo es temporal al no existir una utilización completa del uti
llaje. 

e) El trabajo infantil a partir de los diez años, y fundamentalmente en
épocas de recolección, está muy generalizado en todas las zonas rurales de 
la provincia. En dichas épocas los nifios de más edad abandonan las aulas 
para incorporarse temporalmente a distintas faenas agrícolas. 

Este abandono temporal que hemos señalado repercute gravemente en 
el adecuado aprovechamiento académico de los niños afectados por el mis
mo, y de un modo general en la marcha de cada una de las unidades esco
lares, dificultando el régimen docente de las mismas. 

2.5.3 La deserción escolar

El abandono prematuro de la escuela -antes de los trece años- está 
muy generalizado en la provincia, constituyendo otra de las lacras que 
pesan sobre la situación escolar y que tienen una incidencia directa en la 
disminución del rendimiento escolar que debería obtenerse. 

El abandono escolar se ha convertido en un hecho corriente en todas las 
comarcas de la provincia, pero fundamentalmente en las rurales, que afecta 
a los niños de ambos sexos fundamentalmente a partir de los once años. 
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La <<deserción escolan> se debe fundamentalmente a dos fenómenos deri
vados de las características socioeconómicas predominantes en la mayoría 
de las comarcas: 

A) La pronta incorporación al trabajo de gran número de niños de
ambos sexos, unas veces como asalariados y otras ayudando a sus propias 
familias en ciertas tareas. 

En las zonas rurales la incorporación prematura de los niños a ciertas 
faenas agrícolas y ganaderas es un hecho muy frecuente. 

En la provincia de Cádiz afecta casi en igual grado a todas las comarcas 
predominantemente agricola-ganaderas. 

En núcleos de cierta importancia, el número de niños menores de catorce 
años incorporados de algún modo a ciertos trabajos clasificados dentro de] 
sector servicios es también desgraciadamente muy frecuente. 

Esta prematura incorporación del niño al trabajo -igual en el agrícola
ganadero que en el sector servicios- viene forzada por el bajo nivel de los 
ingresos famj)jares. 

A continuación vamos a reflejar, a partir de la tasa escolar por edades, 
cuál es la importancia de esta deserción. Nos referiremos al curso 1968-69, 
último año del que disponemos de datos sobre la tasa escolar por edades: 

CUAOJlO NÚMEJlO 12 

TASA ESCOLAR POR EDADES. CURSO 1968-69 

AÑOS DE EDAD Tasa escolar 

6 •.. ... •.. ... ... ... ... 7S,8 
7 ... ... ... ... ... ... ... 78,2 
8 ••• ••• ..• ••. ... ..• ... 81,3 
9 ... ..• ... ... ... ... ... 80,6 

10 ... ... ... ... ... ... ... 67,8 
11 ... ... ... ... ... ... ... S2,6 
12 ••• ..• ..• ••• ••. ... ••• 44,1 
13 ... ... ... ... ... ... ... 31,3 

FuF.Nrn: Instituto Nacional de Estadistica. 

En el cuadro anterior puede observarse cómo a partir de los diez años 
hay una disminución de la tasa escolar, en que comienza con ritmo creciente 
la deserción escolar, hasta llegar a los trece años, en que solamente el 
31,3 por 100 de los niños de esa edad siguen permaneciendo en la escuela. 

Los índices anteriores son suficientemente expresivos, reflejando de una 
manera muy clara una situación alarmante. 

B) El trabajo de la mujer casada, sobre todo en ciertas épocas, unido
a la carencia -salvo en contados municipios- de guarderías infantiles, 
hace que los niños mayores abandonen la escuela para quedarse al cuidado 
de sus hermanos más pequeños y realicen también ciertas tareas domésticas 
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RELACION DE ALUMNOS RETRASADOS. CURSO 1969-70 

6 Alil0S 

� RETRASO 1 CURSO 

--- RETRASO 2 CURSOS 

-RETRASO 3 CURSOS 

�RETRASO 4 CURSOS 

7 AlilOS 

11 Al\lOS 

13 Al\lOS 

-:+:-:-:+ RETRASO 5 CURSOS 

-·RETRASO 6 CURSOS 

llllllllllllll RETRASO 7 CURSOS 

c::=J NORMAL 

f'uENTE: Memoria de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria.



PROPORCIONES EXISTENTES ENTRE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CURSO 

QUE LES CORRESPONDE POR LA EDAD Y LOS ALUMNOS ATRASADOS. CURSO 1969-70 

1 .... CURSO 2.° CURSO 

7.° CURSO 8.° CURSO 

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CURSO QUE LES CORRESPONDE 

D ALUMNOS RETRASADOS 

FUENTE: Memoria de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria. 



en la casa. Este fenómeno, junto con el citado en el apartado A). incide 
fuertemente en el abandono prematuro de la escuela y hace que la deser
ción escolar sea aún más acusada en las nifias que en los varones. Así, en 
el curso 1968-69, para alumnos de trece años la tasa escolar por sexos era 
la siguiente: 

- Niños: tasa escolar, 35,1 por 100.
- Niñas: tasa escolar, 24,6 por 100.

La diferencia anterior pone de manifiesto que ya en la escuela existe
una desigualdad de oportunidades según el sexo. 

A través de entrevistas de grupo e individuales sostenidas con padres de 
familia hemos llegado a la conclusión de que a esta desigualdad en el apro
vechamiento de las oportunidades escolares aludida anteriormente contribuye 
también una menor valoración por parte de los padres de la necesidad de 
enseñanza para sus hijas. Dicha necesidad de «aprender» se la plantean con 
mayor fuerza cuando se trata de sus hijos varones, para los que piensan 
que les puede ser más útil. 

Sigue pesando el papel tradicional de la mujer ligado a las tareas do
mésticas. 

2.5.4 Retraso escolar

Un indicador clave para valorar el rendimiento escolar en cualquier 
ciclo educativo es aquel que nos define el retraso escolar. 

En la Enseñanza Primaria este retraso escolar viene señalado por el 
grado de correspondencia entre la edad que tiene el nifio y el curso que 
está haciendo. 

La situación de la provincia de Cádiz, por lo que respecta al retraso 
escolar, no puede ser menos halagüefia. Veamos el siguiente cuadro. 

CUADRO NÚMERO 13 

PORCENTAJE DE ALUMNOS RETRASADOS RESPECTO DE SU CURSO-EDAD. 
CURSO 1969-70 

6 años 7 años 8 ai1os 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 

Normal ...... 100,00 48,08 35,23 27,05 12,84 9,24 7,59 9,75 
Retraso de: 

1 curso 51,92 36,28 31,91 31,20 16,11 11,33 9,29 
2 > 28,49 26,12 28,81 33,64 20,84 16,52 
3 > 14,92 18,79 23,34 31,52 22,12 
4 > 8,36 11,74 17,73 23,23 
5 > 5,93 8,11 12,27 
6 > 2,88 4,76 
7 > 2,06 

FuEml!: Memoria de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria. 
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Como bien puede apreciarse en el cuadro anterior, los porcentajes de 
retrasos en todas las edades son alarmantes: 

- De los niilos de trece años sólo el 9,7 por 100 se encuentran en su
curso correspondiente. Es decir, un 90,3 por 100 de los alumnos, aunque no 
abandonen la escuela hasta los trece años, recibirán un ciclo incompleto 
de enseñanza. 

- Otro dato más alarmante es que a los diez aííos solamente el 12,8
por 100 de los niilos asisten al curso que les corresponde. 

- Los porcentajes anteriores son perfectamente explicables si tenemos
en cuenta que en segundo curso (a los siete aííos) más de la mitad de los 
niilos -el 52 por 1� han sufrido ya el primer golpe discriminatorio. Se 
han quedado en primero, van «retrasados». 

Los anteriores porcentajes nos están indicando la ineficacia y el fracaso 
del sistema de enseñanza. Al final del período de escolaridad obligatoria 
(a los trece años), serán muchos los n.iilos que sólo han recibido la mitad, un 
tercio ... de la enseñanza obligatoria a que tienen derecho formalmente. 

Cualquier proyecto de reforma del sistema educativo quedará invalidado 
si persiste el hecho objetivo -radicalmente discriminatorio- que reflejan 
estos porcentajes. Es preciso, además, poner el acento en que nos estamos 
refiriendo al primer ciclo de enseñanza -al que ha de tener acceso toda la 
población en edad escolar obligatoria- y que, de persistir esta situación, 
sus posibilidades de continuar los siguientes ciclos del sistema educativo 
en la práctica quedan ya truncados. 

Así, pues, en el año escolar 1969-70 el retraso en cursos que llevaban 
los alumnos que tenían trece aííos era el siguiente: 

• 

Retraso de: 

7 cursos ... ............... .. . 
6 > ... ... ... ... ... ... .. .
5 > ... ... ...... ... ... . .. 
4 > ... ... ... ... ... ... .. .
3 > ...... ... ... ... ... .. .
2 > ... ... ... ... ...... . .. 
1 > ... ... ... ... ... ... . ..

2,0 % alumnos 
4,8% > 

12,3 % » 

23,2 % » 

22,1 % » 

16,5 % » 

9,3 % > 

FuENll!: Memoria de la Inspección Provincial. 

Solamente el 9,8 por 100 de los alumnos de trece aííos pudieron comple
tar las enseñanzas de ocho cursos. 

Huelga cualquier comentario, ya que las cifras anteriores ponen por sí 
nnsmas de manifiesto el bajísimo rendimiento escolar en la provincia y, por 
tanto, el escaso grado de aprovechamiento de este nivel educativo, que con
dicionará el futuro de los n.iilos, tanto de los que accedan al siguiente ciclo 
de enseñanza como de los que se ven obligados a abandonar los estudios. 
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2.6 Dos FORMAS PECULIARES DE ENSEÑANZA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ: 

«LOS ENSEÑADORES» Y «LAS MIGAS» 

Ante la insuficiencia de enseñanza. en la provincia de Cádiz, como con
secuencia del limitado desarrollo del sistema educativo, existen unas necesi
dades educativas que no están cubiertas ni por la enseñanza. estatal ni por 
la enseñanza. privada <<reconocida y legalizada». Estas necesidades no satis
fechas, junto con ciertas características muy específicas de la provincia, han 
dado lugar a que surgieran espontáneamente dos instituciones que aún hoy 
día cumplen un papel nada desdeñable en algunas zonas, ya que cubren una 
parcela dentro de las necesidades educativas que si no, estaría desierta. 

Las instituciones a que nos referimos son: 

A) «El enseñador».
B) «Las migas» (amigas).

Estas dos formas de enseñanza. tienen en común el que no están recono
cidas, subsistiendo al margen del sistema educativo de tipo formal. La dife
rencia entre ambas viene definida por su adaptación a un medio diferente. 
Mientras «el enseñadoo> imparte sus enseñanzas entre la población disemi
nada, la «miga»· es una institución popular que se desarrolla en núcleos 
urbanos de población. 

Estos son dos modos de enseñar no legalizados, aunque -dado el angus
tioso panorama de necesidades docentes de la provincia- son admitidos 
y tolerados por las autoridades docentes. 

• 

2.6.1 «El enseñador» (54) 

«El enseñador» es un personaje surgido de la propia población rural, sin 
ningún tipo de cualificación especial, pero que hace de maestro. Es ambu
lante, va de cortijo en cortijo impartiendo diversas enseñanzas a pequeiíos 
grupos de niños hoy aún no escolarizados. La mayoría de los «enseñadores» 
son personas mayores. 

Generalmente estos improvisados maestros enseñan a leer, escribir y «de 
números», al tiempo que cuentan las hazañas de la Historia de España. 

La forma y fuente de retribución del «enseiíador» varía según los casos. 
La mayoría de las veces es la propia familia quien le da una pequeña canti
dad de dinero, a la vez que comida y alojamiento. Otras son ayudados con 
cierta cantidad por alguna institución, dándole además los vecinos determi
nados productos alimenticios. Uno de estos «enseñadores» nos explicaba 
que el motivo de ir de un sitio a otro era en razón de su subsistencia; cuan-

(54) Hemos recogido noticias sobre el «ensef!ador> a partir de ciertas informaciones ofre
cidas por algunas personas conocedoras de este tema en la provincia. Por otro lado, hemos 
preguntado a la población rural y hemos realizado dos entrevistas con estos «enseñadores>. 
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do la zona tiene maestro marcha a otra, escogiendo aquella que ofrece me
jores posibilidades económicas. 

Los métodos de enseñanza suelen ser extremadamente rudimentarios y la 
falta de material docente es casi absoluta. 

Aun dentro de esta penuria de material, nos hemos encontrado con 
casos particulares que revelan una preocupación pedagógica por parte del 
«enseñador», que de forma intuitiva, y a pesar de su falta de cualificación 
y sus escasos medios económicos, enlaza con las modernas técnicas de ense
ñanza. 

Así, por ejemplo, un «enseñador» (55) nos revelaba que se había com
prado un tocadiscos, y que cuando veía que los niños podían estar cansa
dos, intercalaba la audición de discos -generalmente de cante flamenco-
con las lecciones que explicaba. 

La enseñanza que imparte, a pesar de su falta de conocimientos pedagó
gicos, suele ser en su forma muy adaptada al contexto en el que los niños 
se mueven. Así, por ejemplo, en cálculo aritmético -con preferencia al 
sistema decimal- emplea siempre unidades y medidas locales. Este tipo de 
enseñanza crea especiales problemas de adaptación por parte de sus alum
nos si posteriormente tienen oportunidad de matricularse en la enseñanza 
oficial. Hasta tal punto este tipo de enseñanzas están adaptadas al medio 
en que viven estos niños, que hay padres que prefieren que sus hijos apren
dan con un «enseñador» (56). 

Por parte de la población dispersa donde actúan estos maestros ambu
lantes existe una valoración positiva de los mismos. Principalmente porque 
estas personas, además de dedicarse a enseñar a unos niños completamente 
desatendidos por el sistema oficial de enseñanza, se adaptan perfectamente 
a las posibilidades y modo de vida de estas poblaciones. 

Los «enseñadores», por otra parte -esto es importante-, se convierten 
fácilmente en los consultores y consejeros instituciónalizados de esta pobla
ción rural, casi completamente analfabeta. Dan consejo, orientan en algunas 
gestiones, les hacen las cuentas, escriben sus cartas. En fin, cumplen un 
papel de asistencia nada despreciable. 

Parece claro que al extenderse el alcance geográfico de la enseñanza 
estatal en la provincia, y a medida que se van cubriendo nuevas áreas rura
les, van desapareciendo muchos de estos «enseñadores». Hoy todavía siguen 
existiendo un cierto número de estos personajes preferentemente en las si
guintes comarcas: Jerez, la Sierra, Campo de Gibraltar y Triángulo Interior. 

A pesar de la valoración negativa de la tarea del «enseñadorn por parte 
de muchos maestros, estos personajes representan una institución surgida 
espontáneamente para paliar unas necesidades no satisfechas en algunas 
zonas rurales de la provincia, representando, por tanto, un papel positivo 
que en absoluto puede despreciarse, a pesar de que hoy su importancia sea 
menor. 

22 

(55) «Enseñador» entrevistado en la Zona Exterior del Campo de Gibraltar.

(56) Afirmación sostenida por un maestro nacional en el Campo de Gibraltar.
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2.6.2 «La miga» (aféresis de «amiga») 

«Las escuelas de miga nacieron y subsisten para satisfacer una apre.. 
miante necesidad social. Los obreros y sus mujeres, cuando van a sus fae.. 
nas, han de confiar el cuidado de sus hijos a quien vele por ellos. Nacieron 
también para suplir la falta de escuelas estatales. Subsisten y tienen arraigo 
porque las respaldan siglos de tradición. También por ignorancia de las 
gentes, por el recelo de algunos sectores a la vacunación de los chicos y por 
la transigencia de las «migas» a pasar por alto la falta de aseo>> (57). 

Las personas que imparten este tipo de enseñanz.as no reconocidas gene
ralmente carecen de cualificación, aunque existen algunas excepciones. Se 
dedican a enseñar tanto a los niños en edad de escolaridad obligatoria 
como a párvulos. 

Esta enseñanza, aun siendo deficiente por las condiciones en que se des
arrolla, cumple un papel irreemplu.able, hoy por hoy, en la provincia de 
Cádiz, dada la enorme carencia de unidades escolares que actualmente se 
registra en algunas zonas. 

(57) Tal como explicaba en unas notas un excelente maestro de la provincia, muy pre
ocupado por este tema y con abundantes datos sobre las «migas:o en su municipio. 
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CUADRO 1 

CENSO ESCOLAR MUNICIPAL DE 2 A 5 Al'i(OS EN 31-XII-1969 

DE 2 A 3 AÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

Varones MujereJ Total Varones Mujeres Total 

A) CAMPO DE GIBRALTAR

l. Zona Bahía:

La Linea de la Concepción. 1.285 1.246 2.531 1.424 1.371 2.795 
Los Barrios . . . . . . . . . . . . . .. 230 188 418 308 264 572 
San Roque ... ... ... . .. 1.195 1.071 2.266 357 383 740 
Algeciras ... ... ... ... ... 

Total ... ... ... ... ... 2.710 2.505 5.215 2.089 2.018 4.107 

II. Zona Exterior:

Jimena de la Frontera ... 170 194 364 233 256 489 
Castellar ... ... ...... ... 28 40 68 28 32 60 
Tarifa ... ... .. . ... ... 399 367 766 414 374 788 

Total ... ... ... ... ... ... 597 601 1.198 675 662 1.337 

Total Campo de Gibraltar. 3.307 3.106 6.413 2.764 2.680 5.444 

B) TRIÁNGULO INrERIOR 

Medina-Sidonia . . . . .. 402 359 761 473 368 841 
Paterna de la Ribera 122 146 268 120 165 285 
Alcalá de los Gazules ... 225 174 399 204 192 396 
Vejer ... ... ... ... ... ... 281 278 559 271 324 595 

Total Triángulo Interior 1.030 957 1.987 1.068 1.049 2.117 

C) FACHADA An.ÁNTICA

l. Sur:

Barba te de Franco ... 415 413 828 404 384 788 
Conil ... ... ... ... 256 265 521 265 236 501 

Total ... ... 671 678 1.349 669 620 1.289 

11. Norte:

Sanlúcar de Barra meda 1.098 1.179 2.277 994 1.197 2.191 
Chipiona ... ... ... ... ... 171 170 341 177 194 371 
Rota ... ... ... ... 381 350 731 396 370 766 

Total ... ... ... ... 1.650 1.699 3.349 1.567 1.761 3.328 

Total Fachada Atlántica 2.321 2.377 4.698 2.236 2.381 4.617 

340 



D) 

E) 

F) 

BAHÍA GADITANA 

Cádiz ... . . . ... ... 
San Fernando ... . . .  . . .  
Chiclana . .. ... ... . . .  . . .

Puerto Real . .  . . .  . . .. ... 
Puerto de Santa María 

Total Bahía Gaditana ... 

JEREZ DE LA FaONTERA ... 

SIERRA 

l. Sierra propiame11/e diclw: 

Arcos ... ... ... ... 
Algar ... ... ... ... . . .  ... 
Prado del Rey ... 
El Bosque 
Zahara ... 
Grazalema 
El Gastor 
Ubrique ... ... . . .  

Algodonales ... ... 
Setenil ... ... ... 

. . .  
. . . ... 
. . . ... 

Benaocaz ... ... ... ... ... 
Torre-Alháquime 
Villaluenga 
Alcalá del Valle 

Total ... ... ... . . .

... 

... 

. .. ... 

II. Sierra de tra11sició11: 

Trebujena ... 
Espera ... ... 
Bornos ... ... 
Villamartín '" 

Puerto Serrano ... ... 

Olvera ... '" . . .  . . .

Total ... ... 

Total Sierra ... 

TOTAL PROVINCIA . . .

DE 2 A 3 AÑOS 

Varones Mujeres To:al 
---

2.778 2.535 5.313 
1.588 1.524 3.112 

993 935 1.928 
257 320 577 
714 695 1.409 

6.330 6.009 12.339 

3.866 3.484 7.350 

755 756 1.511 
75 49 124 

146 140 286 
53 30 83 

41 49 90 
62 52 114 

280 234 514 
161 134 295 
86 80 166 
11 16 27 
25 30 55 
10 6 16 

151 162 313 

1.856 1.738 3.594 

174 151 325 
122 109 231 
198 205 403 

159 147 306 
314 288 602 

967 900 1.867 

2.823 2.638 5.461 

19.677 18.571 38.248 

FUENTE: Certificaciones de los Ayuntamientos. 

DE 4 A 5 AÑOS 

Varones Mujeres Total 

2.810 2.680 5.490 
1.549 6.297 6.113 
1.002 942 1.944 

427 362 789 
1.765 1.744 3.509 

7.553 7.247 14.800 

3.575 3.558 7.133 

802 766 1.568 
79 55 134 

140 139 279 
62 58 120 

73 50 122 
61 53 II4 

298 277 575 
202 217 419 
74 82 156 
14 17 31 
28 33 61 
19 17 36 

187 156 343 

2.039 1.920 3.958 

155 143 298 
152 113 265 
156 152 308 

157 165 322 
301 251 552 

921 824 1.745 

2.960 2.744 5.703 

20.156 22.659 39.815 

341 



C
UAD

RO
 1

.1
 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 P
R

E
E

S
C

O
L

A
R

. 
C

UR
S
O
 1

%
9
-7

0 
(N

ffi
O

S
 
M

A
T

R
IC

UL
A

D
O

S
) 

N
IÑ

OS
 l:SCO

U.
RIZA

DOS
 

T
o

ta
l 

C
ens

o
 e

sc
ol

ar
 

C
ens

o
 e

sc
o

la
r 

ce
ns

o
 e

sc
o

la
r 

E
S

T
A

T
A

L
 

N
O

 
E

S
T

A
T

A
L

 
Es

co
la

. 
UN

ID
AD

ES
 P

REESC
. 

d
e 

2
 a

3
 a

ñ
o

s 
d

e4
 a

5
 a

ñ
o

s 
d

e 
2

 a
5

 a
ñ

o
s 

2
/5

 
p

re
es

c.
 

cu
rs

o
 1

9
6
9
-7

0 
cu

rs
o

 1
%

9-
10

 
cu

rs
o

 1
9
6
9 -

70
 

v
.

M
.

T
o

ta
l 

v
. 

M
. 

T
o

ta
l 

+
d

e
5

Es
t.

 
N

o
u

t.
 

T
o

ta
l 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Z
ona

 
d

e 
la

 B
ab

ia
 

.
.
.

.
.
.

.
.
.

S.
2

1S
 

4.
1
07

 
9.

3
2
2
 

40
7 

4
S6

 
8
6
3
 

1
1
4
 

4
1
2
 

S
2
6
 

1
.3

8
9
 

1
40

17
 

3
 

2
0 

Z
o
n

a 
E

xt
er

io
r 

.
.
.

.
.
.
 

.
.
.

.
.
.
 

1
.1

9
8

1
.3

3
7 

2
.S

3
S

92
 

83
 

1
1

S
 

1
1
9
 

10
8 

2
2
7 

40
2
 

3
2
8

3
 

3
 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

A
)

T
o

ta
l 

C
a
m

p
o

 d
e 

G
ib

ra
lt

ar
 .

..
6.

41
3
 

S.
4

44
 

l l
.8

S
7 

49
9 

S
3
9
 

l.
03

8
2
3
3
 

S
2
0 

7S
3
 

l.
79

1
4
6
8

2
0 

3
 

23
 

B
)

T
o
ta

l 
T

ri
án

g
ul

o
 

In
te

ri
o

r
l.

98
7

2
.1

1
7 

4.
1
04

 
1
3
7 

1S
7 

29
4 

8
0 

99
 

1
79

 
4
73

2
2
 

7 
8 

Z
o
n

a 
A

tl
án

ti
co

 
S
ur

 
. .

 . 
. .

. 
l.

3
49

l.
2
89

2
.6

3
8 

1
0
4
 

6
S

 
16

9 
8 

97
 

10
S 

2
74

13
 

3
 

3
 

Z
o

n
a 

A
tl

án
ti

co
 N

o
rt

e 
.
.
.

3
.3

49
3
.3

2
8

6
.6

77
 

12
0 

12
1 

24
1 

20
6 

2
62

 
46

8 
70

9
13

6 
7 

9 
1
6
 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

C
) 

T
o

ta
l 

F
ac

h
ad

a 
A

tl
án

ti
ca

4.
6
98

 
4.

6
1
7 

9
.3

1
S
 

2
2
4 

18
6
 

41
0 

2
1
4 

3
S9

 
S
73

 
9
8
3

1
49

 
1
0
 

9 
1
9 

D
)

T
o

ta
l 

B
ab

ia
 

G
ad

it
an

a 
..

.
12

.3
39

 
1
4

.8
00

 
2
7.

1
3
9
 

790
 

6
3
4 

l.
42

4
2
.1

11
 

2
.S

71
 

4.
68

2
6
.1

06
 

73
S
 

3
4
 

S1
 

8
S
 

E
)

T
o

ta
l 

Je
re

z 
..

.
.
.
.
 
.
.
.
 
.
.
.

7.
3
SO

 
7.

13
3
 

14
.4

83
 

S1
6

 
SS

1 
1
.1

3
3
 

9
2
8
 

1
S
9
 

l.
08

7
2.

22
0 

3
0 

9 
3
9 

S
ie

rr
a 

p
ro

p
ia

m
en

te
 

d
ic

h
a

3
.S

9
4

3
.9

S
8
 

1
.S

S2
2
77

 
2
2
3
 

s
oo

 
1
07

 
9
3
 

20
0 

700
 

12
 

1
4

 
3
 

17
 

S
ie

rr
a 

d
e 

tr
an

si
ci

ó
n

 
. .

 . 
.. 

.
l.

86
7

l.
14

S 
3
.6

12
14

7 
13

6 
28

3 
3
8
 

43
 

81
 

3
6
4 

12
 

1
2

 
23

 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

F
)

T
o
ta

l 
S
ie

rr
a 

.. 
. 

.. 
.

S
.4

6
1

S
.7

03
11

.1
6
4 

4
2
4
 

3
S
9
 

78
3
 

1
4S

 
13

6 
2
81

 
l.

06
4

2
4 

2
6
 

3
 

2
9
 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

T
OT

AL
 P

ROV
IN

CI
A

 
3
8
.2

48
 

3
9.

8
1
S
 

78
.06

3
 

2
.6

S
O
 

2
.4

3
2
 

S
.0

82
3
.7

11
 

3
.8

44
 

1.
SS

S 
1
2
.6

3
7 

l.
3
9
8

12
7 

76
 

2
0
3
 

F
UFNTE

: 
C

en
so

 
p

ro
p

o
rc

io
n

ad
o
 
p

o
r 

lo
s 

d
is

ti
n

to
s 

A
y

u
n

ta
m

ie
n

to
s 

d
e 

la
 
p

ro
v
in

ci
a 

y
 E

st
ad

il
lo

s 
d

el
 l

. N
. E

 ..
 C

u
rs

o
 1

96
9
-7

0.
 



CUADRO 2 

ENSEÑANZA PRIMARIA. UNIDADES ESCOLARES CLASIFICADAS POR CLASE 

DE CENTROS Y PERIODOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 

Cmso 1963-04 

Total nacional 

Cádiz ... . . . . . .  

Curso 1964-05 

Total nacional 

Cádiz . . . . . . ... 

Curso 1965-06 

Total nacional 

Cádiz ... ... ... 

Curso 1966-07 

Total nacional 

Cádiz ... ... ... 

Curso 1967-08 

Total nacional 

Cádiz ... ... ... 

Curso 1968-09 

Total nacional 

Cádiz ... ... .. . 

Curso 1963-04 

Total nacional 

Cádiz ... . . . ... 

Curso 1964-05 

Total 

10.944 

286 

14.757 

296 

15.491 

305 

15.921 

324 

l 6.4 l 1 

336 

18.142 

351 

... ... ...
. . .  . . .  . . .

Total nacional ... ... . . .

Cádiz . .. ... ... . . . . . . . . .

Curso 1965-06 

Total nacional . . .  . . . . .  . 

Cádiz ... ... ... . . . . . . . . .  

Curso 1966-07 

Total nacional ... ... 
Cádiz ... . . . ... 

Curso 1967-08 

Total nacional . . .  . . .  . . .

Cádiz ... ... ... 

Curso 1968-09 

. . .  . .. . . .

Total nacional ... ... . . .
Cádiz ... .. . ... ... . . . ... 

NACIONA LE S 

MATERNALES PARVULOS 

Total Niiíos Niñas Mixtas Total Niiíos Ni,ias Mixtas 
-------- -- ------

167 18 27 122 4.168 1.301 1.481 1.386 

4 4 120 43 46 31 

180 17 25 138 6.220 1.141 1.261 3.818 

4 4 95 12 11 72 

202 10 22 170 6.668 1.279 1.317 4.072 

1 1 95 5 5 85 

201 7 18 176 6.853 1.340 1.348 4.165 

3 3 104 18 16 70 

199 15 19 165 7.188 1.355 1.369 4.464 

2 2 118 21 20 77 

312 8.119 

4 106 

IGLESIA 

MATERNALES PARVULOS 

Total Ni,ios Niíias Mixtas Total Niiíos Ni,ias Mixtas 
---- ---- --------

1.024 198 266 560 3.951 1.415 1.783 753 

23 7 9 7 101 37 52 12 

1.164 214 343 607 4.326 1.489 1.919 918 

19 3 3 13 131 54 58 19 

1.168 192 320 656 4.554 1.526 1.920 1.108 

31 3 6 22 137 50 52 35 

1.228 224 360 644 4.678 1.605 2.009 1.064 

27 6 7 14 135 52 67 16 

1.271 200 321 6% 4.499 1.392 1.947 1.160 

29 4 8 17 127 45 62 20 

1.092 4.169 

14 93 

343 



PRIVADA 

MATERNALES PARVULOS 

Total Niños Niñas Mixtas Total Niños Niñas Mixtas 
-- ------ --------

Curso 1963-64 

Total nacional ... 

Cádiz ... ... 

Cursol964-65 

... ... 

Total nacional ... 

Cádiz ... ... ... ... 

Curso 1965-66 

Total nacional ... 

... . ..

... ...

... ... 

... . .. 

... ... 

Cádiz ... ... ... ... ... ... 

Curso 1966-67 

Total nacional 

Cádiz ... ... ... 

Curso 1967-68 

Total nacional . . . ... ... 

Cádiz ... ... ... ... . .. . .. 

Curso 1968-69 

Total nacional ... ... ... 

Cádiz ... ... ... ... ... ...

160 32 

328 24 

2 

1.108 360 

2 

359 29 

2 

411 24 

3 

655 

18 

FUENrE: Instituto Nacional de Estadística. 

344 

21 107 1.474 376 293 805 

38 5 3 30 

52 242 2.539 597 461 1.481 

2 45 12 7 26 

22 34 2.539 460 383 1.696 

2 39 10 6 23 

27 303 2.602 474 344 1.784 

2 53 9 6 38 

26 361 2.843 380 303 2.168 

2 1 57 8 8 41 

3.975 

116 



A) 

B) 

C) 

CUADRO 3 

CENSOS ESCOLARES DE 6 A 13 AÑOS POR MUNICIPIOS EN 31-Xll-1969 

COMARCAS Y MUNICIPIOS 

CAMPO DE GIBRALTAR 

l. Zona Bahía;

La Línea de la Concepción 
Los Barrios . . .

San Roque . . .

Algeciras . . .

Total . . .

11. Zonu Exterior; 

Jimena de la Frontera 
Castellar . . .  . . .

Tarifa ... ... . . .  ... 

Total ... ... . . .

Total Campo de Gibral:ur 

TRIÁ:'IGULO INTERIOR 

Medina-Sidonia . .

Paterna ... . . .  . . .

Alcalá de los Gazules 
Vejer ... . . .  . . .  ... . . .

Total Triá11g11lo Interior 

FACHADA ATLÁNTICA 

l. Sur; 

Barbate de Franco 
Conil . . .

Total 

11. Norte;

Sanlúcar de Barramcda . . . ... 
Chipiona . . .  . . .

Rota ... 

Total 

Total Fachada A tlán:ica 

. . .

Censos escolurcs Censos escolares 
Ayuntamientos 

(1) 

9.551 
2.083 
2.847 

13.637 
-------

28.118 

1.861 
370 

2.769 
- ---- -

5.000 

33.118 

2.907 

608 
1.728 
2.290 

7.533 

4.010 
1.797 

5.807 

8.437 
1.777 
3.827 

14.041 

19.848 

Inspección 

(2) 

9.783 
1.731 
4.036 

13.637 
- ----

29.187 

1.952 
322 

2.751 

5.025 

34.212 

2.897 
608 

1.728 
2.119 

7.352 

4.010 
1.797 

5.807 

8.437 
1.777 
3.827 

14.041 

19.848 

Censos escolares 
estimación 

propia 

(3) 

28.980 

4.705 

33.685 

7.236 

5.538 

14.096 

19.634 

345 



COMARCAS Y MUNICIPIOs 

D) BAHÍA GADITANA 

Cádiz ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
San Fernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Chiclana ... ... ... ... ... ... .. . 
Puerto Real . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Puerto de Santa Maria . . . . . . . .. 

Total Bahía Gaditana . .. . .. 

E) JEREZ DE LA FRONTERA ••• •••••• ••• 

F) SIERRA 

l. Propiamente dicha;

Arcos de la Frontera .. . 
Algar ... ... ... ... ..... . .. . 
Prado del Rey . . . . . . • . . . .. 
El Bosque ... ...... ... ...... .. . 
Zahara ... ... ... ... ...•.. ... ... 
Grazalema ... ... ... ... ... ... .. . 
El Gastor ... ......... .•. ... ... 
Ubrique ... ... ......... ... .. . 
Algodonales . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Setenil ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Benaocaz ... ... ..... . ... ... .. . 
Torre-Albfl.quime . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Villaluenga . . . .. . . . . . . . .. . .. . . ..... 
Alcalá del Valle ... ... ... .. . 

Total ... ... ... ... .. . 

II. Transición Campiña;

Trebujena ... ... ...... .. . 
Espera ... ... ... ... ... .. . 
Bomos ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Villamartín . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 
Puerto Serrano . . . . . . . . . . . . . .. 
Olvera ... ... ... ... ...... .. . 

Total ... .. . 

Total Sierra 

TOTAL PROVINCIA • • • • • • • • • • •• 

(1) Certificaciones de los Municipios.

Censos escolares 
Ayuntamientos 

(1) 

19.761 
10.559 
5.989 
3.810 
8.429 

48.548 

34.696 

5.741 
303 
619 
232 
629 
398 
445 

2.057 
1.148 

868 
108 
140 
84 

915 

13.687 

1.045 
936 

1.580 
1.770 
1.047 
2.102 

8.480 

22.167 

165.910 

(2) Inspección Provincial de Enseñanza Primaria.
(3) Estimación propia.

346 

Censo:, e:rcolare:r 
Inspección 

(2) 

24.261 
9.564 
5.989 
3.810 
8.439 

52.063 

34.749 

5.509 
303 
619 
475 
629 
398 
445 

2.057 
1.148 

868 
108 
140 
84 

915 

13.698 

1.045 
836 

1.580 
1.770 
1.047 
2.072 

8.350 

22.048 

170.272 

Censos escolares 
eJtimación 

propia 

(3) 

50.469 

29.365 

14.249 

8.233 

22.482 

162.871 
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CUADRO 4 

TASAS DE ESCOLARIDAD POR EDAD Y POR CURSOS 

C URSO 1 9 6 3-6 4 

V A RONES M U J E RES 'JUfALES VARONES/MUJERES 

AÑOS DE EDAD Censo Matricu- Tasa Tasa Matricu- Censo Censo Matricu- Tasa 

escolar lados escolar escolar lados escolar escolar lados escolar 

2 10.599 88 0,8 0,8 84 10.237 20.836 172 0,8 
3 10.804 539 5,0 7,0 696 9.985 20.789 1.235 5,9 

4 10.307 2.129 20,7 22,9 2.372 10.374 20.681 4.501 21,8 

5 10.571 2.967 28,1 33,1 3.289 9.948 20.519 6.256 30,5 

Total preescolar 42.281 5.723 13,5 12,7 6.441 40.544 92.825 12.164 13,1 

6 10.321 5.451 52,8 55,4 5.742 10.359 20.680 11.193 54,1 

7 9.326 5.147 55,2 57,6 5.320 9.229 18.555 10.467 56,4 

8 9.032 5.372 59,4 63,4 5.417 8,550 17.582 10.789 61,4 

9 8.860 5.168 58,3 57,9 5.059 8.734 17.594 10.227 58,1 

10 9.037 5.040 55,8 54,8 4.793 8.744 17.781 9.833 55,3 

11 9.315 4.058 43,6 45,8 3.930 8.585 17.900 7.988 44,6 
12 8.040 3.257 40,5 37,0 3.012 8.144 16.184 6.269 38,7 

13 8.062 1.681 20,8 18,4 1.366 7.429 15.491 3.047 19,7 

14 8.109 700 8,6 8,2 646 7.876 15.985 1.346 8,4 

Total obligatoria 80.102 35.874 44,8 45,4 35.285 77.650 157.752 71.159 45,1 

C URSO 1 9 6 4-6 5 

V A RONES M U J E RES 'JUf ALES VARONES/MUJERES 

AÑOS DE EDAD Censo Matricu- Tasa Tasa Matricu- Censo Censo Matricu- Tasa 

escolar lados escolar escolar lados escolar escolar lados escolar 

2 ... 10.641 45 0,4 0,7 73 10.034 20.675 118 0,6 
3 10.549 472 4,5 6,3 643 10.193 20.742 1.115 5,4 
4 ... 10.755 2.026 18,8 23,2 2.307 9.942 20,697 4.333 20,9 
5 . . . 10.261 3.058 29,8 39,9 3.501 10.337 20.598 6.559 31,8 

Total preescolar 42.206 5.601 13,3 16,1 6,524 40.506 82.712 12.125 14,7 

6 10.526 6.012 57,1 58,6 5.806 9.913 20.439 11.818 57,8 
7 10.276 6.132 59,7 54,4 5.612 10.324 20.600 11.744 57,0 
8 9.284 5.899 63,5 61,6 5.663 9.195 18.479 11.562 62,6 
9 8.992 5.897 65,6 62,5 5.320 8.516 17.508 11.217 64,1 

10 8.839 5.483 62,0 55,9 4.865 8.706 17.545 10.348 58,9 
11 9.015 4.691 52,0 44,2 3.857 8.723 17.738 8.548 48,2 
12 9.292 3.905 42,0 34,4 2.943 8.565 17.857 6.848 38,3 
13 8,018 2.378 29,7 17,6 1.429 8.123 16.138 3.807 23,6 
14 8.042 943 11,7 6,7 496 7.410 15.452 1.439 9,3 

Total obligatoria 82.284 41.340 50,2 45,3 35,991 79.475 161.759 77.331 47,8 
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CU R SO 1 9 6 5-6 6 

VAR ONES MUJERES TOfALES VARONES/MUJERES 

AÑOS DE EDAD Censo Mutric11- Tusa Tusa Mutricu- Censu Censo Matricu- Tasa 

escolar lados escolar escolar lados esco/ur escolar lados escolar 

., 11.056 128 1,2 2.3 236 10.396 21.452 364 1,7 
3 10.589 413 3,9 6,0 604 9.984 20.573 1.017 4,9 

4 10.498 2.169 20,7 23,5 2.380 10.144 20.642 4.549 22.0 

5 10.707 3.171 29,6 36,4 3.631 9.900 20.607 6.802 33,0 
---

Total preescolar 42.850 5.881 13,7 16,9 6.851 40.424 83.274 12.732 15,3 

6 10.216 6.709 65,7 63,6 6.549 10.294 20.510 13.258 64,5 
7 10.482 7.182 68,5 69,4 6.847 9.871 20.353 14.029 68,9 
8 10.231 6.872 67,2 67,5 6.947 10.284 20.515 13.819 67,4 

9 9.244 6.496 70,3 69,1 6.324 9.153 18.394 12.820 69,7 

10 9.960 5.943 59,7 69,0 5.853 8.485 18.445 11.796 63,9 

11 8.817 4.681 53,1 53,8 4.669 8.682 17.499 9.350 53.4 

12 8.992 3.978 44,2 40,1 3.491 8.700 17.692 7.469 42,2 

13 9.270 2.381 25,7 22,2 1.898 8.543 17.813 4.279 24,0 

14 7.995 832 10,4 7,7 625 8.102 16.097 1.457 9,0 

Total obligatoria 85.240 45.074 52,9 52,6 43.203 82.114 167.354 88.277 52,7 

CURSO 1 9 6 6-6 7 

VAR ONES MUJ E RES TOfALES VARONES;'MUJERES 

AÑOS DE EDAD Censo Matric11- Tasa Tasa Matric11- Censo Censo Matricu- Tasa 

escolar lados escolar escolar lados escolar escolar lados escolar 
---

2 11.803 159 1,3 2,2 241 10.987 22.790 400 1,8 

3 11.017 580 5,3 6,0 621 10.349 21.366 1.201 5,6 

4 10.552 2.272 21,5 27,3 2.714 9.951 20.503 4.986 24,3 

5 10.464 3.716 35,5 39,1 3.955 10.118 20.582 7.671 37,3 
---

Total preescolar 43.836 6.727 15,3 18,2 7.531 41.405 85.241 14.258 16,7 

6 10.675 6.546 61,3 68,1 6.726 9.875 20.550 13.272 64,6 

7 10.184 7.067 69,4 68,5 7.051 10.268 20.452 14.118 69,0 

8 10.451 7.063 67,6 69,5 6.840 9.847 20.298 13.903 68,5 

9 10.203 6.958 68,2 64.1 6.576 10.257 20.460 13.534 66,1 

10 9.219 5.811 63,0 62,3 5.693 9.134 18.353 11.504 62,7 

11 9.442 4.745 50,2 54,7 4.624 8.459 17.901 9.369 52,3 

12 8.800 3.908 44,4 40,3 3.489 8.666 17.466 7.397 42,3 

13 8.977 2.653 29,5 22,2 1.927 8.686 17.663 4.580 25,9 

14 9.253 1.015 11,0 7,8 664 8.530 17.783 1.679 9,4 

Total obligatoria 87.204 45.766 52,5 52,1 43.590 83.722 170.926 89.356 52,3 
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CURSO 1 9 6 7-6 8 

V A R O N E S M UJERES TOTALES VARONESÍMUJERFS 

AÑOS DE EDAD Censo Matricu- Tasa Tasa Matricu- Censo Censo Matricu- Tasa 

escolar lodos escolar e!lcolar lados escolar escolar lados escolar 

2 11.291 55 0,5 0,8 87 10.782 22.073 142 0,6 

3 11.757 533 4,5 5,0 655 10.946 22.703 1.188 5,2 

4 10.987 2.254 20,5 24,9 2.565 10.309 21.296 4.819 22.6 

5 10.513 3.643 34,6 42,3 4.191 9.918 20.431 7.834 38,3 

Total preescolar 44.548 6.485 14,6 19,7 7.498 41.955 86.503 13.983 16,2 

6 10.426 6.802 65,2 67,5 6.802 10.082 20.508 13.604 66,3 

7 10.636 7.461 70,1 73,2 7.203 9.843 20.479 14.664 71,6 

8 10.148 8.007 78,9 71,6 7.335 10.238 20.386 15.342 75,3 

9 10.417 7.937 76,2 72,0 7.065 9.815 20.232 15.002 74,1 

10 10.185 6.065 59,5 61,6 6.304 10.233 20.418 12.909 63,2 

11 9.201 5.349 58,1 55,5 5.061 9.116 18.317 10.410 56,8 

12 8.925 4.623 51,8 36,7 3.091 8.432 17.357 8.524 49,1 

13 8.782 3.026 34,5 24,6 2.130 8.650 17.432 5.156 29,6 

14 8.958 884 9,9 7,6 657 8.671 17.629 1.541 8,7 

Total obligatoria 87.678 50.154 57,2 53,6 45.648 85.080 172.758 97.752 56,2 

CURSO 1 9 6 8-6 9 

V A RONES M UJERES TOTALES VARONES/MUJERES 

AÑOS DE EDAD Censo Matricu- Tasa Tasa Matricu- Censo Censo Matricu- Tasa 

escolar lados escolar escolar lados escolar escolar lados escolar 

2 11.396 10.439 
3 11.254 10.750 

4 11.720 10.914 
5 10.942 10.285 

Total preescolar 45.312 42.388 

6 10.483 7.648 73,0 78,7 7.795 9.896 20.379 15.443 75,8 

7 10.396 7.974 76,7 79,8 8.027 10.064 20.460 16.001 78,2 

8 10.613 8.553 80,6 82,1 8,065 9.821 20.434 16.618 81,3 

9 10.127 8.411 83,1 78,8 8.055 10.215 20.422 16.466 80,6 

10 10.402 6.847 65,8 69,9 6.846 9.795 20.197 13.693 67,8 

11 10.172 5.408 53,2 52,0 5.310 10.217 20.389 10.718 52,6 

12 9.187 4.329 47,1 41,0 3.729 9.101 18.288 8.058 44,1 

13 8.911 3.124 35,1 27,2 2.297 8,428 17.339 5.421 31,3 

14 8.768 921 10,5 7,3 634 8.636 17.404 1.555 8,9 

Total obligatoria 89.059 53.215 59,7 58,9 50.758 86.173 175.312 103.963 59,3 

FUENTE: Estadísticas de Enseñanza Primaria del l. N.E. y datos propios. 
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CUADRO 5

PRIMARIA. UNIDADES ESCOLARES CLASIFICADAS POR PERIODOS DE ENSEÑANZA, CLASES 
DE CENTRO, SEXO E INDICES 

Total Indice 
-----

Curso 1963-04 

Total nacional ... 87.239 
Cádiz . . .  . . . 1.578 

Curso 1964.(55 

Total nacional ... 90.879 
Cádiz ... . . . 1.793 

Curso 1965-06 

To tal nacional ... 95.100 
Cádiz . . .  . . .  2.029 

Curso 1966.(57 

Total nacional . . .  97.869 
Cádiz ... . . . 2.105 

Curso 1967-68 

Total nacional ... 102.429 
Cádiz . . .  ... 2.326 

Curso 1968.(59 

Total nacional ... 108.195 
Cádiz ... . . .  . .  . 2.583 

Curso 1963-04 

Total nacional 
Cádiz . . . . . .

Curso 1964-05 

.. . 

Total nacional . . .  
Cádiz . . .  . . .  ... 

Curso 1965-06 

Total nacional ... 
Cádiz . . .  . . .  . . .

Curso 1966-67 

Total nacional ... 
Cádiz . . .  . . .  . . .

Curso 1967-68 

Total nacional ... 
Cádiz . . .  . . .  . . .

Curso 1968-09 

Total nacional ... 
Cádiz . . .  . . .  . . .

100,0 
100,0 

104,17 
113,62 

109,0 
128,58 

112,2 
133,4 

117,4 
147,4 

124,0 
163,6 

Total 

10.070 
319 

10.363 
361 

11.624 
463 

12.885 
480 

13.498 
475 

13.036 
383 

Total 

72.046 
1.137 

73.608 
1.292 

75.664 
1.406 

76.923 
1.481 

79,808 
1.683 

83.229 
1.895 

Indice 

100,0 
100,0 

102,9 
113,2 

115,4 
145,1 

127,4 
150,5 

134,0 
148,9 

129,4 
120,1 

ESCU ELA S NACIONA LES 

Indice Nitios Indice Nitias Indice 

100,0 29.916 100,0 27.703 100,0 
100,0 622 100,0 404 100,0 

102,2 31.956 106,8 29.568 106,7 
113,6 620 99,7 559 138,4 

105,0 32.708 109,3 30.818 111,2 
123,7 661 106,3 600 148,5 

106,8 33.347 111,5 31.623 114,1 
130.3 711 114,3 645 159,6 

110,8 34.488 115,3 32.996 119,1 
148,0 792 127,3 728 180,2 

115,5 35.883 119,9 34.448 124,3 
166,7 907 145,8 841 208,2 

ESCUELAS DE 1A IGLESIA 

Niíios !lldice Niíias Indice Mixtas 

2.940 100,0 7,003 100,0 127 
125 100,0 194 100,0 

3.362 114,3 6.967 99,5 34 
176 140,8 185 95,4 

3.626 123,3 7.978 113,9 20 
190 152,0 269 138,7 4 

3.943 134,1 8.798 125,6 144 
214 171,2 266 137,1 

4.201 142,9 9.108 130,l 189 
219 175,2 256 132,0 

4.174 142,0 8.593 122,7 269 
191 152,8 192 99,8 

Mixtas Indice 

14.427 100,0 
111 100,0 

12.084 83,8 
113 101,8 

12.138 84,1 
145 130,6 

11.953 82,8 
125 112,6 

12.324 85,4 
163 146,8 

12.968 89,9 
147 132,4 

Indice 

100,0 
100,0 

26,3 

15,7 

113,4 

148,8 

211,8 
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ESCUELAS PRIVADAS 

Total Indice Niños Indice Niñas Indice Mixtas Indice 

Curso 1963-64 

Total nacional 5.123 100,0 2.506 100,0 1.827 100,0 790 100,0 
Cádiz ... ... 122 100,0 53 100,0 28 100,0 41 100,0 

Curso 1964-65 

Total nacional ... 6.908 134,8 3.390 135,3 3.190 174,5 328 41,5 
Cádiz ... ... 140 114,7 77 145,2 46 164,3 17 41,5 

Curso 1965-66 

Total nacional ... 7.812 152,5 3.906 155,9 3.461 189,4 445 56,3 
Cádiz ... ... 160 131,1 84 158,5 48 171,4 28 68,3 

Curso 1966-67 

Total nacional 8.061 157,3 4.127 164,7 3.500 191,6 434 54,9 
Cádiz ... . . . 144 118,0 70 132,1 51 182,1 23 56,1 

Curso 1967-68 

Total nacional 9.123 178,1 4.533 180,9 3.833 209,8 757 95,8 
Cádiz ... ... ... 168 137,7 77 145,2 62 221,4 29 70,7 

Curso 1968-69 

Total nacional 11.860 231,5 5.469 218,2 5.119 280,2 1.272 161,0 
Cádiz ... ... ... 305 250,0 105 198,1 177 632,1 23 56,1 

FUF.NTE: Cuadernos l. N. E. Cursos 1963-64 al 1968-69. 

CUADRO 6 

CURSO 1969-1970. ENSEÑANZA PRIMARIA: ALUMNOS MATRICULADOS POR 
EDADES Y CURSOS A NIVEL PROVINCIAL. A"t-lOS CUMPLIDOS EN 31-XII 

C URSOS 

MENOS DE 6 AÑOS 

v. M. Total v. 

6 AÑOS 

M. Total v. 

7 AÑOS 

M. Total
-------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Primero ... ... .. . 
Segundo ... ... .. . 
Tercero .. . 
Cuarto ... ... . .  . 
Quinto ... ... .. . 
Sexto ... ... . . . . .. 
Séptimo ... ... . . .  
Octavo ... ... .. . 

7.284 6.256 13.540 7.990 7.483 15.473 4.501 4.190 8.691 
3.976 4.071 8.047 

TOTAL ... ... ... ... 7.284 6.256 13.540 7.990 7.483 15.473 8.477 8.261 16.738 
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CURSOS 

Primero ... .. . 
Segundo ... .. . 
Tercero .. . 
Cuarto ... ... .. . 
Quinto ... ... . .. 
Sexto . . . ... . . . . . .

Séptimo ... ... .. . 
Octavo ... ... .. . 

8 AÑOS 

v. M. Total 
------

2.431 2.560 4.991 
3.116 3.239 6.355 
3.058 3,113 6.171 

v. 

9 AÑOS 

M. Total
------

l.201 l.216 2.417 
2.059 2.168 4.227 
2.707 2.459 5.166 
2.956 l.421 4.377 

10 AÑOS 

v. M. Total 
------

616 681 1.297 
1.430 l.486 2.916 
2.318 2.153 4.471 
2.445 2.397 4.842 
1.066 926 l.992

TOTAL ... ... ... ... 8.605 8.912 17.517 8.923 7.264 16.187 7.875 7.643 15.518 

11 AÑOS 12 AÑOS 13 AÑOS 
CURSOS 

v. M. Total v. M. Total V. M. Total 
------ -------- -- ----

Primero ... ... 401 320 751 143 122 265 70 47 117 
Segundo ...... 697 728 l.425 380 376 756 146 129 275 
Tercero ... ... l.505 l.328 2.833 894 757 l.651 374 334 708 
Cuarto . .. . .. l.948 2.136 4.084 l.533 l.402 2.935 748 592 l.340
Quinto ... ... l.106 849 l.955 1.020 921 l.941 636 641 l.277
Sexto ... ... ... ... 674 447 l.121 591 465 l.056 550 403 953
Séptimo ... . . .  . . . 509 198 707 392 144 536
Octavo ... . . . . . . 364 198 562

------ -- ---- ------

TOTAL ... ... ... ... 6.331 5.808 12.139 5,070 4.241 9.311 3.280 2.488 5.768 

14 AÑOS Y MAS 
Total Total Total 

v. M. Total hambres mujeres general 
------

Primero ... . . . . .. ...
Segundo ... ... ... ... 
Tercero ... ... . . .  ... 

Cuarto . . .  . . .  . . .  ... ... 

Quinto . . .  . . .  . . .  ... . . .

Sexto ... ... ... ... ... ... 
Séptimo ... 
Octavo ... 

... ... 

... ... 

... . . .

. . .  ...

TarAL ... ...... ... 

7 20 27 17.360 16.639 33.999 
36 19 55 11.840 12.216 24.056 
77 84 161 10.933 10.228 21.161 

157 130 287 9.787 8.078 17.865 
156 285 441 3.984 3.622 7.606 
154 122 276 l.969 1.437 3.406 
98 58 155 999 400 l.399

282 78 360 646 276 922
------

967 796 1.763 64.802 59.152 123.954 

FuENJE: Ministerio de Educación y Ciencia. Subdirección General de Servicios de Enseñan
za Primara. 
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CUADRO 7 

PORCENTAJE DE ALUMNOS RETRASADOS RESPECTO DE SU CURSO-EDAD 
CURSO 1969-1970 

Normal ... ... .. . 
Retraso 1 curso . . . .. . 

» 2 » 
» 3 )) 
» 4 » 
» 5 » 
» 6 »
)) 7 »

Normal ... ... . . .

Retraso 1 curso .. . .. . 
» 2 » 

» 3 » 
» 4 » 
» 5 » 
» 6 » . . . . . .

. 

» 7 »

6 AÑOS 

v. M. Gral. 
---- --

100% 100% 100% 

9 AÑOS

V. M. Gral. 
------

33,14 19,87 27,05 
30,33 33,75 31,91 
23,08 29,84 26,12 
13,45 16,74 14,92 

12 

v. 

7 AÑOS 8 AÑOS

v. M. Gral. v. M. Gral. 
-- ---- ---- --

46,91 49,28 48,08 35,63 34,94 35,23 
53,09 50,72 51,92 36,35 36,34 36,28 

28,08 28,72 28,49 

10 AÑOS 11 AÑOS 

v. M. Gral. v. M. Gral. 
-- ---- ---- --

13,53 12,14 12,84 10,66 7,69 9,24 
31,05 31,35 31,20 17,47 14,62 16,11 
29,23 28,17 28,81 30,77 36,77 33,64 
18,41 19,44 18,79 23,77 22,86 23,34 
7,78 8,91 8,36 11,00 12,53 11,74 

6,33 5,53 5,93 

AÑOS 13 AÑOS

M. Gral. v. M. Gral. 
------ -- -- --

Normal . . .  . . . . . . 10,06 4,77 7,59 11,29 7,99 9,75 
Retraso 1 curso 11,66 10,99 11,33 11,95 5,79 9,29 

» 2 » 20,11 21,77 20,84 16,87 16,19 16,52 
» 3 » 30,23 33,06 31,52 19,38 25,76 22,12 
» 4 » 17,63 17,68 17,73 22,79 23,79 23,23 
» 5 » 7,49 8,86 8,11 11,09 13,42 12,27 
» 6 » 2,82 2,87 2,88 4,45 5,18 4,76 
» 7 » 2,18 1,88 2,06 

FUENTE: Memoria de la Inspección Provincial de Enseñan2.a Primaria. 
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CUADRO 8 

CERTIFICADOS DE ESCOLARIDAD POR CLASE DE CENTROS. 
PROVINCIA Y TOTAL NACIONAL 

Iglesia+ 
Estatal+ Nacional %sobre privada % sobre 

no estatal estatal el total no estatal el total 

Curso 1963-64 
Total nacional 20.547 18.286 59,8 8.278 40,3 
Cádiz ... ... ... ... 403 240 59,5 163 40,5 

Curso 1964-65 

Total nacional ... 23.614 14.233 60,3 9.381 39,7 
Cádiz ... ... ... ... 388 136 35,0 252 65,0 

Curso 1965-66 
Total nacional ... 24.446 14.242 58,3 10.144 41,5 
Cádiz ... ... ... ... 351 207 59,0 144 41,0 

Curso 1966-67 
Total nacional ... 19.877 11.856 59,6 8.021 40,4 
Cádiz ... ... ... ... 174 106 60,9 68 39,1 

Curso 1967-68 
Total nacional ... 25.352 15.131 59,7 10.221 40,3 
Cádiz ... ... ... ... 842 577 68,5 265 31,5 

Curso 1968-69 
Total nacional ... 56.474 37.456 66,3 19.018 33,7 
Cádiz ... ... ... ... 1.545 1.021 66,1 524 33,9 

FUENTE: Estadillos que el l. N. E. envla a los maestros. 

CUADRO 9 

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PRIMARIOS POR CLASE DE CENTROS. 
PROVINCIA Y TOTAL NACIONAL 

Iglesia+ 
Total estatal Nacional %sobre privados %sobre 
y no estatal estatal el total no estatal el tata/ 

Curso 1963-64 
Total nacional 124.094 96.048 77,4 28.046 22,6 
Cádiz ... ... ... ... 1.489 1.283 ·86,2 206 13,8 

Curso 1964-65 
Total nacional ... 170.333 136.010 79,8 34.323 20,2 
Cádiz ... ... . . . ... 2.726 1.958 71,8 768 28,2 

Curso 1965-66 
Total nacional . . . 188.435 152.552 81,0 35.883 19,0 
Cádiz ... ... ... ... 3.181 2.268 71,3 913 38,7 

Curso 1966-67 

Total nacional ... 197.818 158.378 80,1 39.440 19,9 
Cádiz ... ... ... ... 3.526 2.559 72,6 967 27,4 

Curso 1967-68 
Total nacional ... 55.142 40.838 74,1 14.304 25,9 
Cádiz ... ... ... ... 1.046 553 52,9 493 47,1 

Curso 1968-69 
Total nacional ... 84.858 59.171 69,7 25.687 30,3 
Cádiz ... ... ... ... 933 399 42,8 534 57,2 

FUEN'IE: Estadillos que el l. N. E. envia a los maestros. 
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CUADRO 10 

CERTIFICADOS EXPEDIDOS. CURSO 1969-70 
O\ 

ESCOLARI D AD ES'IlJDIOS PRIMARIOS 

% s/total % s/total 
Total (•) Estatal certif. ese. No % Total Estatal certif. prim. No % Total 

escolarizados expedidos estatal expedidos estatal 

A) CAMPO DE GIBRALTAR

l. Zona Bahla ... ... 20.325 134 97,1 4 2,9 138 77 64,7 42 35,3 119 
II. Zona Exterior ... ... ... 3.219 21 100,0 21 4 100,0 4 

Total Campo de Gibraltar 23.544 ISS 91,S 4 2,S 159 81 6S,9 42 34,1 123 

B) TRIÁNOUW INTERIOR ... ... ... 3.821 11 100,0 11 38 100,0 38 

C) FAC HADA A TI.ÁNTICA

l. Sur ... ... ... ... ... ... ... ... 4.000 13 33,3 26 66,7 39 20 74,1 7 25,9 27 
11. Norte ... ... ... ... ... ... 8.765 96 94,1 6 S,9 102 112 94,1 7 S,9 119 

Total Fachada Atl{mtica ...... 12.765 109 77,3 32 22,7 141 132 90,4 14 9,6 146 

D) BAHÍA GADITANA .. . .. . 36.657 633 77,3 186 22,7 819 297 57,1 223 42,9 520 

E) JEREZ ... ... ... ... ... 20.961 39 100,0 39 S9 100,0 S9 

r) Sll!RRA

l. Propiamente dicha ... ... ... 8.468 126 100,0 126 66 100,0 66 
11. Transición Campiña sevillana. 6.533 72 100,0 72 10 so.o 10 so.o 20 

Total Sierra ... ... ... .. . 15.001 198 100,0 198 76 88,4 10 11,6 86 

TorAL PROVINCIA DE CÁDIZ 112.749 1.106 80,9 261 19,1 1.367 624 64,2 348 35,8 íJ72 

(*) Cifras obtenidas de los estadillos que el l. N. E. manda a los maestros. 



APLICACION DE UN MODEW ANALITICO A LA ENSEÑANZA 

PRIMARIA DE LA PROVINCIA 

MODELO DE DEMANDA SOCIAL FORMULADO POR EL PROFE
SOR DE LA ESCTJELA NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLI
CA DE ALCALA DE HENARES DR. D. J. M. PAREDES GROSSO (58) 

O. I N T R O D U C C I O N

El estado actual de aplicación a la educación de las técnicas econométri
cas, de análisis matemático y de investigación operativa, podemos denomi
narlo de inicial y, al mismo tiempo, podemos considerar la situación presente 
de aportaciones importantes, pero generalmente referidas a la planificación 
de la enseñanza. 

Los modelos utilizados en la planificación de la enseñanza pueden clasi
ficarse en dos grandes grupos (59). El primero de ellos está formado por 
aquellos modelos que recogen los aspectos internos del proceso educativo, 
tales como aspectos psicológicos de la adquisición de conocimientos, reaccio
nes recíprocas entre profesores y alumnos, así como las reacciones entre 
éstos. El segundo grupo está constituido por modelos referidos al sistema 
educativo en su conjunto. Los principales elementos que intervienen en este 
tipo de modelos son aspectos tales como: número de alumnos, número de 
profesores, costes corrientes, coste de capital, etc. 

Entre los modelos de planificación de la enseñanza se encuentra el Mo
delo Espafiol de Desarrollo Educativo (60), que cae dentro de los macro
modelos denominados sin elección entre diversas opciones, y recoge aspectos 
tales como flujo de alumnos, necesidades de profesores y costes de ense
ñanza. 

(58) Publicado en la Revista de la Escuela Nacional de Administración Pública, núm. 123.
(59) Un resumen de los modelos matemáticos de planificación de la enseñanza viene re

cogido en un trabajo de Héctor Correa publicado por la O. C. D. E.: Modeles Mathematique:s 
pour la planifica/ion de /'enseignement (O. C. D. E., Par[s, 1969). 

(60) Modelo español de desarrollo educativo. Ministerio de Educación y Ciencia.
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1. EXPLICACION DEL MODELO

1.1 LA OFERTA DE EDUCACIÓN 

Dentro de la oferta de educación es preciso realizar algunas puntualiza
ciones terminológicas. Ello nos ayudará al propósito de analizar la ofer
ta (61) y pueden concretarse en las siguientes precisiones: 

a) Oferta global.-Alude al número de grados que teórica y potencial
mente podría dispensar el sistema, calculado a través del número de plazas 
con que el mismo cuenta. Por ejemplo, un Instituto de Enseñanza Media 
Elemental con 100 plazas distribuidas en cuatro cursos -primero, segundo, 
tercero y cuarto- a razón de 25 plazas por cada uno de ellos, realiza una 
oferta global de 25 grados anuales. 

b) Oferta real.-La incidencia de los factores territorio y población
sobre el número de plazas de las instituciones educativas puede hacer que 
se reduzca la oferta global de dichas instituciones. Por ejemplo, supongamos 
que el Instituto mencionado está en el centro de un territorio incomunicado 
o bien en una zona con un grupo de edad entre los diez y los quince afios
de sólo 60 componentes, distribuidos en cuatro grupos de 15 individuos cada
uno de ellos. En este caso la oferta real de grados que el sistema educativo
hace a la sociedad población será de sólo 15 grados, aunque la oferta global
sea de 25. Por ello, la definición de la oferta real puede concretarse diciendo
que es aquella parte de la oferta global que encuentra población.

La técnica de análisis que mejor puede utilizarse para determinar deta
lladamente la oferta real con relación al territorio y a la población es la 
carta escolar. Por ello se denominará deducciones de la carta escolar a la 
variable que recoge el número de plazas no ocupadas de las que integran 

(61) «Fundamentalmente, el análisis conceptual, que se limita a la especificación y acla
ración de conceptos clave, es una etapa indispensable del trabajo teórico ... 

Sólo cuando tales conceptos se relacionan entre si en forma de un sistema, empieza a 
aparecer la teorla ... 

Cuando las proposiciones se relacionan entre si lógicamente, se ha formado una teoria» 
(R. K. MERTON: Teoría y estructura sociales, pág. 99; Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, 1964). 
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la oferta global (62). La expresión más concreta de la oferta real es el núme
ro de matriculaciones. 

c) Oferta efectiva.-Es igual al número de grados que efectivamente
otorga el sistema. Volvamos al ejemplo anterior: el Instituto, que global
mente podría otorgar 25 grados y que realmente sólo puede otorgar 15 gra
dos anuales -ya que por la distancia o la falta de transporte o por la 
insuficiencia de la población- no otorga realmente estos 15 grados. De 
los 15 estudiantes que siguen el último curso -suponiendo que no haya 
habido eliminaciones anteriores-, no todos son aprobados ni todos llegan 
al final por una serie de razones muy variadas. Se puede suponer que de 
15 alumnos sólo 10 o 12 realizarán el curso en la forma adecuada para la 
obtención del diploma final. Estos 10 o 12 que obtienen su diploma en el 
año N indican que la oferta efectiva de grados del sistema educativo es de 
sólo 10 o 12. 

La técnica apropiada para determinar la oferta efectiva de un sistema 
educativo es el análisis cuantitativo, que estudia los grados conferidos por 
el sistema en los distintos niveles y los abandonos y repeticiones (63). La 
productividad o eficacia del sistema educativo aparece por ello expresada 
en la variable «deducciones del análisis cuantitativo», la cual indica la pér
dida de grados que sufre la oferta real antes de concretarse en producto. 

d) Lo anterior se puede recapitular en la forma siguiente:

Oferta global = oferta real+ deducciones de la carta escolar. 

Oferta real = oferta efectiva+ deducciones del análisis cuantitativo. 

En consecuencia, 
O.E.= 0.R.-D.A.C.

1.2 LA DEMANDA DE EDUCAOÓN

Genéricamente la demanda de educación se ha identificado como el con
junto de aspiraciones, deseos y necesidades de la sociedad-población en ma
teria de educación. Análogamente a lo realizado respecto de la oferta, 
debemos introducir una serie de precisiones terminológicas y de definición 
en el análisis de la demanda. 

a) Demanda global.-Es el conjunto de aspiraciones, necesidades o
deseos de la población en materia de educación. Un primer análisis de la 
demanda global nos lleva a pensar que ésta está compuesta por las deman
das generacionales más las demandas residuales. 

Una demanda generacional expresa la necesidad prioritaria de educación 

(62) C. CARRASCO CANALS: el.a carta escolar». Revista de Enseñanza Media. Colección
de Planificación de la Educación, Madrid, 1968. 

(63) Vid. cThe World educational crisis - a systems analysis». P. H. Cooms. IIEP.
U. N. E. S. C. O., 1967. 
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de las personas correspondientes a un grupo de edad que se corresponde 
a su vez con un determinado escalón del sistema educativo. Por ejemplo, la 
de los niños de seis a trece años respecto de la Enseñanza Primaria en 
España. 

Las demandas residuales o adicionales son las de aquellas personas que 
no forman parte de los grupos de edad o generacionales que se corresponden 
con ciclos o niveles del sistema educativo -cada uno de los cuales culmina 
en un grado educacional- y que, sin embargo, demandan ese grado. Un 
ejemplo muy claro de demanda residual es el de los analfabetos adultos, los 
cuales no tienen ya las edades previstas para la Enseñanza Primaria (seis 
a trece años), pero necesitan obtener los conocimientos completos de este 
nivel de estudios, o sea, demandan el grado o certificado de estudios prima
rios en forma no generacional, sino residual. En las demandas residuales se 
incluyen tanto los sectores de atraso (respecto de la enseñanza obligatoria) 
como aquellos que habiendo obtenido un determinado grado educacional 
desean o necesitan más educación. Por ello, la demanda residual equivale 
en cierta medida al impulso de promoción latente en la sociedad-población 
en materia educacional. Es significativo que este punto tan importante sea 
frecuentemente olvidado en gran parte en las planificaciones educacionales. 

b) Demanda real.-Obviamente, el conjunto de aspiraciones, necesida
des y deseos de una población en general es mayor que el de una población 
considerando el factor tiempo, el factor espacio y el aptitudinal. Porque en 
una población cualquiera, los factores demográficos imponen ciertas deduc
ciones debidas a los movimientos migratorios, a las enfermedades, al falleci
miento de los individuos que la componen, etc. También hay que hacer 
deducciones correspondientes a ese otro aspecto muy próximo a los anterio
res que es la aptitud, pues en una población se dan enfermos mentales, 
subnormales e incapaces. También pueden darse personas aptas para un 
determinado tipo o nivel educativo, pero que no lo son para escalones supe
riores. En consecuencia, si detraemos las deducciones correspondientes a 
estos factores demográficos o aptitudinales de la demanda global, tendremos 
la demanda real de la población (64) en materia de educación. Con ello se 
introduce un conjunto de factores tales como la sanidad, la educación y 
recuperación de subnormales o la repercusión de las migraciones en el análi
sis macroeducacional. Estos factores pueden ser denominados «factores 
demoaptitudinales» y representan la repercusión de los aspectos de la infra
estructura humana en la realidad educacional de un país. 

Recapitulando lo anterior se puede decir que: 

D.R. = D.G.-F.Da.

a) Demanda efectiva.-La demanda efectiva es aquella parte de la
demanda que se concreta en la obtención de los grados demandados, según 

(64) Sobre los factores de carácter aptitudinal, véase «Alfabetización de los inadaptados>,
punto S del informe final, que recoge los trabajos del Seminario Iberoamericano de Alfabe
tización, bajo el titulo «Aspectos de la alfabetización en lberoamérica> {O.E.I., Madrid, 1964). 

360 



se había indicado ya anteriormente. O sea, que respecto de un sistema edu
cativo la demanda efectiva es igual a la producción de grados del sistema, 
y por ello igual a la oferta efectiva: 

D. E. = O. E. = Producción de grados del sistema.

La demanda efectiva es siempre menor que la demanda real tal y como 
se deduce de una simple observación analítica. Si nos preguntamos el porqué 
de este hecho podemos concluir que se debe a la desigualdad de acceso a la 
educación en que se encuentran los distintos grupos sociales. Esto es una 
nueva puntualización de la escasez relativa de los servicios educativos. Toda 
la diferencia existente entre la demanda efectiva se debe a los factores socia
les y económicos de desigualdad, puesto que si hubiese igualdad absoluta 
entre los que integran la demanda real, todos obtendrían grado y la demanda 
real sería igual a la demanda efectiva (65). 

En la variable que expresa las deducciones que hay que realizar en la 
demanda real para hallar la demanda efectiva se integran todos los factores 
de la desigualdad social. Se trata de una variable de ajuste que graficamos 
F. S. E. (factores socioeconómicos de desigualdad). Por ello puede decirse 
que la demanda real es igual a la demanda efectiva (o parte de la demanda 
que obtiene grados), más el número de grados que hubieran completado la 
demanda real y que no llegan a obtenerse por el juego de la desigualdad 
social y económica. Consiguientemente, esto se puede expresar en la 
ecuación: 

D.R. =O.E.+ F.S.E.

Al ser F. S. E una variable global y de ajuste, en ella se integran: 
1.0 El juego de la desigualdad interna al sistema (66), que se expresa 

en los abandonos y repeticiones significados a través de la variable D. A. C. 
Por esto, 

D. A. C. = Factores socioeconómicos de desigualdad internos al sistema
educativo = F. S. Ei. 

2.º La acción de la desigualdad externa al sistema educativo, que, con
ceptualmente, por su índole externa, ha de coincidir numéricamente con la 
población no escolarizada, pues el funcionamiento de la desigualdad externa 
al sistema impide la entrada (67) en el mismo. Por ello, los factores socio-

(65) La desigualdad se toma aqui en su sentido más amplio y general. O sea, que no
sólo se alude a las diferencias sociales, culturales, económicas, politicas o de información que 
haya entre los componentes de la población, sino a la diferencia entre sus posibilidades y sus 
necesidades educacionales. Por ello, la escasez y la desigualdad se mencionan en los párrafos 
anteriores del texto. 

(66) Vid. CAIU.Os IGLESIAS SELGAS: La planificación del desarrollo de la enseñanza en

España (Madrid, 1967, pág. 12). 
(67) Vid. Ley de la Enseñanza de la República Socialista de Rumania, votada el 13 de

mayo de 1968, articulas 61 y siguientes. 
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económicos de desigualdad externa (F. S. Ee.) son equivalentes a la población 
no escolariz.ada, o sea, que 

F. S. Ee. = P. N. E. (población no escolarizada) 

F. S.E. = F.S.Ei. + F.S.Ee. 

En consecuencia, podemos decir que la variable F. S. E. es igual al nú
mero de los que estando dentro del sistema no obtienen grado más la po
blación que no llega a entrar en el sistema: 

F.S.E. = D. A. C. + P. N. E. 

Una conclusión importante que se deriva de ello es la de que la ineficacia 
del sistema (D A. C.) es simplemente el juego de la desigualdad socioeconó
mica en la población escolarizada; y la población no escolarizada es el resul
tado del funcionamiento de la desigualdad externa al sistema (68) tanto 
como de la ineficacia del mismo para cumplir su función social. 

APLICACION DEL MODELO EN LA ENSEÑANZA PRIMtARIA 
DE LA PROVINCIA DE CADIZ. CURSO ESCOLAR 1969-70 

Oferta real (total de alumnos matriculados de seis a trece años) 
125.749 

CFUENIE: Estadillos que el l. N. E. manda a los maestros para la confección de sus 
estadisticas. Estimaciones de alumnos que teniendo de 6 a 13 años están 
matriculados en Enseñanza Media.) 

Demanda generacional (población en edad escolar, seis a trece años) 
168.498 

(FUPNil!: Certificaciones de los Ayuntamientos.) 

162.871 

(FUENIE: Estimaciones del propio equipo) (69). 

(68) Sobre la integración de la equidad y la eficacia, véase C. A. A.NoERSON: Le contexte
social de la planification de l'education. U. N. E. S. C. O., 1968, pág. 24. 

También en este trabajo se parte del concepto de igualdad entre la educación como obten
ción igual de los mismos grados o diplomas. Por ello, la no obtención de un grado sólo 
puede deberse a no haber sido escolariz.ado el individuo o haber tenido que abandonar el 
sistema educativo por ineficacia del mismo para graduarle. La simple escolariz.ación no puede 
considerarse igualdad. 

(69) Estas estimaciones serán las utiliz.adas en la aplicación del «modelo analitico».
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Demanda residual (alumnos que siendo mayores de trece años están matricu
lados en Enseñanza Primaria) 

1.763 

(FuENJ'E: Ministerio de Educación y Ciencia. Subdirección General de Servicios de 
Enseñanza Primara.) 

Demanda real (es la suma de la demanda generacional y la demanda re
sidual) 
- 164.634

Producto (certificados de estudio� primarios expedidos) 
- 972

(FuENil!: Estadillos que el l. N. E. manda a los maestros para la confección de sus
estadlsticas.) 

APLICACIÓN DE LA PRIMERA IGUALDAD: 

O. R.-D.A.C. = P.

(O. R.) 125.749 -D. A. C. = 972 (P.) 

D. A. C. = 124.777 (factores socioeconómicos de desigualdad internos
al sistema educativo) 

APLICACIÓN DE LA SEGUNDA IGUALDAD: 

D.R.-F.S.E. = P.

(D. R.) 164.634-F. S. E. = 972 (P.)

F. S. E. = 163.662 (factores socioeconómicos de desigualdad) 

Dentro de esta variable están los factores internos de desigualdad, que 
se expresan en D. A. C., y los externos. 

Por eso puede decirse que F. S. E. -D. A. C.= factores externos de 
desigualdad = 163.662 - 124.777 = 38.885. 

De ahí se deduce que en la Enseñanza Primaria en 1969-70, en la pro
vincia de Cádiz, ha sido mayor la ineficacia del sistema que la propia des
igualdad social externa. 
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APLICACIÓN DEL MODELO 

O.R. D.A.C. D.R. F.S.E. P. 
125.749 - 124.777 = 164.634- 163.662 = 972 

La función de la población no escolarizada resulta de deducir la oferta 
real de la demanda real o las deducciones del análisis cuantitativo de los 
factores socioeconómicos de desigualdad. Ello se expresa en la ecuación: 

D.R. 0.R. F.S.E. D.A.C. P.N.E. 
164.634-125.749 = 163.662-124.777 = 38.885 

De estas cifras, la correspondiente a población no escolarizada no es un 
dato, sino el resultado de la aplicación del modelo. Si comparamos esta cifra 
con la cifra estimada de niños sin ningún tipo de escolarización (37.122) (70) 
que hacemos en el presente estudio, vemos que la diferencia existente entre 
una y otra es de 1.763, número que coincide exactamente con la cifra que 
damos de niños que teniendo más de trece afi.os están cursando Enseñanza 
Primaria. Esto se explica porque en las estimaciones hechas por nosotros, 
aunque teníamos el número de niños que teniendo más de trece ai'ios estaban 
cursando Primaria, preferimos no operar con este dato al calcular las tasas 
de escolaridad, ya que cabría incurrir en el error de sumar dos veces a di
chos niños por estar algunos de ellos -no se puede precisar la cifra exacta
haciendo el bachillerato radiofónico. 

Para terminar con la aplicación del modelo vamos a calcular la «tasa de 
éxitos en porcentajes». Sobre el modelo se halla la fórmula: 

P. X 100
X=----

0. R. : 8 (número de cursos)

Cuya concreta utilización es la siguiente: 

972 X 100 
X=----

125.749 : 8 (número de cursos) 

X = 6 (tasa de éxitos en porcentaje}. 

(70) Véase, en la segunda parte de este estudio, el capitulo de Enseñanza Primaria,
apartado 2.3.4. 
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VI. CAPITULO DE LA ENSEÑANZA MEDIA

O. INfRODUCCION GENERAL

0.1 CONTENIDO Y PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA MEDIA 

(ANTERIORES A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970) 

Iniciamos este capítulo, dedicado al estudio de las Enseñanzas Medias en 
la provincia, con una selección de la abundante legislación existente sobre 
la Enseñanza Media. Hemos sintetizado la imprescindible para no sobrecar
gar al lector con la lectura de más y más textos legales. 

En su artículo primero, la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, 
de 26 de febrero de 1953, define a esta enseñanza como «el grado de la 
educación que tiene por finalidad esencial la formación humana de los jóve
nes y la preparación de los naturalmente capaces para el acceso a los estu
dios superiores». Deberá comprender, además del cultivo de los valores 
espirituales, la formación moral o del carácter, la formación intelectual y la 
físico-deportiva. 

En la Ley de 17 de mayo de 1958, IX, se reconoce el derecho a la edu
cación general y profesional como principio fundamental, permanente e inal
terable por su propia naturaleza.. En esta educación general están incluidas 
la primaria y la media (esta última, al menos en su primer ciclo). 

En el artículo primero de la L. O. E.M., el Estado espa.iíol se vincula 
legislativamente a procurar que la Enseñanza. Media, en su grado elemental, 
llegue a todos los espa.iíoles aptos. 

La Ley número 27 / 1964, de 29 de abril, extiende la escolaridad obliga
toria hasta los catorce años de edad, con la posibilidad de cumplir la obli
gatoriedad cursando la Enseñanza Media. No obstante, se admite la coexis
tencia de la Enseñanza Primaria y la Enseñanza Media en los cuatro últimos 
años del período obligatorio (de diez a catorce años). 

La obligatoriedad no supone gratuidad. La Ley de 17 de mayo de 1958, 
IX, no recoge el criterio de gratuidad de un modo absoluto, sino el de la 
igualdad de oportunidades. 
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0.2 LAS ENSEÑANZAS MEDIAS DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

Dentro del sistema educativo español -anterior a la Ley General de 
Educación de 1970-, las denominadas ensefianzas medias abarcan una 
gama muy variada de ensefianzas, cuyas modalidades y ciclos detallaremos 
en el apartado siguiente. 

El grado de conexión que existe entre los distintos niveles del sistema 
educativo es escaso. Cada nivel viene a ser, en la práctica, un compartimento 
aislado con muy poca relación con el anterior y posterior. 

«Si se consideran las condiciones esenciales que ha de reunir la estruc
tura de un sistema educativo eficaz -unidad e interrelación entre los distin
tos niveles y modalidades de la educación, adecuación a los ciclos de evolu
ción psicobiológica del alumno, conciencia clara de los fines sociales y polí
ticos que se propone y relación estrecha con la estructura ocupacional-, la 
organización de la educación en Espafla suscita serios reparos» (1). 

En el capítulo dedicado a la Enseñanza Primaria (apartado 0.3), ya se 
señalaba los problemas que plantea la desconexión que existe entre ese pri
mer nivel de ensefianza y el que aquí nos ocupa. 

Para el acceso al nivel superior, las dificultades que entraña la misma 
estructura del sistema son también considerables. 

En 1953 se implantó el Curso Preuniversitario como paso intermedio entre 
el Bachillerato Superior y la Universidad. 

Su establecimiento dentro del sistema respondía a un intento de dar una 
preparación adecuada al alumno que fuera a acceder a los estudios superio
res. Se reconocía, por tanto, que la preparación recibida en la Ensefianza 
Media no era suficiente para pasar al siguiente nivel de ensefianza. 

Pero el Curso Preuniversitario, con sus frecuentes reformas, no ha ser
vido para el fin propuesto. Ha venido a ser, en la práctica, un curso más, con 
escasas diferencias sobre cualquier otro. El volumen anual de alumnos que 
no superan las «pruebas de madurez» es muy elocuente en este sentido. 

De esta manera, dentro del nivel educativo medio, al estrangulamiento que 
se da en el paso del Bachillerato Elemental al Superior, se le añade esta nueva 
criba con el Curso Preuniversitario. 

0.3 EsTRUCT'URA: MODALIDADES Y CICLOS O NIVELES 

Presentamos a continuación el detalle de las diversas modalidades que 
integran el nivel educativo medio del sistema actual. 

A) Enseñanza Media general o Bachillerato:

l. Primer ciclo: Bachillerato Elemental unificado (cuatro años) (2).

(1) Libro Blanco, p{lg. IS.
(2) Hasta la Ley de 8 de abril de 1967 existía un Bachillerato Laboral con modalidades

agrlcola-ganadera, marltimo-pesquera, industrial-minera y administrativa. Esta norma integró 
el Bachillerato Laboral en el general, unificando los programas del grado elemental y crean
do la especialidad técnica en el superior con las mismas modalidades antes indicadas. 
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2. Segundo ciclo: Bachillerato Superior, con tres modalidades: Letras,
Ciencias y Técnico -antiguo laboral- (dos años).

3. Curso Preuniversitario: Dos modalidades: Letras y Ciencias (un año).

Para ingresar en la Enseñanza Media General se precisa la presentación 
del Libro de Escolaridad de Enseñanza Primaria, en el que conste la apro
bación de los cuatro primeros cursos de este nivel de enseñanza. Además, 
existe otro sistema que permite el acceso al tercer curso de Bachillerato 
Elemental a los alumnos procedentes de la Enseñanza Primaria que hubieran 
alcanzado ocho cursos en este grado. En este caso se establece una prueba 
previa de ingreso, con carácter selectivo y cuya finalidad es valorar el nivel 
formativo alcanzado en los últimos cursos de la Enseñanza Primaria, ya que 
se estima que éstos tienen un valor formativo análogo al de los tres primeros 
cursos del Bachillerato Elemental (3). 

B) Bachillerato Profesional Industrial:
l. Primer grado: Iniciación (dos años).
2. Segundo grado: Oficialía (tres años).
3. Tercer grado: Maestría (dos años).

Se puede acceder directamente al segundo grado (oficialía) con el Certifi
cado de Estudios Primarios, convalidándose los dos últimos cursos de Ense
ñanza Primaria por la Iniciación (4). 

C) Enseñanzas de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
(cinco años). 

l. Primer nivel (tres años comunes).
2. Segundo nivel: Dos años en una de las siguientes secciones: Deco

ración y Arte Publicitario: Diseño, Declineación y Trazado Artístico;
Artes Aplicadas al Libro y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Para ingreso se necesita estar en posesión del Certificado de Estudios 
Primarios. 

D) Enseñanzas Mercantiles o Estudios Comerciales:
1. Primer grado: Pericial (tres años).
2. Segundo grado: Profesional (tres años).

Para acceder al primer grado es necesario estar en posesión del Bachi
llerato Elemental. 

E) Estudios Técnicos de Grado Medio (antes Peritaje) (tres años). Di
versas modalidades o especialidades: 

(3) Orden ministerial del 21 de septiembre de 1967. (Para valorar las repercusiones de
esta doble opción, véase capítulo de Enseñanza Primaria, apartado 0.3.) 

(4) Véase capítulo dedicado a la Formación Profesional, apartado 1.3.
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- Aeronáuticos.
- Agrícolas.
- Aparejadores (o Arquitectos Técnicos).
- Industriales.
- Minas.
- Montes (o Forestales).
- Navales.
- Obras Públicas.
- Telecomunicación.
- Textiles.
- Topógrafos.

Para comenzar los estudios técnicos es necesario poseer el Bachillerato 
Superior o haber cursado la Formación Profesional. 

F) Estudios de Magisterio (tres años).
Al finalizar el segundo curso, los alumnos efectúan una prueba de ma

durez, y quienes la superen, un período de prácticas, retribuido, en una 
escuela primaria oficial, de nueve meses de duración. 

Para cursar el M�gisterio se requiere poseer el Bachillerato Superior. 
G) Varias enseñanzas: Estudios de Asistentes Sociales (tres años). Es

tudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios (tres años). Escuelas de Idiomas. 
Formación del Profesorado de Enseñanza del Hogar. 

0.4 CENTROS DONDE SE IMPARTE LA ENSEÑANZA MEDIA GENERAL 

A) En razón de los efectos académicos de sus enseñanzas, los centros
pueden ser: - Oficiales.

- No oficiales. l Colegios l reconocidosautorizados 
Centros para la enseñanza libre. 

En los centros oficiales la enseñanza tiene por sí misma plena validez 
académica. Los colegios reconocidos deben su nombre a que también se re
conoce esa validez a sus enseñanzas, pero la custodia de los expedientes 
escolares y de las calificaciones se ha de hacer en el registro oficial corres
pondiente. En los colegios autorizados, los alumnos realizan sus exámenes 
de curso ante un tribunal mixto integrado por representantes del centro ofi
cial y del colegio. Los alumnos que siguen sus estudios como libres han de 
someterse cada año a examen ante un tribunal de profesores oficiales. 

B) En razón de la dependencia de los centros, éstos pueden ser:
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Varios son los centros en los que se imparte el Bachillerato y que o bien 
son del Estado o con participación del mismo: 

C entro s Ciclos (*) Plan de Estudios Enseíianza Emplazamientos 

Institutos Nacionales E +S+P General Oficial Capitales y localida-
des importantes 

Secciones Delegadas E General Oficial Capitales y localida-
des importantes 

Secciones Filiales E Especial Oficial Suburbios 1 

Estudios Nocturnos E(+ S + P) Especial en el ciclo Oficial Institutos (**) 
elemental; general 1 en los casos auto- 1 

rizados para el ci- 1 clo superior y cur-
so preuniversitario 

1 

Colegios Libres Adop- E General Libre Localidades capita-! 
lados 

Centros oficiales de pa- E+S+P General 
tronato 

Centros experimentales Variable General o especial 

(*) E = elemental; S = superior; P = preuniversitario. 

les de comarca 
1 

Oficial Grandes municipios 
(carentes de Insti-J 
tu tos) 

1 

Variable !variable 
1 

(**) También los colegios pueden implantar estudios nocturnos; en este caso la enseñan
za es colegiada. 
FUENTE: La Enseñanza Media en España. Dirección General de E. M., Madrid, 1966. 

0.5 LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970. NUEVO SISTEMA EDUCATIVO

Con la nueva Ley de Educación, el sistema educativo presenta una serie 
de variaciones en su estructura interna. La Educación General Básica, con 
sus dos ciclos o etapas, es el nivel previo a la Formación Profesional de 
primer grado y al Bachillerato. 

Este Bachillerato «será unificado, en cuanto que conduce a un título 
único y polivalente, comprendiendo, junto con las materias comunes y las 
libremente elegidas, una actividad técnico-profesional» (5). 

Artículo 22, 1. En el Bachillerato se concederá una atención preferente 
a la formación del carácter, al desarrollo de hábitos religioso-morales, cívico
sociales, de estudio, de trabajo y de autodominio, y a la educación física 
y deportiva ... 

Artículo 29. El título de Bachiller se otorgará por el Ministerio de Edu
cación y Ciencia al término de este nivel educativo, habilitará para el acce-

(5) Ley General de Educación, título primero, capítulo 11, artículo 20, 2.
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so a la Formación Profesional de segundo grado y permitirá el acceso al 
curso de orientación universitaria. 

Este curso de orientación universitaria es el que precederá a la educa
ción superior, universitaria. 

Está regulado el acceso a la Enseñanza Superior para aquellas personas 
mayores de veinticinco años que no hayan cursado los estudios de Bachi
llerato. Deberán superar las pruebas que reglamentariamente se establezcan 
a estos efectos, a propuesta de las Universidades. 

La estructuración de las Enseñanzas Medias prevista por el nuevo sis
tema educativo queda expuesta en la figura siguiente. 

SISTEMA EDUCATIVO (1968). ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS MEDIAS. 

ENSEÑANZA 

SUPERIOR 

PREUNIVER· 
SITARIO 
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1. ENSEÑANZA MEDIA GENERAL O BACHILLERA TO

1.1 ALUMNOS MATRICULADOS EN BACHILLERATO: A NIVEL COMARCAL, 

POR CENTROS Y EN EL CONJUNTO NACIONAL 

Abordamos en el presente apartado la situación real dei Bachillerato en 
la provincia, señalando la problemática que plantea. Para su exposición 
hemos utilizado diversas fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Delega
ción Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, secretarías de los cen
tros de Enseñanza Media, entrevistas realizadas con personal docente y auto
ridades de las distintas localidades de la provincia y entrevistas con padres 
de alumnos que estudian Bachillerato. Todos los datos cuantitativos referi
dos a número de alumnos, por curso y centro, facilitados por la Delegación 
Provincial, han sido refrendados en cada centro. 

Iniciamos la exposición con una serie de cuadros de los alumnos matricu
lados en los centros de Bachillerato de las diferentes localidades de la pro
vincia. Los hemos agrupado por comarcas para poder así estudiar la realidad 
de cada una de ellas en Jo que respecta a este nivel de enseñanza. 

COMARCA A.---CAMPO DE GIBRALTAR 

NÚMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO. CURSO 1969-70 

A) Subcomarca I: Zona de la Bahía

Instituto Nacional de Enseñanza Media «Isla Verde», de Algeciras (mixto) 

/.º 2.º 3.º 4.º 5,0 6.° Pr. 
-- -- -- -- -- -- --

Oficiales ... . . .  . . .  . . . 241 168 115 111 96 100 48 

Oficiales nocturnos ... 30 30 24 34 

Total oficiales 

Colegiados . . . . . . 164 133 172 153 14 10 

Libres . . . . . . . . . 366 256 225 236 59 37 

Total alumnos . . .

Total 

879 

118 

997 

646 

1.180 

2.823 
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l. N. E. M. «Mené11dez Tolosa>, de La Linea

J.• 2.º 3.· 4.· s.o 6.º Pr. Total 
-- -- -- -- -- -- --

Oficiales ...... ... ... ... 229 211 141 146 64 72 25 888 
Oficiales nocturnos . . . . .. 26 28 31 38 123 

Total oficiales 1.011 

Colegiados . . . . . . 69 47 116 
Libres ... . . . . . . 48 43 25 28 18 24 187 

Total alumnos . . . 1 .314 

Sección Delegada de Algeciras (mixta) 

J.• 2.º J.• 4.· Total 
-- -- -- -- ---

Oficiales .. .... .. . 154 68 82 81 385 

Sección Filial número 1 de Algeciras (masculina) 

].• 2.· J.• 4.º Total 
-- -- -- -- ---

Oficiales ... ... ... .. . 114 132 246 

Sección Filial número 2 de Algeciras (femenina) 

].• 2.· J.º 4.· Total 
-- -- -- -- ---

Oficiales ...... ...... .. . 78 58 24 160 

Sección Filial número 1 de La Línea 

].• 2.• J.º 4.º Total 
-- -- -- -- ---

Oficiales ... ... ... ... ... ... .. . 99 

Colegio Libre Adoptado 

J.• 

79 

2.• 

178 

J.• 4.· Total 
-- -- -- -- ---

San Roque: 
Alumnos libres ... 

Los Barrios: 
Alumnos libres ... 

96 

47 

53 

24 

TOTAL SUBCOMARCA I: 5.470 alumnos. 

B) Subcomarca 11: Zona Exterior

Colegio Libre Adoptado

J.º 2.• 

50 

22 

J.• 

54 

18 

4.º

253 

111 

Total 
-- -- -- -- ---

Tarifa: 
Alumnos libres 

Jimena de la Frontera: 
Alumnos libres . . . . .. 

TOTAL SUBCOMARCA 11: 336 alumnos. 

TOTAL COMARCAL: 5.806 alumnos. 
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COMARCA B.-TRIANGULO IN'IERIOR 

NÚMERO DE ALUMNOS DE BACHiln!RATO . CURSO 1969-70 

Colegio Libre Adoptado 

l.º 2.º 3.º 4.º Total 
-- -- -- -- ---

Medina-Sidonia: 
Alumnos libres ..• 64 33 23 

Alcalá de los Gazules: 
Alumnos libres . .. .. . 48 36 19 

TOTAL COMARCAL: 268 alumnos. 

COMARCA C.-FACHADA ATI..ANTICA 

NÚMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO. CURSO 1969-70 

A) Subcomarca I: Fachada Atlántica Sur

Sección Delegada de Barbate de Franco (mixta) 

l.º 2.º 3.º 

22 142 

23 126 

4.° Total 
-- -- -- -- ---

Oficiales ... ...... ......... ... .. . 163 21 

TorAL SUBCOMARCA I: 246 alumnos. 

B) Subcomarca II: Fachada Atlántica Norte

Sección Delegada de Sanlúcar de Barrameda 

J.• 2.º

43 19 246 

3.º 4.° Total 
-- -- -- -- ---

Oficiales ... ... ... ... ........ . 292 

Sección Delegada de Rota 

l.°

214 

2.°

107 116 729 

3.° 4.° Total 
-- -- -- -- ---

Oficiales ... . ..... ... .. .... ...... .. . 

TarAL SUBCOMARCA 11: 943 alumnos. 

TorAL COMARCAL: 1.189 alumnos. 

119 58 21 

COMARCA D.-AREA DE LA BAHIA GADITANA 

NÚMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO. CURSO 1969-70 

J. N. E.M. «Columela1>, de Cádiz (masculino) 

l.° . 
2.° 3.° 4.° s.o 6.° 

16 

Pr. 
-- -- -- -- -- -- --

Oficiales ... ... ...... . .. 201 153 143 145 84 88 92 
Colegiados . . . .. . .. . 427 318 274 255 126 125 86 
Libres·, .. ... ... .. . 222 248 184 277 123 132 18 

Total alumnos 

214 

Total 

906 
1.61 1 
1. 204 

3.72 1 
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l. N. E.M. «santa María del Ro,ario», de Cátliz (femenino)

l.º 2.º 3.° 4.º 5.º 6.° Pr. 
-- -- -- -- -- -- --

Oficiales ... ... ... ... ... ... 189 132 123 112 77 106 93 

Oficiales nocturnos . . . . . . . .. 59 40 58 70 

Total oficiales 

Colegiados ... 431 361 363 295 113 127 

Libres . .. . .. 144 108 109 93 30 17 4 

Total alumnos ... 

l. N. E.M. San Fernando (mixto)

l.º 2.º 3.º 4. º 5.0 6. º Pr. 
-- -- -- -- -- -- --

Oficiales ... ... ... ... .. . 250 187 163 157 121 91 48 

Colegiados .. . 46 
Libres ... ... ... .. . 161 103 51 56 36 9 20 

Total alumnos . .. 

Sección Delegada número 1 de San Fernando (femenina) 

l.° 2.° 3.° 4.° 

Total 

832 

227 

1.059 

1.690 

sos 

3.254 

Total 

1.017 

46 
436 

1.499 

Total 
-- -- -- -- ---

Oficiales ... ... .. . 136 121 131 123 511 

Sección Delegada número 1 de Chiclana (masculina) 

J.• 2.° 3 .º 4.° Total 
-- -- -- -- ---

Oficiales ... ... ... ... ... .. ....... ... ... ... .. . 
Oficiales nocturnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total oficiales ...... ...... ... ..... . 

115 

72 
68 25 

Sección Delegada número 2 de Puerto de Santa María (mixta) 

l.° 2.° 3.° 

31 

4.· 

239 

72 

311 

Total 
-- -- -- -- ---

Oficiales . .. ... ..... . 150 117 86 69 422 

Sección filial número 1 de Cádiz (masculina) 

l.° 2.° 3.° 4.º Total 
-- -- -- -- ---

Oficiales ........... . 92 77 73 36 278 

Sección Filial número 2 de Cádiz (masculina) 

l.° 2.· 3.º 4.º Total 
-- -- -- -- ---

Oficiales ... ... ..... . 42 30 72 

Sección Filial número 3 de Cádiz (masculina) 

l.° 2.° 3.° 4.· Total 
-- -- -- -- ---

Oficiales . .. 144 144 
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Sección Filial número 1 de Cádiz (femenina) 

J.• 2.' 3.' 4.º Total 
-- -- - - --- ----

Oficiales ... ... ... ... .. . 81 78 

TOTAL COMARCAL: 10.371 alumnos. 

COMARCA E.-ZONA DE JEREZ 

NÚMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO. CURSO 1969-70 

l. N. E. M. «Padre Luis Coloma», de Jerez (mixto) 

l.' 2.º 3.º 4.' 5.' 6.º 

159 

Pr. Totnl 
-- -- --- --- --- --- --- ----

Oficiales ... ... ... .. . 
Oficialets nocturnos 

Total oficiales 

Colegiados .. . 
Libres ... .. . 

Total alumnos 

203 

34 

641 

288 

148 

19 

476 

185 

155 

31 

410 

90 

133 

49 

388 

174 

Sección Filial número 1 de Jerez 

l.' 

77 

122 

243 

2."

88 

130 

105 

3.' 

69 

4 

4.' 

873 

133 

1.006 

2.167 

1.089 

4.262 

Total 
--- --- --- --- ----

Oficiales ... ... ... ... . .. 63 69 43 

TOTAL COMARCAL: 4.481 alumnos. 

COMARCA F.-SIERRA 

NÚMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO. CURSO 1969-70 

A) Subcomarca I: Sierra propiamente dicha

Sección Delegada de Arcos de la Fro111era (mixta) 

l.' 2.' 3.º

44 219 

4.' Total 
--- --- --- --- ----

Oficiales ... .. . 87 92 46 48 273 

Colegio Libre Adoptado de Ubrique (mixto) 

l.' 2.' 3.º 4.' Total 
-- -- --- --- ---

Alumnos libres .. . . .. . .. . .. .. . .. . 

TOTAL SUBCOMARCA I: 432 alumnos. 

57 45 35 

B) Subcomarca II: Transición por la Campiña Sevillana

Colegio Libre Adoptado de Villamartín (mixto)

J.• 2.' 3.º

22 159 

4.· Total 
-- -- -- --- ----

Alumnos libres 60 64 36 46 206 
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Colegio Libre Adoptado de O/vera (mixto) 

J.• 2.• 3.º 4.º Total 

-- -- -- -- ---

Alumnos libres .. . .. . .. . .. , . . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. 

TOTAL SUBCOMARC.A 11: 354 alumnos. 
TOTAL COMARCAL: 786 alumnos. 

64 37 17 30 148 

1.1.1 Alumnado de Bachillerato. Explicación de los datos precedentes. 

Porcentajes. Problemática que presenta la situación actual, 
por comarcas 

Como nota inicial es preciso señalar que el total de alumnos que estu
dian Bachillerato no podemos deducirlo de la simple suma de los totales 
comarcales resei'l.ados en la anterior relación. Estos totales se han obtenido 
sumando el número de alumnos matriculados en los centros de la relación 
anterior tanto si la enseñanza que reciben es oficial como si es colegiada 
o libre.

La observación que tenemos que hacer es la siguiente: los alumnos que
estudian en los Colegios Libres Adoptados, al impartirse en estos centros la 
enseñanza libre, se examinan en los Institutos Nacionales de Ensefianza 
Media. Por tanto, están incluidos en el apartado alumnos libres de cada 
l. N. E.M. (6). De ahí que tengamos que restar del total general -suma
de los totales comarcales- el alumnado de los Colegios Libres Adoptados.

a) El número de alumnos que cursan el Bachillerato en la provincia
es 21.420 (7). En esta cifra están incluidos los alumnos de Bachillerato Ele
mental, Superior y Curso Preuniversitario. La distribución en los distintos 
niveles es la siguiente: 

Bachillerato Elemental ... ... ... ... . .. 
Bachillerato Superior (cursos S.º y 6.0). 
Curso Preuniversitario .. . .. . .. . .. . 

TOTAL ... ... ... ... ... ... ... .. . 

Número 
de alumnos 

18.247 
2.664 

S09 

21.420 

En el anexo de cuadros estadísticos de las enseñanzas medias tenemos 
uno en el que se recoge el número de alumnos matriculados en Bachillerato 
en el total nacional y en la provincia de Cádiz, por clase de enseñanza y 

( 6) El hecho de que en la relación del apartado anterior hayamos incluido el detalle por
menorizado del número de alumnos de cada C. L. A. obedece a nuestro interés por descen
der a niveles comarcales. El número de alumnos libres de cada J. N. E. M. es un dato que no 
precisa la procedencia de este alumnado. 

(7) Nos referimos al curso 1969-70.
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sexo. En el caso de Cádiz -y hasta donde ha podido obtenerse- viene el 
alumnado distribuido por centros (8). 

Si tomamos los totales anuales desde el curso 1960-61 hasta el curso 
1967-68 vemos que su variación ha sido la siguiente: 

Total 
alumnos 

matriculados 

Curso 1960-61 . . . 7.867 

Curso 1961-62 ... 8.836 
Curso 1962-63 ... 9.885 
Curso 1963-64 ... 10.622 
Curso 1964-65 ... 11.480 
Curso 1965-66 13.400 
Curso 1966-67 15.520 
Curso 1967-68 ... 18.754 

FUENTE: l. N. E., Estadística de Enseñanza Media. 
Cursos 1960-1968. 

El aumento registrado en estos años es gradual y en una proporción casi 
constante, sin grandes saltos cuantitativos. Igualmente ha ocurrido hasta el 
curso 1969-70, con 21.420 alumnos matriculados. No podemos, por tanto, 
apreciar en este desarrollo ningún momento especialmente álgido. El número 
de alumnos que han ido accediendo al Bachillerato en el conjunto provincial 
en estos últimos diez años no ha experimentado nunca un aumento especial

mente considerable en algún curso o cursos concretos. 
b) Según los datos del capítulo demográfico de este estudio, y concre

tamente los referidos al 31 de diciembre de 1969, tenemos: 

EDADES 

10 años ... 
11 )) 
12 » 
13 » 
14 » 

Total (10-14) .. . ... .. . 

15 años ... ... ... . .  . 
16 » ... ... ... .. . 
17 )) ... "' .. . .. . 

Total (15-17) ... .. . 

TarAL (10-17) ... .. . 

FUENTE: Cuadro F.1, apartado 6. 

(8) Véase cuadro II del anexo.

Varones 

10.108 
10.390 
10.159 
9.178 
8.899 

48.735 

8.744 
8.903 
9.163 

26.810 

75.545 

Mujeres Total 

10.195 20.304 
9.780 20.170 

10.202 20.361 
9.088 18.266 
8.413 17.312 

47.678 86.413 

8.595 17.339 
8.601 17.501 
8.419 17.582 

25.615 52.422 

73.293 138.835 
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En el curso 1969-70 había en la provincia de Cádiz, en la población 
comprendida entre los diez y los diecisiete aiíos, ambos inclusive, un total 
de 138.835 varones y mujeres. De este total, cursaban el Bachillerato Ele
mental, Superior y Curso Preuniversitario 21.420. Es decir, un 15,43 por 100. 
Antes de ver el porcentaje referido a los distintos niveles del Bachillerato, 
es preciso que tengamos en cuenta un dato importante: estos porcentajes 
se obtienen tomando los niños comprendidos en los grupos de edad -diez 
a catorce años y quince a diecisiete años- y los alumnos de los ciclos que 
les corresponden -Bachillerato Elemental y Bachillerato Superior. 

Si seguimos este sencillo método, las cifras que nos resulten de hallar 
la tasa de escolaridad serán -a pesar de que los resultados nos llevan a 
índices muy bajos--, evidentemente, teóricas. 

La deducción anterior está basada en que los alumnos que estudian el 
Bachillerato Elemental sobrepasan en un porcentaje considerable la edad 
de los catorce años. 

No existen datos oficiales en lo que respecta a las edades por cursos de 
los alumnos de Bachillerato. Esta carencia de datos cuantitativos entorpece 
enormemente nuestra tarea de dar unas cifras lo más cercanas posibles a la 
realidad que investigamos. 

En nuestro trabajo directo en la provincia hemos recabado constante
mente estos datos de las personas responsables a nivel municipal y provin
cial. Hemos investigado específicamente algunos centros de ensefianza repre
sentativos (9) para poder barajar una serie de datos en los que basar nues
tras estimaciones. Igualmente se han tenido en cuenta los índices de repeti
ciones que obteníamos en los mencionados centros de enseñanza. 

El resultado que hemos obtenido -con el margen de error que cabe 
en toda estimación- es el siguiente: 

De los 18.247 alumnos matriculados en Bachillerato Elemental en el 
curso 1969-70, hay alrededor de 5.000 cuya edad pasa de los trece aiíos 
cumplidos en ese curso. Se trata fundamentalmente de alumnos que cursan 
este ciclo de la Enseilanza Media en las modalidades nocturna y libre. 

Veamos ahora cuál es el porcentaje teórico en cada ciclo: 
El número de alumnos matriculados en Bachillerato Elemental en la 

provincia es de 18.247. La población de diez a catorce años era ese mismo 
año de 86.413. Así, pues, estudiaba este ciclo el 21,12 por 100. 

El número de alumnos matriculados en Bachillerato Superior -quinto y 
sexto cursos y Curso Preuniversitario- era de 3.173. La población de quin
ce a diecisiete años arrojaba un total de 52.422. Un 6,05 por 100 estudiaba 
Bachillerato Superior. 

Los porcentajes precedentes revelan una realidad alarmante. Por sí solos, 
y aun teniendo en cuenta que se refiere al conjunto provincial, son un índice 
claro de la situación real de la Enseñanza Media, del Bachillerato concre
tamente, en Cádiz. 

(9) Colegios Libres Adoptados, l. N. E. M. «Columela» e l. N. E. M. «Santa Maria del
Rosario> (este último por impartir el Bachillerato nocturno). 

380 



En el apartado dedicado a los centros de Enseñanza Media general re
cogemos extensamente las directrices del II Plan de Desarrollo y los objeti
vos marcados para el período que abarca el Plan -período que termina 
en 1971- en lo que a Enseñanza Media se refiere. En ellos se marcaba una 
meta muy precisa: escolarizar al 60 por 100 de la población de diez a ca
torce años y al 30 por 100 de la población de quince a diecisiete años. 

Frente a ese 60 por 100, en Cádiz tenemos un 21,11 por 100. Estas cifras 
nos evidencian la enorme desigualdad entre lo proyectado y lo logrado en 

este terreno. De donde se deduce que en Cádiz es urgentísimo poner en fun
cionamiento todos los mecanismos necesarios para llevar a la práctica la 
incorporación a la Ensñanza Media general de la población de diez a ca
torce años. 

e) Como ya hemos señalado anteriormente, el número de alumnos ma
triculados en Enseñanza Media general es de 21.420. De estos 21.420 reci
ben enseñanza oficial 10.543, distribuidos de este modo: en l. N. E.M., 
5.966; en Secciones Delegadas, 3.091, y en Secciones Filiales, 1.456. Reciben 
enseñanza colegiada 6.276 alumnos, y enseñanza libre, 4.601. 

Es decir, casi la mitad de los alumnos que estudian el Bachillerato son 
oficiales. La otra mitad son colegiados y libres, en una proporción mayor 
los primeros con respecto a los libres. 

Más adelante veremos cómo estas proporciones se alteran radicalmente 
al descender al nivel comarcal, en el que entramos a continuación. 

Comarca del Campo de Gibraltar.-EI total de alumnos de Bachillerato 
es de 5.106. De esta cifra, 4.770 corresponden a la subcomarca de la zona 
de la Bahía de Algeciras. A la subcomarca que llamamos Zona Exterior 
a la Bahía corresponden los 336 alumnos restantes. 

La desproporción es evidente. Es preciso que tengamos en cuenta que 
en la primera su bcomarca hay siete centros donde se imparte la enseñanza 
(dos l. N. E.M., un Instituto Técnico de E. M., una Sección Delegada y tres 
Secciones Filiales). Además cuenta con cuatro colegios no estatales (los cua
tro de la Iglesia y dos colegios libres adoptados. 

En la segunda subcomarca no hay ningún centro oficial, dos colegios 
libres adoptados -uno en Tarifa y otro en Jimena de la Frontera-. En 
estos dos centros siguen la enseñanza libre los 336 alumnos señalados más 
arriba. La solución coyuntural que supone la existencia de un C. L. A. no 
es, con mucho, suficiente. En Jimena de la Frontera, por citar un ejemplo, 
el número de alumnos que han tenido que ser rechazados es grande. No 
cuentan con un local para el C. L. A. y momentáneamente --en la práctica 
no tan momentáneamente- ocupan los locales de la Jefatura Local del 
Movimiento. 

Existe un proyecto de 1968, no llevado a cabo, que preveía la incorpo
ración de 320 alumnos. Así, pues, subsiste el hecho de que los que no tienen 
actualmente cabida en el C. L. A., reciben clases particulares -fundamen
talmente dadas por maestros- pagadas por las familias, con la carga con
siguiente sobre la débil economía doméstica. Esta situación injusta es la 
base material que determina en algunas ocasiones una cierta reticencia por 
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parte de quienes tienen un grupo de alumnos a quienes preparar «por libre» 
para que vayan al C. L. A .. & una opinión que recogimos en las entrevistas 
celebradas en estos municipios. Como tal opinión, no exenta de objetividad, 
la recogemos. 

Como es sabido, en el C. L. A. sólo se imparten los cuatro cursos de Ba
chillerato Elemental. Al no tener posibilidad de seguir en sus propios muni
cipios el Bachillerato Superior, los alumnos que terminan el grado elemental 
se ven obligados -en el caso de poder pagar sus estudios- a acudir a Al
geciras o La Línea, a seguir como libres o a abandonar el Bachillerato. Lo 
más frecuente es esto último. Un escaso número, que aumenta poco a poco, 
sigue por libre los estudios, a pesar de las dificultades que entraña. 

El auge de los Colegios Libres Adoptados es muy significativo. Ejemplos 
como el de Los Barrios, que empezó a funcionar en el curso 1969-70 y 

contó ya en ese curso con 111 alumnos, es revelador de la necesidad, fuerte-
mente sentida por la población, de que sus hijos accedan al Bachillerato. 
En este municipio, el Ayuntamiento ha creado becas con una cuantía de 
6.000 pesetas para el Bachillerato Elemental y 7 .500 pesetas para el Supe,. 
rior, en un total de doce, como intento concreto de aportar alguna ayuda 
que posibilite en cierta medida el acceso a la Enseñanza Media. Igualmente 
cedió en 1967 un solar en el que pudiera construirse una Sección Delegada. 
Son ejemplos los citados de la necesidad antes señalada. 

El C. L. A. de San Roque es el que más alumnado tiene de la comarca: 
253 alumnos. Hay que tener en cuenta además a los que, al no tener cabida 
en el centro, van a centros religiosos (10), a pesar de que las cuotas men
suales son elevadas. Según se nos manifestó en nuestras entrevistas, la cuan
tía oscila entre 700 y 1.000 pesetas. Una necesidad que planteaban también 
era la del transporte escolar que recogiera a la población de las barriadas 
situadas lejos del casco urbano. 

Veamos ahora la proporción que hay -a nivel comarcal- entre los 
alumnos que reciben los distintos tipos de enseñanza (oficial, colegiada, 
libre). 

Subcomarca Bahía de Algeciras: de los 4.770 alumnos, son oficiales 
2.977, colegiados 762 y libres 1.031. 

Subcomarca Zona Exterior a la Bahía: los 336 alumnos son libres. 

Triángulo Interior.-No hay ningún centro oficial en esta comarca. Uni
camente cuenta con dos colegios libres adoptados -en Medina-Sidonia 
y en Alcalá de los Gazules- y dos centros de la Iglesia -en Medina y 
Vejer de la Frontera. 

El alumnado de los C. L. A. se eleva a 268, a pesar de llevar solamente 
un promedio de dos cursos en funcionamiento. Los pocos alumnos que si
guen el Bachillerato Superior lo hacen pagando clases particulares, como 
ocurre en Vejer, donde ni siquiera hay C. L. A. y el centro de la Iglesia es 
femenino, o en Alcalá de los Gazules. En este último municipio hay veinte 

(10) Unos 130 niños y niñas, según estimaciones verbales.
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o treinta alumnos que estudian fuera. Cuenta con unas instalaciones, dotadas
de buen material, destinadas en su día a servir de Casa de la Cultura. Al
desaparecer la Comisaría de Extensión Cultural en 1968 por la nueva rees
tructuración de la Administración Pública, el destino que se dé a estas cons
trucciones es algo que preocupa fuertemente a las autoridades locales.

Fachada Atlántica.-El número de alumnos de la subcomarca Fachada 
Atlántica Sur es de 246, todos ellos oficiales y que estudian en la Sección 
Delegada de Barbate de Franco. Evidentemente no es éste el total de alum
nos que estudian Bachillerato en la zona, ya que en Conil hay un colegio de 
la Iglesia. Además hay que tener en cuenta a aquellos que asisten a clases 
particulares y se examinan como libres. No nos es posible dar datos sobre 
su cuantía, porque vienen englobados en los apartados de libres del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media. 

La Sección Delegada de Barbate comenzó a funcionar el curso 1969-70 
y cuenta con más de 600 plazas en quince aulas. Las previsiones para el 
curso 1970-71 que hacían las personas vinculadas a la enseñanza con las 
que nos entrevistamos eran de unos 350 a 400 alumnos. 

En la subcomarca Fachada Atlántica Norte tenemos reseiíados 943 alum
nos oficiales en las dos Secciones Delegadas -Sanlúcar de Barrameda y 
Rota-. En Chipiona no hay ningún centro oficial de Bachillerato, y según 
estimaciones deducidas de nuestras entrevistas, pasan de 200 los alumnos 
libres que reciben clases particulares de maestros y religiosos, además de 
unos 20 o 30 que cursan sus estudios fuera de la localidad. 

Existen varios colegios de la Iglesia -cuatro en Sanlúcar y tres en Chi
piona-. Al no haber l. N. E.M. en la comarca, el alumnado de estos cole
gios va a engrosar el número de los colegiados del l. N. E.M. «Padre Luis 
Coloma», de Jerez, del que dependen a su vez las dos Secciones Delegadas. 

En Sanlúcar hay uno de los tres Institutos Técnicos de Enseñanza Media 
de la provincia (antiguos laborales), que funciona desde el curso 1951-52. 
Desde 1967 se imparte el Bachillerato General hasta el cuarto curso. La 
tónica general ha sido siempre de unos 200 alumnos, aunque cuenta con 500 
plazas aproximadamente. 

Area de la Bahía Gaditana.-El número de alumnos de Bachillerato se 
eleva a 10.371 en el conjunto comarcal. Observemos que aproximadamente 
la mitad del total de alumnos matriculados en la provincia (21.420 en el 
curso 1969-70) se concentra en los centros oficiales de esta comarca. El gra
do de desproporción es evidente con el total de la provincia. Los 11.049 
alumnos de Bachillerato restantes se encuentran repartidos en el resto de las 
comarcas de Cádiz y, como vamos viendo, de una manera desigual también, 
según las diferentes comarcas. 

En Cádiz capital, que cuenta con seis centros donde se imparte la ense
ñanza oficial ----<los l. N. E.M. y cuatro Secciones Filiales-, el número de 
alumnos matriculados como oficiales colegiados y libres es de 7 .628. 

Los 2.743 alumnos restantes del total comarcal quedan repartidos del 
• siguiente modo: 1.499 matriculados en el l. N. E.M. de San Femando,
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511 en la Sección Delegada de la misma unidad, 311 en la de Cbiclana y 
422 en la de Puerto de Santa María (11). 

La distribución de los 10.371 alumnos, según el tipo de enseñanza que 
reciben, es la siguiente en el conjunto del área de la Bahía Gaditana: cur
san la enseñanza oficial 4.879 alumnos; 3.347 son colegiados y 2.145 libres. 

Debemos tener presente el número de centros existente en esta comarca, 
tanto estatales como no estatales: tres l. N. E.M., tres Secciones Delegadas 
y cuatro Secciones Filiales, en cuanto a la enseñanza oficial, y veintiún cole
colegios no estatales -fundamentalmente de la Iglesia-, amén del número 
incontrolable de centros privados donde se imparte la enseñanza libre. 

Como señalábamos más arriba, el número de alumnos matriculados en 
Cádiz capital -oficiales, colegiados y libres- en el curso 1969-70 es de 
7.628. Según el tipo de enseñanza que siguen se distribuyen así: 2.618 ofi
ciales, 3.301 colegiados y 1.709 libres. 

Es interesante recordar en este momento cuál ha sido el desarrollo 
de estas proporciones en los últimos años. Según el cuadro estadístico «Ba
chillerato General. Alumnos matriculados por clase de enseñanza y sexo. 
Total nacional y provincial por centros», al que hemos hecho ya referencia 
anteriormente, la evolución es como sigue: 

Curso 1962-63 (1) ... ... ... ... .. . 
Curso 1963-64 ... ... ... ... ... .. . 
Curso 1964-6S ... ... ... ... ... . .. 
Curso 196S-66 ... ...... ... ..... . 
Curso 1966-67 . . . .. . .. . .. . .. . .. . 
Curso 1969- 70 .. . . .. . .. . .. .. . . .. 

Alumnos Alunmos Alumnos 
oficiales colegiados libres 

1.006 
1.073 
1.089 
1.431 
1.66S 
2.618 

1.816 
2.081 
2.230 
2.616 
2.714 
3.3 01 

1.13S 
1.2 68 
1.263 
1.7Sl 
2.613 
1.709 

(1) Tomamos esta fecha como referencia inicial, ya que en este curso
empezó a funcionar el l. N. E. M. femenino «Santa Marta del Rosario>, 
en D.diz capital. 

NoTA.-No nos es posible dar las cifras referentes al último al1o, 
-curso 1967-6&-, que recoge el Instituto Nacional de Estadistica en sus 
publicaciones «Estadisticas de las Enseñanzas Medias», porque ya no vie
ne por centros, sino el total provincial. 

Podemos observar que hasta el curso 1969-70 el número de oficiales 
aumentó en 1.612 alumnos, el de colegiados en 1.485 y el de libres en 574. 

Estas cifras del total del período elegido son poco indicativas, ya que es 
significativo el curso 1966-67, en el que la proporción del aumento en los 
tres grupos arrojaba las cifras siguientes: los oficiales aumentaron en 659 
alumnos, los colegiados en 898 y los libres en 1.478. Hasta esta cota, el 
aumento por grupos es francamente favorable al de alumnos libres, le sigue 
el de colegiados y en último lugar está el de oficiales. En este curso empieza 

(11) Esta Sección Delegada ha pasado a l. N. E. M. posteriormente.
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a funcionar, con 38 alumnos, una Sección Filial (12) en Cádiz. En el curso 
1969-70 el total de alumnos de las cuatro Secciones Filiales de Cádiz es 
de 653. El número de alumnos libres empieza a descender a partir de este 
curso, para llegar a los 1.709 en el de 1969-70, algo menos de los que había 
en 1965-66. 

Es indudable que la creación de estos ha venido a favorecer la disminu
ción de alumnos libres, en favor de la enseñanza oficial. Aunque la ense
fianza oficial que imparten estos centros no es gratuita, la diferencia entre 
las mensualidades que pagan los alumnos de las Secciones Filiales y las de 
los que estudian en colegios privados o de la Iglesia es considerable. Así, 
pues, los puestos escolares que ofrecen las filiales vienen a mitigar en cierta 
medida la falta de los mismos en los centros oficiales, en los cuales la ma
trícula es elevadísima -906 oficiales en el I.N.E. M. «Columela» y 1.059 
en el I.N.E. Mi. «Santa María del Rosario». 

No obstante, no podemos olvidar que el número de alumnos matricula
dos oficiales en Cádiz capital es de 2.618, frente al número de colegiados, 
que es de 3.301 -son nueve los colegios no estatales reseñados en el aparta
do dedicado a centros de enseñanza de este capítulo, en su inmensa mayoría 
propiedad de las órdenes religiosas. 

En el resto de la comarca, el número de centros de enseñanza oficial 
es de cinco -dos en San Femando, uno en Chiclana y dos en Puerto de 
Santa María, uno de ellos el Instituto Técnico de E.M., donde en la actua
lidad, como sabemos, se imparte también el Bachillerato Elemental Unifi
cado-. En Puerto Real no hay ningún centro de enseñanza oficial, lo que 
agrava la situación de esta localidad, donde en los cuatro colegios no esta
tales tenemos aproximadamente unos 800 alumnos de Enseñanza Media, 
según nuestras estimaciones. Muchos de ellos se examinan en Cádiz como 
alumnos libres, con la desventaja que esto supone para poder cursar con 
ciertas posibilidades de éxito el Bachillerato. 

El I.N.E. M. de San Femando es, después del femenino de Cádiz, el 
primer centro de la provincia en lo que alumnado oficial se refiere (1.017 
alumnos matriculados en 1969-70). Cuenta además con la Sección Delegada, 
con más de 500 alumnos. 

La Sección Delegada de Chiclana es uno de los pocos centros oficiales 
donde en el curso 1969-70 se impartía la enseñanza nocturna. No deja de 
ser sorprendente este dato, teniendo en cuenta que esta modalidad de ense
ñanza facilita el acceso al Bachillerato de aquellos jóvenes, en su mayoría 
trabajadores, que por no poder acudir durante el día a los centros oficiales 
encuentran en la enseñanza nocturna una posibilidad de seguir sus estudios, 
o bien de incorporarse al sistema educativo si se han visto obligados a aban
donarlo por causas de índole socioeconómica.

Esta Sección Delegada es el único centro de la localidad, aparte de los 
centros privados, sobre los que no es posible conseguir una relación exacta. 

(12) Recordemos que los alumnos de estos centros tienen el carácter de oficiales, aunque
no asl los centros. 
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Es a todas luces insuficiente, ya que solamente cuenta con 311 alumnos 
entre diurnos y nocturnos. 

En Puerto de Santa María, la Sección Delegada (13) comenzó a funcio
nar el curso 1968-69, dependiente del l. N. E.M. «P. Luis Coloma», de 
Jerez. Su apertura fue calurosamente acogida por la población, que no con
taba con más centro oficial que con el antiguo Instituto Laboral. Ya el pri
mer curso alcanzó una cifra de alumnos de 260 aproximadamente, aunque 
cuenta con 640 puestos escolares. Para 1969-70 la matrícula casi llega a 
doblarse: 422 alumnos. Su crecimiento es progresivo, lo que nos demuestra 
la necesidad, fuertemente sentida por la población, de contar con la posibi
lidad de acceder al Bachillerato. Las previsiones, según las impresiones 
recogidas en el centro, para el curso 1970-71 pasaban de los 700 alumnos 
aproximadamente. 

El Instituto Técnico, antiguo Laboral, funciona desde el curso 1952-53. 
Ocupa un edificio de gran solera que ha albergado entre sus muros a las 
instituciones más dispares; ha sido grupo escolar, comedor de Auxilio So
cial, Parque de Bomberos, Ayuntamiento, etc. Su matrícula fue aumentando 
poco a poco, hasta alcanzar los 232 alumnos en 1969-70. El término medio 
ha oscilado siempre sobre los 200 alumnos. Cuenta con internado para 130 
de los alumnos, que en su mayoría proceden de diversos pueblos de la pro
vincia -Zahara, Prado del Rey, Bornos, El Gastor, Oriclana, Sancti Petri, 
etcétera-. Casi todos los internos son becarios. Desde el curso 1967-68 se 
imparte el Bachillerato Elemental Unificado. 

Zona de Jerez.-El l. N. E. M. «P. Luis Coloma», de Jerez, junto con 
su Sección Filial número 1, son los dos únicos centros donde se imparte la 
enseñanza oficial de la comarca. El número de alumnos que reciben este 
tipo de enseñanza es de 1.225 en los dos centros. Esta cifra supera mínima
mente a la del alumnado libre, que alcanza la de 1.089. No obstante, donde 
encontramos una gran desproporción es en el resultado de la comparación 
de los alumnos colegiados con el de oficiales. En el Instituto están matricu
lados 2.167 alumnos colegiados -más que el doble de los oficiales-, que 
estudian en los diez colegios no estatales «de pago» que hay en Jerez. fun
damentalmente de las órdenes religiosas. 

Es evidente que el Estado, con su único centro -el l. N. E.M.-, llega 
a una parte realmente escasa de la población escolar. Junto a esto, la ense
ñanza del Bachillerato cursado en colegios no estatales absorbe a mayor 
número de alumnos. Así, pues, la posibilidad de acceder al Bachillerato de 
gran parte de la población comprendida en la edad correspondiente supone 
el matricularse en los colegios no estatales. Dado que las mensualidades de 
este tipo de centros no están al alcance de las familias modestas, la discri
minación es un hecho objetivo que se deduce de la situación actual. 

En el l. N. E.M. «Padre Luis Coloma», al igual que el femenino de 
Cádiz y en los dos de Algeciras y La Línea de la Concepción y en la Sec-

(13) En la actualidad l. N. E. M. mixto.
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cron Delegada de Chiclana de la Frontera, se imparte la enseñanza del 
Bachillerato nocturno. Tenemos que señalar algo a este respecto: 

La enseñanza nocturna del Bachillerato es una cierta solución para los 
que por diversas razones -fundamentalmente socioeconómicas-- no pueden 
seguir la enseñanza diurna. En el total provincial, la cifra de este alumnado 
oficial es de 673, repartidos de la siguiente manera: l. N. E. M. de Algeci
ras, 118; l. N. E.M. de La Línea, 123; l. N. E.M. «Santa María del Ro
sario», de Cádiz, 227; Sección Delegada de Chiclana, 72, e l. N. E.M. de 
Jerez, 133. 

Pues bien, en toda la provincia, esta enseñanza nocturna del Bachillerato 
sólo abarca el ciclo elemental; no se imparten los cursos quinto y sexto ni 
preuniversitario en la modalidad nocturna. Es decir, la posibilidad de incor
porarse al sistema educativo, o bien de seguir en él, que supone la enseñanza 
nocturna del Bachillerato queda truncada al llegar al cuarto curso, sin solu
ción de continuidad en las mismas condiciones. Creemos que esta situación 
actual merece un replanteamiento que mantenga abierta la posibilidad de 
seguir la enseñanza recibida en el primer ciclo del Bachillerato. 

Sie"a.-El total de alumnos de la comarca que están matriculados en 
la Sección Delegada de Arcos de la Frontera y en los tres Colegios Libres 
Adoptados -situados en Ubrique, Villamartín y Olvera- es de 786. Los 
cuatro centros son mixtos, pero sólo uno de ellos -la Sección Delegada, 
con 273 alumnos- imparte la enseñanza oficial. Los 513 restantes son 
alumnos libres que se examinan en el l. N. E.M. «Padre Luis Coloma», de 
Jerez. Aún más: el centro oficial sólo abarca el primer ciclo del Bachillerato. 
Así, pues, no hay posibilidad en toda la comarca de cursar el Bachillerato 
Superior como alumno oficial. Y no pensemos que no haya necesidad e in
terés por parte de sus habitantes. En Arcos de la Frontera se preparó este 
curso como alumnos libres de quinto y sexto cursos a 59 alumnos, Ubrique 
tiene unos 24 estudiantes de Bachillerato Superior, Bornos, 18 aproximada
mente, y Espera, unos 5. En otras localidades de la Sierra la solución para 
las familias que pueden permitirse el tener los hijos fuera es la de llevarlos 
a los centros de las localidades de otras comarcas donde pueden cursar el 
Bachillerato. Ejemplos de esto último los tenemos en Algodonales, donde 
hay cerca de 120 alumnos estudiando fuera -especialmente en Ronda, Puer
to Real y Puerto de Santa María-, en Espera o en El Bosque, con unas 
cifras que van de 15 a 20 alumnos. 

Estas concreciones que hemos detallado nos revelan la existencia de 
cerca de 500 alumnos que siguen el Bachillerato Superior por libre o bien 
que tienen que salir de la comarca para seguirlo en centros de enseñanza 
con los que no cuentan en todo el ámbito comarcal. 

Los tres Colegios Libres Adoptados de la Sierra acogen en sus aulas 
a más de 500 alumnos, para los que su creación supuso la posibilidad de 
acceder al Bachillerato -a pesar de su condición de alumnos libres-. En 
la actualidad, el techo con el que se encuentran es con poder recibir sola
mente el Bachillerato Elemental en el C. L. A. Además, son a todas luces 
insuficientes para dar una respuesta a la necesidad de extender el Bachille-
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rato ni siquiera al 60 por 100 que preveía el II Plan de Desarrollo. En este 
sentido recordemos, como se señala en el apartado donde se estudian los 
centros existentes, incluido en el presente capítulo, las previsiones del Plan. 

En el apartado relativo a las construcciones que se programaban como 
necesarias en esta comarca de Cádiz se señalaban Olvera, Villamartín y 
Ubrique como localidades en las que los tres centros existentes -C. L. A.
debían transformarse en Secciones Delegadas, con los siguientes puestos 
escolares: 320, 390 y 396, respectivamente. Nada de esto se ha llevado a 
cabo cuando está expirando el período que abarcaba el II Plan de Desaro
llo. Consecuentemente con la realidad, no se han conseguido en esta comarca 
-la más desatendida de la provincia- ni siquiera los mínimos objetivos.
Frente a esta situación de cuasi abandono por parte del Estado, nos hemos
encontrado constantemente en nuestros recorridos con el gran interés de los
padres de familia y de las autoridades por paliar, según sus posibilidades,
la injusta situación actual, siempre con las esperanzas puestas en que lleguen
a hacerse realidad sus justas aspiraciones.

BACHILLERATO RADIOFONICO. ALUMNOS MATRICULADOS POR TIPOS DE ENSE:l'l'ANZA Y SEXO. 
TOTAL NACIONAL Y PROVINCIA DE CADIZ 

TOTAL TI PO A (1) TI PO B (2) 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Curso 1963-64: 
Total nacional . .. . . . . . . . .. 1.358 784 574 797 449 348 561 335 
Cádiz ... ... ... ... ... ... 3 2 1 3 2 1 

Curso 1964-65: 
Total nacional . . . . . . . . . . .. 4.135 2.335 1.800 1.380 719 661 2.755 1.616 
Cádiz ..• ... ... ... ... . .. 134 48 86 31 21 10 103 27 

Curso 1965-66: 
Total nacional •.. ...... ... 8.949 5.197 3.752 1.627 825 802 7.321 4.372 
Cádiz ... ... ... ... ... ... 724 393 331 15 11 » 709 382 

Curso 1966-67: 

Total nacional ... ...... ... 7.512 4.605 2.907 {No se especifica) 
Cádiz ... ... ... ... ... ... 898 519 379 {No se especifica) 

(1) Alumnos libres dependientes del centro nacional.
(2) Alumnos libres integrados en grupos de audición colectiva.

1.2 BACHILLERATO RADIOFÓNICO 

A partir del curso 1963-64 comienza a llevarse a cabo la enseñanza del 
Bachillerato llamado «radiofónico», por medio del que se incorporan a este 
nivel educativo, como libres, un número de alumnos que o bien dependen 
del centro nacional o bien están integrados en grupos de audición colectiva. 

En el presente apartado hemos incluido un cuadro titulado «Bachille-
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rato radiofónico. Alumnos matriculados por tipos de ensefi.anza y sexo». En 
él. junto al total nacional, señalamos el de la provincia de Cádiz. 

El incremento desde 1963-64 es evidente. En ese curso comenzaron tres 
alumnos el Bachillerato radiofónico en Cádiz y 1.358 en el conjunto espai'íol. 
El último curso recogido en el cuadro nos da 898 y 7 .512. respectivamente. 
La cifra que hemos obtenido del curso 1969-70 en la provincia es de 1.267. 
todos ellos agrupados en aulas de audición colectiva. que a efectos acadé
micos constan como libres en los I.N.E. M. 

Consideramos interesante dar la relación de alumnos en este último 
curso. distribuidos por los pueblos o pedanías en los que hay aula de audi
ción colectiva. Los agrupamos por comarcas. como venimos haciéndolo en 
este trabajo. 

A) CAMro DE GIBRALTAR 

l. Zona de la Bahía de Algeciras:

Curso 1969-70 
N.º alumnos

San Roque ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60 
Guadiario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 24 
San Enrique de Guadiaro . . . . . . . . . . . . .. . . . . 33 

11. Zona Exterior:

Tarifa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 118 
Talcivilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 15 
Facinas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27 

B) TRIÁNGULO INmRIOR 

Paterna de la Ribera . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 50 
Vejer de la Frontera ... . .. ... . . . ... ... ... ... 26 
Benalup de Sidonia . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . 93 

C) FACHADA An.ÁNTICA

l. Sur:

Barbate de Franco ... ... ... ... ... ... ... ... ... 112 
Conil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89 

D) BAHÍA GADITANA 

Puerto Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 27 
Sancti Petri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 22 

E) ZoNA DE JEREZ

Guadalcacln del Caudillo . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Nueva Jarilla ... . .. ... . .. . .. ... ... ... . .. ... 12 
El Colorado . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 1 � 

F) ZoNA DE LA SIE.RltA 

l. Sierra propiamente dicha:

Algar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 
Prado del Rey . .. . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . 39 
El Bosque . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . 22 
El Gastor .. . .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . 24 
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Curso 1969-70 
N.º alumnos 

Ubrique ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64 
Al¡odonalcs . . . . . . .. . .. .. ; . . . . . . . . . . , . .. 47 
Setenil •.. ... ... ... ... ... ... ... ... 14 
Torre-Alháquime ... ... ... ... ... ... ... 11 
Alcalfl del Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

II. Transici6n a la Campiña Sevillana:

Trebujena ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Espera ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Domos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Villamartln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Puerto Serrano . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 

TOTAL ..• ... ..• •.• •.• ... •.• ••• •.. ... ••• 

10 
20 
79 
31 
36 

1.267 

Los totales por comarcas son los siguientes: 

Campo de Gibraltar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 
Triángulo Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
Fachada Atlflntica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Bahía Gaditana . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 49 
Zona de Jerez ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . 55 

Sierra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 516 

La cifra más alta de alumnos corresponde a la comarca de la Sierra. 
con 516, mientras que las más bajas son la Bahía Gaditana y la zona de 
Jerez, con 49 y 55 alumnos, respectivamente. 

Esta desproporción no ha de extrañamos si tenemos en cuenta que las 
aulas de audición colectiva se localizan fundamentalmente en las zonas ru
rales y no en las urbanas. Vienen a ser una solución coyuntural que permita 
la incorporación al Bachillerato a los residentes en localidades en las que 
normalmente o no existen o escasean los centros de enseñanza. 

En las aulas de audición colectiva no sólo estudian alumnos comprendi
dos entre los diez y los catorce afios, sino que a ellas acuden en porcentaje 
elevado alumnos y alumnas que han sobrepasado los catorce afios e incluso 
adultos. 

1.3 CENTROS DE ENSEÑANZA MEDIA GENERAL, POR COMARCAS 
Y EN EL CONJUNTO PROVINCIAL 

1.3.1 Centros de Bachillerato oficiales, Secciones Filiales 

y Colegios Libres Adoptados 

Nos referimos a los centros (14) existentes en la provincia de Cádiz en 
el curso 1969-70, del mismo modo que lo hacemos cuando tratamos los 

(14) Se trata de centros estatales salvo en el caso de los Colegios Libres Adoptados y las
Secciones Filiales. Los primeros por estar teóricamente «bajo la tutela> de l. N. E. M. y los 
segundos porque la enseñanza que imparten es oficial. 
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apartados dedicados a alumnos matriculados, profesores, etc. (Véase 
mapa 14.) 

A) PoR COMARCAS 

a) Campo de Gibraltar

1. Subcomarca Zona de la Bahía:
2 Institutos Nacionales de E. M.: «Isla Verde», de Algeciras

(mixto), y «Menéndez Tolosa», de La Línea. 
1 Sección Delegada del l. N. E.M. «Isla Verde» en Algeciras 

(mixto). 
3 Secciones Filiales. Dos del l. N. E.M. «Isla Verde» en Alge,. 

ciras (una masculina y una femenina), y otra del l. N. E.M. 
«Menéndez Tolosa» en La Línea. 

2 Colegios Libres Adoptados. Uno en San Roque y otro en Los 
Barrios. 

2. Subcomarca Zona Exterior de la Bahía:
2 Colegios Libres Adoptados. Uno en Tarifa y otro en Jimena

de la Frontera. 

b) Triángulo Interior:

2 Colegios Libres Adoptados. Uno en Medina-Sidonia y otro en
Alcalá de los Gazules. 

c) Fachada Atlántica

Subcomarca Fachada Atlántica Sur:
1 Sección Delegada del I. N. E. M. de San Fernando en Barbate

de Franco (mixto). 

Subcomarca Fachada Atlántica Norte: 
2 Secciones Delegadas. Una en Sanl6car de Barrameda y otra en 

Rota. Ambas del I.N.E. M. «Padre Luis Coloma», de Jerez. 

d) Area de la Bahía Gaditana:

3 Institutos de E. M.: «Columela», en Cádiz (masculino); «Santa
María del Rosario». en Cádiz (femenino), y San Fernando (mixto). 

3 Secciones Delegadas: En San Fernando (mixta), del I.N.E. M. 
de ídem; en Chiclana (masculina), del I.N.E. M. «Columela»; en 
Puerto de Santa María (mixta), del l. N. E.M. «Padre Coloma». 

4 Secciones Filiales: Una del IN. E. Mt. «Santa María del Rosario», 
en Cádiz (femenino); tres del I.N.E. M. «Columela», en Cádiz 
(masculinas). 
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e) Zona de Jerez:

1 Instituto de E.M., «Padre Luis Coloma», en Jerez (mixto).
1 Sección Filial del l. N. E.M. «Padre Coloma» en Jerez.

f) Sie"a

Subcomarca Sierra propiamente dicha:
1 Sección Delegada en Arcos de la Frontera (mixta), del l. N. E.M.

«Padre Coloma». 
1 Colegio Libre Adoptado en Ubrique. 

Subcomarca transición a la Campiña Sevillana: 
2 Colegios Libres Adoptados. Uno en Villamartfn y otro en Olvera . 

B) ToT AL PROVINCIAL

6 Institutos Nacionales de Enseñanza Media. 
8 Secciones Delegadas. 
8 Secciones Filiales. 
9 Colegios Libres Adoptados. 

En la provincia existen además tres centros oficiales donde en la actua
lidad se imparte también el Bachillerato Elemental Unificado. Nos referimos 
a los Institutos Técnicos de E. M. (antiguos Institutos Laborales). Se encuen
tran localizados en La Línea, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barra
meda. En estos centros se impartía una enseñanza diferenciada a nivel ele
mental, la denominada Bachlllerato Laboral. Por la promulgación de la 
Ley de 8 de abril de 1967 este Bachillerato está declarado a extinguir y se 
unifica el primer ciclo del Bachillerato. A partir de este momento los Insti
tutos Técnicos de E. M. comparten con los demás centros más arriba sefia
lados la tarea de impartir el Bachillerato Elemental Unificado. 

Antes de pasar a comentar la problemática que plantea la ubicación de 
los centros más arriba presentada, nos parece interesante tomar como punto 
de referencia las previsiones hechas en el II Plan de Desarrollo en lo que 
a necesidades de centros se refiere para la provincia de Cádiz. 

El II Plan de Desarrollo marcó en este sentido unas metas muy concre
tas para conseguir escolarizar solamente al 60 por 100 de la población de 
diez a catorce años en Bachillerato Elemental y al 30 por 100 de la de 
quince a diecisiete años. 

A continuación se da la transcripción literal de las directrices propuestas 
por el II Plan. de Desarrollo para el conjunto nacional y la provincia de 
Cádiz en particular. 
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DIRECTRICES DEL II PLAN DE DESARROLLO

(Aprobadas por el Consejo de Ministros del 13 de enero de 1967) 

«La directriz número 6 exige que, en el menor plazo posible, la pobla
ción española de seis a catorce años quede totalmente escolari7.ada. Para 
ello se construirá el número preciso de centros docentes, con el fin de que 
todos los españoles comprendidos entre las citadas edades dispongan de pues
to escolar. 

La directriz número 7 se refiere íntegramente a la Enseñanza Media Ele
mental y está concebida en los siguientes términos: «Se establece como 
directriz a largo plazo que la totalidad de la población escolar espa.iiola, 

• comprendida entre los diez y los catorce aftos, curse los estudios de Bachi
l�erato Elemental. Para el cuatrienio correspondiente al II Plan de Desarrollo
se procurará el máximo porcentaje de cumplimiento de dicha directriz com
patible con los recursos financieros disponibles y las posibilidades de crea
ción de centros y de formación de profesorado que tan vasta extensión de
la Enseñanza Elemental exige.»

Propuesta de objetivos hecha por el grupo de trabajo de E. M. de la
Comisión de Enseñanza y Formación Profesional. Esta propuesta de obje
tivos prioritarios en el ámbito de la E. Mt. está hecha para adaptar el espí
ritu y la letra de las directrices del II Plan de Desarrollo relativas a la poli
tica de desarrollo de la educación en el período de 1968-1971.

Los principios capitales de los que parten los objetivos a cubrir son: 
a) la necesidad de escolarizar efectivamente a toda la población espa.iiola
comprendida entre los seis y los catorce aftos (Ley de extensión de la escola
ridad obligatoria de 29 de abril de 1964); b) la elaboración en el nivel medio
educacional de la población ha de alcanzarse a través de un Bachillerato
Elemental generalizado; c) no pueden establecerse criterios discriminatorios
para que unos alumnos queden limitados a la Enseñanza Primaria mientras
otros acceden a la Media.

Para llevar a la práctica estos principios, en la medida en que puede 
ser alcanzada en un período cuatrienal, se considera que deben ser fijados 
los siguientes objetivos: 

2.1 Creación de centros dependientes de la Dirección General de Ense
ñanza Media de los puestos de estudio necesarios para lograr en el afio 1971 
la escolari7.ación efectiva del sesenta por ciento de la población de diez a 
catorce años. 

Dados el volumen previsible de créditos para la financiación de los nue
vos puestos escolares, el ritmo normal de las construcciones y hasta las dis
ponibilidades de profesorado parece aconsejable limitar la extensión de la 
Enseñanza Media Elemental en el II Plan de Desarrollo a ese sesenta por 
cinto de la población española, debiendo quedar el cuarenta por ciento res
tante escolarizado en centros de Enseñanza Primaria. Tal sesenta por ciento 
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supondría la creación de 620.000 nuevos puestos de estudio en el Bachille
rato Elemental. Sólo para el año 1975 se podría aspirar a la total escolari
zación, en Enseñanza Media. de la población de diez a catorce años de edad. 

2.4 Establecimiento de la debida prioridad para las becas de transporte 
escolar en favor de alumnos de Bachillerato Elemental. 

Con esta medida se podrá establecer la red de transportes necesarios 
para que los alumnos de los pequeños núcleos de población vecinos a las 
capitales de comarca puedan acudir a los centros de Enseñanza Media esta
blecidos en aquéllas. 

2.5 Erección de centros residenciales de grado medio en todas las lo
calidades en que existan o se establezcan centros de Enseñanza Media cuyas 
aulas deban acoger a los alumnos procedentes de localidades cuya distancia 
a la capital de comarca exceda de la que pueda ser cubierta con la red de 
transporte escolar. 

Exigencias de racionalidad financiera no permiten que un centro de Ense
i'ianza Media tenga una capacidad inferior a 400 plazas, y, por otra parte, 
la diseminación de la población rural, la distancia excesiva respecto del 
centro docente y la falta de vías de comunicación en algunos casos hacen 
imprescindible una amplia red de centros residenciales que eviten el aloja
miento de los alumnos en condiciones deficientes desde el punto de vista 
educativo.» 

PROVINCIA DE CADIZ (II Plan de Desarrollo) 

1. Población y puestos escolares:

1.1. Población total de la provincia ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
1.2. Población en edad de enseñanza media :

de 11 a 14 años ... .. . . .. . .. . . . ... .. . ... . .. ... ... ... ... .. . 
de 15 a 17 años ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

1.3. Población escolarizable: 
60 por 100 de 11 a 14 años . .. ... .. . . . . .. . . .. ... ... . . . . .. 
30 por 100 de 15 a 17 años ... ... ...... ... ... ... ... ... .. . 

1.4. Puestos escolares existentes: 
Centros oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Colegios ... ..•... .. .' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

1.5. Puestos a crear (diferencia entre 1.3. y 1.4.): 
Por el Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Por iniciativa no estatal . . • .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Reservados a la iniciativa privada . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

2. Propuesta de creación de puestos residenciales.

3. Propuesta de creación de viviendas para profesores.

4. Localización de las inversiones.

60.110 
42.936 

36.066 
12.880 

13.404 

10.2 38 

14.519  
7.380 
3.405 

858.725 

103.046 

48.946 

23.642 

25.304 

En el cuadro siguiente figuran las localidades donde se construirán los
centros escolares (puestos de estudio), los centros residenciales de estudiantes 
y las residencias del profesorado. 
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LOCA L IDAD ES 

Olvera ... ... .. . ... ...

a) Alcalá del Valle ...
b) Algodonales ... ... . . . ... 

e) El Gastor ...
d) Setenil ...... ... ... ... ... · ... 

Villamartín .. . . . . .. . ... . . .  ... . ..

a) · Grazalema .. . .. . ... .. . ... ... 

b) Prado del Rey
e) Puerto Serrano
d) Ubrique ... ...

Medina-Sidonia . . .

a) Alcalá de los Gazules

Jerez de la Frontera . .. .. . 

a) Bornes ... ... ... ... ...
b) Espera ... ... ... 
e) Trebujena ... ... ... ... ...

Cádiz ... ... .. . 

a) Chipiona ...
b) Puerto Real ...
e) Puerto de Santa Maria ...
d) Rota ... ... ... . . .  . .. ... 

e) San Fernando .. . .. . .. . . ..

LOCALIZACION DE LAS INVERSIONES EN LA PROVINCIA DE CADIZ 

CENJ"ROS Y PUESTOS FSCOUJU!S CENTROS Y PUESTOS l!SCOUJU!S NO 

ESfATALES ESTA.TALE YA SOLICITADOS Total de COLE.OIOS MENORES Y PLAZAS Residencia 
puestos de 

Institutos l. Téc. S. Del. Puestos R. S. Cia. Preu. Puestos escolares Mase. Fem. Piar.as profesores 

Tr. 320 320 12 

1 400 400 

1 400 400 

1 200 200 

1 400 400 

Tr. 390 390 12 

1 300 300 

1 400 400 

l 400 400 

Tr. 396 396 12 

Tr. 480 480 12 

Tr. 320 320 12 

2 2.280 2 2.480 4.760 400 

400 400 
200 200 

200 200 

4 3.760 3.760 400 

400 400 200 

640 640 12 

Am. 1.S40 1.S40 400 12 

640 640 12 
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CENTROS Y PUESI'OS ESCOU.RES CENTROS Y PUESTOS ESCOLARES NO 
ESTATALES ESTATALB YA SOLICITADOS Total de COLEGIOS MENORES Y PLAZAS Residencia 

LOCA LIDADES puestos de 
Institutos l. T�c. S. Del. Puestos R. S. Cia. Preu. Puestos escolares Mase. Fem. Plazas profesores 

Chiclana de la Frontera .. . . .. Am. 360 360 12 

a) Barbate de Franco ... 640 640 12 

b) Conil ... ... ... ... . . . . . . 400 400 

e) Tarifa ...... ... ... ... . .. Tr. 361 361 12 

d) Vejer de la Frontera .. . • . . . .. 400 400 

Algeciras ... ... 640 640 32 

a) Los Barrios 640 640 12 

b) Castellar ... ... 400 400 

La Lfnea de la Concepción ... 640 
640 32 

a) Ji.mena de la Frontera ... Tr. 142 142 12 

b) San Roque . . . ... ... ... Tr. 320 320 12 

Arcos de la Frontera .. . . . . .. . 

12 

Sanlúcar de Barrameda . . .  ... 12 

Puestos reservados a la iniciativa 
privada ... ... ... ....... ..... 3.405 

TOTAU!S ... ... ... ... ...... 13 14.519 2 14 7.380 25.304 4 3 1.400 276 

2A ST 
FuEmE: Il Plan de Desarrollo. 



Hemos creído necesario incluir en este apartado el extenso paréntesis 
que recoge lo más fundamental del II Plan de Desarrollo en lo que al Ba
chillerato, y concretamente a Cácliz, se refiere. 

Los objetivos del Plan, referidos a escolarizar al 60 por 100 de la po
blación de diez a catorce ai'ios en Bachillerato Elemental, no se han cum
plido. Los centros programados para poderlo llevar a cabo no han sido 
construidos en su totalidad. 

Una breve comparación de los centros considerados como necesarios en 
el Plan de Desarrollo y los existentes en la actualidad nos revela con exac
titud cuáles han sido las nuevas realizaciones y qué relación cualitativa y 
cuantitativa tienen con lo proyectado en el II Plan que acaba este ai'io 
de 1971. 

. 

Escapa de nuestras posibilidades el dar una explicación completa del 
porqué de estas divergencias entre proyectado y realizaciones completas. 
Solamente nos limitaremos a valorar la situación actual a la luz de la com
paración anunciada en el pá.rraf o anterior y la problemática que plantea en 
la provincia de Cádiz. 

Un primer dato llama poderosamente nuestra atención: la existencia de 
dos subcomarcas y una comarca gaditanas en las que no hay ningún centro 
de enseñanza oficial. No es casual que sean precisamente la subcomarca 
denominada «Zona Exterior de la Bahía de Algeciras», en el Campo de 
Gibraltar; la subcomarca de la Sierra llamada «Transición a la Campiiía 
Sevillana», y la comarca formada por la zona del Triángulo Interior. 

Estas zonas sólo cuentan con Colegios Libres Adoptados, cuya ensei'íanza 
es libre, teniendo que celebrar los exámenes en los Institutos de Enseñanza 
Media de la provincia. Es indudable que la creación de los C. L. A. supuso 
para los habitantes de las comarcas citadas una ventaja con respecto a la 
situación anterior. Pero no podemos dejamos engai'iar por este mínimo pro
greso en la posibilidad de acceso a la Enseí1anza Media de la población 
infantil del campo. Son soluciones inmediatas, a corto plazo y en unas con
diciones muy especiales. 

De hecho, los C. L. A. cuentan en Cádiz con un profesorado compuesto, 
en el mejor de los casos, por un licenciado en Letras, un licenciado en Far
macia (dada la dificultad de reclutar licenciados en Ciencias) y un número 
variable de maestros nacionales. La enseí1anza que imparten es considerada 
a efectos académicos como libre. De ahí que se tengan que examinar los 
alumnos en los l. N. E.M., equiparados al resto de los alumnos libres. 

Por todo lo seiíalado anteriormente -profesorado integrado fundamen
talmente por maestros nacionales, enseí1anza libre con exámenes finales en 
el l. N. E.M.-, la población en edad de cursar el Bachillerato que vive en 
las comarcas citadas recibe un tratamiento discriminatorio por parte del 
Estado con respecto a la de las comarcas más desarrolladas de la provincia. 
Si a esto ai'iadimos que en los C. L. A. sólo se imparte el Bachillerato Ele
mental y que --como veremos más adelante- los centros no estatales tam
poco se localizan en estas comarcas rurales, la situación actual es franca-
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mente alarmante en lo que respecta a la población escolarizada y escola
rizable en la Enseñanza Media. 

Si seguimos profundizando en el estudio de la localización de los centros 
de Bachillerato, nos encontramos con que la subcomarca «Sierra propia
mente dicha», que se extiende desde Arcos de la Frontera hasta la provincia 
de Málaga en el N. E., y que junto con la anteriormente citada «Transición 
por la Campiíia Sevillana» forma la comarca de la Sierra gaditana. cuenta 
solamente con una Sección Delegada mixta en Arcos y un C. L. A. en Ubri
que. En la Sección Delegada se imparte en enseñanza oficial únicamente el 
Bachillerato Elemental. Algo más de medio centenar cursan quinto y sexto 
cursos como alumnos libres en dicho centro y no existe además enseñanza 
nocturna. 

El C. L. A. de Ubrique es el que más alumnos tuvo en el curso 1969-70 
de todos los de la provincia (15). 

En resumen: en toda la Sierra no hay un centro oficial donde se pueda 
cursar el Bachillerato Superior. Para el Bachillerato Elemental sólo cuentan 
con uno en Arcos de la Frontera. En el resto de las poblaciones, la ense
iíanza -donde hay C. L. A.- es libre. 

Recogemos aquí lo que nos fue manifestado en las entrevistas que man
tuvimos en Arcos de la Frontera, por considerarlo significativo al venir de 
personas vinculadas a la enseñanza de manera muy directa: «De los 10.000 
niños que viven en las pedanías, ninguno estudia Bachillerato.» 

Los seis l. N. E.M. están ubicados: dos en la capital, uno en San Fer
nando, uno en La Línea y uno en Jerez. De ellos dependen las Secciones 
Delegadas y las Secciones Filiales. Estas últimas, ubicadas en las ciudades, 
imparten la enseñanza oficial, aunque los centros no son estatales, sino que 
en su inmensa mayoría están regentados por órdenes religiosas. 

La red de centros de Bachillerato oficiales a nivel provincial es insufi
ciente en la actualidad no sólo en las comarcas con bajo desarrollo socioeco
nómico, sino también en las zonas más desarrolladas. Lo podremos compro
bar al ver el grado de aprovechamiento de los centros, que sobrepasa, en la 
mayoría de los casos, de la situación óptima. En este sentido merece una 
mención especial el l. N. E.M. femenino «Santa María del Rosario», de 
Cádiz, cuyas aulas están abarrotadas y donde se imparte la enseñanza noc
turna. 

1.3.2 Centros no estatales donde se imparte el Bachillerato. 

Problemas que plantea la localización de estos centros 

Esta relación, como todas las del presente trabajo, está hecha a nivel 
comarcal. 

(IS) Para los datos sobre el alumnado, véase apartado «Alumnado». 
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A) CAMPo DE GmRALTAR

Subcomarca Zona de la Bahía.

Algeciras:
Colegio «Maria Auxiliadora.». 
Colegio «Inmaculada Concepción». 
Colegio «San Antonio». 

La Línea de la Concepción: 

Colegio «San Juan Bosco». 
Colegio «La Providencia del Sagrado Corazón». 

B) TRIÁNGULO INTERIOR

Medina-Sidonia:

En Benalup de Sidonia, «Escuelas Parroquiales». 

Vejer: 

Colegio «Divino Salvador». 

C) FACHADA A TLÁNrICA

Subcomarca Fachada Atlántica Sur.

Conil: 
Colegio «Jesús, María y José». 

Subcomarca Fachada Atlántica Norte. 

Sanlúcar de Barrameda: 
Colegio «Divina Pastora». 
Colegio «Nuestra Señora del Pilar». 
Colegio «Nuestra Señora de los Reyes». 
Colegio de la Compañía de María. 

Chipiona: 

Colegio «Virgen de la Regla». 
Colegio «Divina Pastora». 
Colegio «La Misericordia». 

D) AREA DE LA BAHÍA GADITANA

Cádiz:
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Colegio «San Felipe de Neri». 
Colegio «San Vicente de Paúl». 



Colegio «San José». 
Colegio «Nuestra Señora del Carmen». 
Colegio «María Auxiliadora» 
Colegio de San Martín. 
Colegio «Amor de Dios». 
Colegio «La Viña-La Salle». 
Seminario Conciliar San Bartolomé. 
Generalísimo Franco. 

Puerto Real: 

Colegio del «Santo Angel». 
Colegio «María Auxiliadora». 
Colegio «La Salle». 
Colegio «San Ignacio». 

Puerto de Santa María: 

Colegio «San Luis Gonzaga». 
Colegio «Sagrado Corazón». 
Colegio «San Ignacio». 
Colegio «La Salle». 
Colegio «Nuestra Señora del Carmen». 

San Femando: 

Liceo «Sagrado Corazón». 
Colegio «Nuestra Señora del Carmen». 
Colegio de la Compafíía de María. 
Colegio de «La Salle». 

E) ZoNA DE JEREZ

Jerez: 

Colegio «La Salle». 
Colegio «Nuestra Señora del Pilar». 
Colegio «Santo Domingo Sabio». 
Colegio de la Compañía de María. 
Colegio «Santo Angel de la Guarda». 
Colegio «María Auxiliadora». 
Colegio «Jesús María». 
Colegio «San José». 
Centro de Estudios «Monsefior Guarda». 
«Primo de Rivera». 

F) SIERRA

26 

Subcomarca Transición a la Campiña Sevillana. 

Bomos: 

Colegio «San Femando». 
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La anterior relación de este tipo de centros clasificados en la categoría 
de «no estatales» está confeccionada en base a la publicación Guia Anuario 
de Centros de Enseñanw Media de la Iglesia, año 1968, del Servicio de 
Estadísticas de las Enseñanzas Medias de la Iglesia. completada con los 
datos de 1970 facilitados por la Delegación Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Como puede observarse. se trata de centros de ense
ñanza de la Iglesia. y aunque esto es poco probable. dada la investigación 
realizada, quizá la relación no sea absolutamente completa. Lo que sí es 
evidente es la ausencia de centros no estatales privados. o mejor aún, la 
falta de datos sobre dichos centros. El fenómeno no es. en ningún modo. 
particular de la provincia de Cádiz. Es tristemente célebre la carencia de la 
que se adolece en España cuando se trata de cuantificar -y no digamos 
ya de cualificar- lo referente a centros de enseñanza que no dependan direc
tamente del Estado. 

En nuestros recorridos por la provincia solicitamos repetidas veces datos 
de personal directamente vinculados a la enseñanza privada. Lo que nos 
facilitaron fueron generalidades que recogían fundamentalmente aspectos 
reivindicativos de dicho sector. Nos hacían llegar las dificultades con las 
que se encontraban para poder dar datos cuantitativos sobre este tipo de 
centros. 

Esto. no obstante, no puede hacemos perder de vista un hecho revelador: 
la enseñanza no estatal en Espafia, y en concreto en Cádiz. está fundamen
talmente en manos de la Iglesia. Algo más a este respecto. En este apartado 
tratamos sobre la enseñanza del Bachillerato y sus centros. Por esto es pre
ciso señalar que la inmensa mayoría de los centros antes señalados no sólo 
imparten esta modalidad de las Enseñanzas Medias, sino que abarcan tam
bién la Enseñanza Preescolar. Primaria y Profesional. 

Pasemos ahora a la localización de estos centros en el conjunto provin
cial partiendo de las comarcas de Cádiz. 

De los 49 centros señalados. 23 se hallan ubicados en las ciudades del 
área de la Bahía Gaditana -Cádiz. Puerto Real, Puerto de Santa María 
y San Femando-. Solamente en Jerez hay 10 colegios de la Iglesia, mien
tras que en la comarca de la Sierra únicamente hay uno en Bomos. Asimis
mo en el Triángulo Interior nos encontramos con sólo dos centros. 

En la comarca del Campo de Gibraltar. los 5 centros existentes se loca
lizan en Algeciras (3) y en La Línea de la Concepción (2). no habiendo nin
guno en la extensa zona exterior a la Bahía de Algeciras. 

Igual desproporción se da en la comarca de la Fachada Atlántica: fren
te a los 7 centros de la subcomarca Norte ---Sanlúcar de Barrameda (4), 
Chipiona (3}-. solamente uno en la Sur -Conil. 

Esta localización observada nos hace pensar que los criterios de las órde
nes religiosas a la hora de ubicar sus centros de enseñanza están muy me
diatizados por el grado de desarrollo socioeconómico de las comarcas. Esta 
afirmación es grave, en cuanto que viene a añadir una menor posibilidad 
de acceso a la enseñanza para aquellos que viven en las comarcas más 
atrasadas. 
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Si este hecho objetivo -la localización de los centros de Enseñanza 
Media de la Iglesia en zonas más desarrolladas socioeconómicamente- fue
se sólo imputable a la Iglesia. la gravedad no sería tanta. Lo que reviste 
caracteres de una injusta posibilidad de acceso a la enseñama, a la cultura 
en general, para los habitantes de las distintas comarcas es el hecho real de 
que otro tanto ocurre con los centros dependientes directamente del Estado. 

Sumadas estas realidades, tenemos que las barreras existentes entre las 
comarcas rurales y las más propiamente industrializadas se agrandan día 
a día. Si de lo que se trata es de conseguir, por medio de una planificación 
de la educación, ir progresivamente borrando estas fuertes diferencias que 
se dan hoy día, tendremos que poner el acento con el mayor rigor y la más 
absoluta objetividad en esta realidad discriminatoria. 

De poco sirve argumentar el porcentaje -escas� de niños que proce
dentes de las comarcas más depauperadas siguen las Enseñamas Medias en 
centros de la Iglesia en Régimen de internado. Este argumento no es válido 
si lo que se pretende es erradicar progresivamente el analfabetismo, la falta 
de graduados bachilleres, la situación de incultura general en los habitantes 
-tanto niños en edad escolar como personas mayores- de los pueblos
-grandes y pequeños- de las comarcas más atrasadas socioeconómica-
mente.

Un aspecto muy relevante -aunque escapa de nuestro cometido con
cret� es el de señalar los graves problemas de adaptación que se les 
plantean a los niños internos en centros de la Iglesia cuando vuelven a sus 
casas en los pueblos rurales. 

Es evidente que las condiciones materiales de los internados, por mo
destos que sean éstos, distan mucho de las habituales en las que se desen
vuelven los niños en sus hogares. El proceso de adaptación, hasta en los mí
nimos detalles de la vida cotidiana de los centros residenciales, es costoso. 
Ejemplos abundantes de esto último pudimos recogerlos en nuestras entre
vistas con religiosas y religiosos que regentaban internados. Frases como: 
«¡Si hasta no sabían utiliz.ar los cubiertos!» «Nos cuesta mucho acostum
brarles a usar la ducha ... », etc., son muestras suficientemente elocuentes. 

Indagamos acerca de si, una vez vueltos los niños a sus hogares, man
tenían algún tipo de contacto para detectar problemas de adaptación al me
dio familiar que pudieran servir para tratar de darles un tratamiento ade
cuado en el perícxlo de estancia en el internado. Con gran asombro 
constatamos que el problema de la adaptación al medio familiar, tanto en 
perícxlo de vacaciones como cuando definitivamente dejasen el internado, 
no tenía ningún tratamiento especial. Solamente en un caso (16) se nos re
veló algo francamente preocupante. Sus palabras fueron: «Los problemas 
de adaptación a la vida y al ambiente familiar fueron tan fuertes en nuestro 
centro, que nos sentimos realmente impotentes para darles una solución 
adecuada que no fuera la de suprimir el internado. Tuvimos casos tan gra-

(16) Creemos que no es oportuno dar datos sobre la persona (religiosa) que nos lo fa
cilitó. 
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ves como el de rechazo de sus padres y tcxlo lo que ellos representaban por 
parte de algunas internas. Creíamos que si nuestro internado sólo servía. 
a medio plazo. para que las niñas rechazasen a sus padres y su medio 
ambiente, por ser tan distinto al que ellas vivían en el centro. era mejor 
suspender el internado. Nos costó mucho tomar una decisión así. pero creí
mos obrar en su beneficio.» 

El ejemplo-situación, extremo evidentemente, habla por sí solo. Habla
mos también largamente del caso con padres y madres de las distintas co
marcas. La opinión, fuertemente sentida. se inclinaba en una mayoría aplas
tante hacia la creación de estos centros solamente como última solución. 
Y aun en ese caso, que su localización estuviese lo más cerca posible de los 
pueblos de donde procedía el alumnado. Es decir, propugnaban la creación 
de centros residenciales en las cabezas de las comarcas naturales, cuando no 
pudiera solucionarse el problema de escolarización de otro mcxlo. De esta 
manera, ya que no los podían tener en casa, al menos podían ir con faci
lidad a verlos una vez a la semana. En la actualidad este tipo de centros 
se hallan ubicados en los grandes centros urbanos de las comarcas más des
arrolladas -Cádiz. Jerez, Algeciras, etc.-. Las posibilidades de comuni
cación no son ni mucho menos sencillas. Las familias que bajan de la Sierra 
-allí no hay internados- necesitan más de un día a veces, y el gasto que
les representa es muy fuerte para su economía familiar. La solución es
visitarlos muy poco -una vez al trimestre en muchos casos- o bien espe
rar a que los niños vuelvan de vacaciones.

Este dato conviene que lo tengamos muy presente en el momento de 
planificar la localización de los centros de enseñanza a los que nos referimos 
en este apartado. 
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ESCUELAS DE COMERCIO. CUADRO COMPARATIVO DE ALUMNOS MATRICULADOS: 
TOTAL NACIONAL Y PROVINCIA DE CADIZ 

TOTA L OFICIAL LI BRB 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Curso 1960-61: 

Total nacional . . . . . . . . . . .. 21.668 17.787 3.144 4.156 3.040 1.116 16.775 14.747 2.028 

Cádiz y Jerez . .. ... . . . ... 649 542 107 136 88 48 513 454 59 

Curso 1961-62: 

Total nacional . . . . . . . . . . .. 18.342 15.358 2.984 3.907 2.756 1.151 14.435 12.602 1.833 

Cádiz y Jerez . . . . .. . . . . .. 585 481 104 112 80 32 473 401 72 

Curso 1962-63: 

Total nacional ... ... ...... 20.931 17.787 3.144 4.156 3.040 1.116 16.775 14.747 2.028 

Cádiz y Jerez ... ... .. . ... 711 594 117 122 87 45 579 507 72 

Curso 1963-64: 

Total nacional .. . .. . . . . . .. 18.964 15.724 3.240 4.512 3.097 1.433 14.452 12.645 1.807 

Cádiz y Jerez . . . . . . . . . . .. 586 486 100 144 91 53 442 395 47  

Curso 1964-65: 

Total nacional . . . .. . . . . . .. 19.305 15.851 3.454 4.489 2.941 1.548 14.816 12.910 1.906 

Cádiz y Jerez .. . .. . . . . . .. 550 447 103 156 100 56 394 347 47  

Curso 1965-66: 

Total nacional . . . . . . . . . . .. 20.829 16.712 4.117 4.536 2.876 1.660 16.293 13.836 2.457 

Cádiz y Jerez ... ... ... ... 582 494 88 123 83 40 459 411 48 

Curso 1966-67: 

Total nacional ... ...... ... 21.911 17.557 4.354 4.744 2.968 1.776 17.167 14.589 2.578 

Cádiz y Jerez ... ... ... ... 662 511 151 123 67 56 539 444 95 

Curso 1967-68: 

Total nacional .. . .. . . . . .. . 24.280 19.315 4.965 5.718 3.699 2.019 18.562 15.616 2.946 
Cádiz (1) ... ... ... ... . . . 653 533 120 181 472 

Curso 1968-69: 

Total nacional . . . .. . .. . . .. 
Cádiz ... ... ... ... . .. . .. 440 287 153 230 104 126 210 183 27  

Curso 1969-70: 

Total nacional .. . ... ... ... 
Cádiz ... ... ... ... . .. ... 266 145 121 133 52 81 133 93 40 

(1) Ya no consta Jerez de la Frontera.

FUBNI'B: l. N. E., «Estadistica de la Enseñanza Media>. 
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2. ENSEÑANZAS MERCANTILES O ESTUDIOS COMERCIALES

2.1 INTRODUCCIÓN

Los estudios comerciales tienen una gran tradición en Cádiz. Fue preci
samente aquí donde se impartieron por primera vez en España. El antece
dente más remoto de la actual Escuela de Comercio lo encontramos en la 
Cátedra de Comercio creada por el Consulado del Mar de Cádiz -antere
dente de las Cámaras de Comercio-- para que se impartiera de un modo 
técnico dicha enseñanza a los comerciantes de Indias. Así consta en un acta 
fechada en 1771 que se conserva en el Ayuntanúento de la capital. Has
ta 1850 no se crearon oficialmente en España los estudios comerciales. 

La ubicación actual de la Escuela de Comercio data del año 1958. En 
ella se imparte los dos grados de las enseñanzas mercantiles: Peritaje y 
Profesorado Mercantil. Además de estas enseñanzas. la Escuela de Cádiz es 
una d:e las once que en toda España imparten las de Auxiliares Mercantiles. 

2.1.1 Alumnos matriculados en enseñanzas mercantiles. 

Comparación con el conjunto nacional 

Adjuntamos un cuadro comparativo de los alumnos matriculados en la 
provincia y en toda España. Hemos tomado como punto de arranque el 
curso 1960-61 para así remontamos unos años atrás y poder comprobar la 
progresión o regresión a lo largo de varios cursos. Siempre que nos lo ha 
permitido la fuente utilizada -el Instituto Nacional de Estadística- sefia
Iamos los varones y mujeres matriculados. Para los cursos 1968-69 y 1969-70 
nos hemos servido de los datos facilitados por la Delegación Provincial del 
Ministerio de Educación y Gencia de Cádiz. 

Hemos de tener en cuenta que el período álgido de matriculación en la 
Escuela de Comercio de Cádiz. así como en el conjunto español. se dio en 
la primera mitad de la década de los cincuenta. La Escuela de Cádiz llegó 
a tener una matrícula de 2.000 alumnos aproximadamente. Para el conjunto 
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espaiiol. el libro Blanco da en el afio académico 1955-56 la cifra de 51.505 
alumnos (17). 

Fácilmente observamos. guiados por el cuadro anterior. que el número 
de alumnos que en Cádiz accede a los estudios de comercio ha ido progre
sivamente descendiendo. y especialmente de un modo acusado hasta el 
curso 1965-66. Otro tanto ocurre con el total nacional. 

Es preciso recordar que. con la reforma de la Ley del afio 1956 -en la 
que se especifica el actual plan de estudios-, para acceder a los estudios 
de Peritaje Mercantil es necesario estar en posesión del título de Bachiller 
Elemental con reválida. Esta exigencia puede suplirse con el requisito de 
un examen de ingreso en la Escuela de Comercio para aquellos que habiendo 
realizado el Bachillerato no hayan aprobado la reválida. 

La necesidad de cursar el Bachillerato Elemental para poder estudiar 
las enseñanzas comerciales supuso una traba muy fuerte para los futuros 
alumnos de Comercio. Impedimento que dio sus frutos a partir de 1956 en 
una reducción progresiva del número de alumnos de las Escuelas de Co
mercio. De los 51.505 en 1955-56, anteriormente citados, tenemos que en 
1963-64 fueron 18.964. En este mismo curso los alumnos de Cádiz eran 586. 

En el curso 1965-66 se inicia una lenta recuperación. que en el total 
nacional, y hasta donde tenemos datos, prosigue. No ocurre así en Cá.diz. 
La recuperación comenzada en el 65-66 vuelve a descender en los dos últi
mos cursos. Las cifras de 1969-70 son las más bajas de toda la década. 
Pero en este descenso en el número de alumnos matriculados es necesario 
que nos detengamos en qué clase de enseñanza se da: oficial o libre. 

Así tenemos que los alumnos oficiales eran 136 en el curso 1960-61 y 
133 en el curso 1969-70. La cifra más alta se consiguió en el curso anterior 
(1968-69), con 230 alumnos. Vemos. pues, que no es aquí donde corres
ponde cifrar el gran descenso de estudiantes de Comercio. 

En cambio, los alumnos libres eran 513 en 1960-61. Esta cifra ha ido 
sufriendo variados altibajos con un promedio de 500 alumnos, hasta des
cender en 1969-70 a 133. 

Las rawnes de la situación descrita -además de la señalada de exi
girse el título de Bachiller Elemental con reválida para cursar Peritaje-- las 
tenemos en las que se derivan de la creación por el Estado de las Faculta
des de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales y la Ley de Funcio
narios, que vino a hacer tabla rasa de todos los titulados. Se planteó. en 
cierta medida, una competencia entre los profesores mercantiles y los licen
ciados en Económicas. Además fue el propio Estado el que comenzó a pedir 
titulados en Ciencias Económicas o en Derecho para sus técnicos. 

Ministerios como el de Hacienda, que tradicionalmente había acogido a 
gran número de profesores mercantiles, empezó a nutrirse de licenciados 
en Económicas. 

Frente a esta recesión en la demanda de profesores mercantiles por parte 
del Estado, las empresas medias y pequei5.as siguen en la actualidad deman-

(17) Libro Blanco, pág. 77, párrafo 152.
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dando este tipo de titulados. La presión de las empresas hace que se recu
pere la situación planteada anteriormente. aunque se trata de una recupera
ción muy oscilante. La sensibilización de las Escuelas de Comercio ante sus 
problemas profesionales fue muy acusada en el curso 1968-69. También se 
dejó notar en la de Cádiz. Esperan que se resuelva favorablemente el pro
blema del Estatuto de la clase profesional y que acabe la inestabilidad pro
fesional en la que se han visto sumergidos últimamente. 

Esta situación ha afectado enormemente a la matrícula del primer curso 
del Grado Pericial. De 80 alumnos en años anteriores ha quedado reduci
da a 20 aproximadamente. También al número de peritos que siguen Pro
fesorado Mercantil: no llega a una tercera parte los que habiendo concluido 
el Grado Pericial continúan el de Profesorado. 

Las impresiones que recogimos a este último respecto pueden resumirse 
en que el título de Profesor Mercantil, a la hora de los concursos, «no sirve 
de nada». Pueden concursar como los peritos, pero nada más. Los que 
siguen Profesorado lo hacen fundamentalmente porque las empresas siguen 
necesitando profesores mercantiles, a la inversa del Estado, que cada vez 
llama a menos. 

2.1.2 Alumna.do libre: procedencia 

En el Grado Pericial, el alumnado libre del que se nutre la Escuela de 
Cádiz procede de las poblaciones de las dos bahías: la que tiene por centro 
a la capital y la de Algeciras. El número de alumnos de Tarifa, Algeciras 
y La Línea es el que ha ido decreciendo con mayor intensidad. 

En el Grado Profesora!, al ser la Escuela de Cádiz la única en impar
tirlo en un amplio radio territorial, los alumnos libres proceden de Badajoz, 
Huelva, Córdoba y Ceuta, por orden decreciente. Es importante señalar la 
tradicional atracción que ejerce la Escuela de Comercio de Cádiz en estas 
ciudades nombradas. El caso más curioso lo presenta Córdoba, la más 
lejana desde un punto de vista geográfico, y que, sin embargo, sigue man
teniendo la tradición de que sus peritos mercantiles que siguen Profesorado 
por la ensclíanz.a libre lo hagan en Cádiz. 

Para los alumnos de la Escuela de Ceuta. el profesorado examinador del 
Grado de profesor mercantil se desplaza desde Cádiz en las fechas de exá
menes. La Escuela de Ceuta es, por así decirlo, subsidiaria de la de Cádiz. 

Una razón que pudimos recabar, intentando explicar esta atracción de la 
Escuela de Comercio gaditana, fue la de que los exámenes de los alumnos 
libres de Profesorado están cuidadosamente planificados, en unos cuantos 
días, atendiendo a las economías de los alumnos forasteros. Aunque somos 
muy conscientes de que no agota, con mucho, la explicación del fenómeno 
registrado, la traemos aquí como dato a tener en cuenta. 

A nivel provincial, pues, los alumnos de Comercio proceden de las zonas 
más desarrolladas de Cádiz. No podía ser de otro modo si tenemos en cuen
ta la situación en la que, desde el punto de vista educativo -índice de su 
desarrollo--, se encuentran las comarcas más atrasadas. 

408 



2.1.3 Auxiliares comerciales

Ya decíamos en la introducción a este apartado de las enseiianzas mer
cantiles que la Escuela de Comercio de Cádiz es una de las once que en 
toda Espaiia imparten actualmente las enseiianzas de auxiliares mercantiles 
o comerciales. Como se señala en el libro Blanco (18). «estas enseiiam.as.
aunque se imparten en clases nocturnas en las Escuelas de Comercio. no
pueden considerarse como parte integrante de la carrera y sí como de for
mación profesional».

La edad mínima exigida es de catorce años para hacer el examen de 
ingreso. Los estudios constan de tres cursos. al cabo de los cuales adquieren 
el Diploma de Auxiliar Comercial. 

Adjuntamos un cuadro con la evolución de los alumnos matriculados 
desde 1962-63 hasta 1967-68. por clase de enseiianza y comparando el con
junto provincial con el nacional. Nos hemos servido de la publicación del 
l. N. E. «Estadísticas de las Enseiianzas Medias» (19).

En su conjunto. el número de alumnos ha ido aumentando lentamen
te desde 1962-63. De 1.820 en el total nacional. ha pasado a 3.913 en 
1967-68; en Cádiz. de 49 en aquel curso. a 130 en este último. 

En la actualidad pasan de 100 los que se preparan para el examen de 
ingreso. Y en los tres cursos de los estudios. entre oficiales y oyentes. el 
total de alumnos es de 100 aproximadamente; 40 en primero. algo más 
de 30 en segundo y 24 en tercero. 

Los alumnos libres. 150 ---OlSi tantos como los oficiales y oyentes
proceden en un 60 por 100 de Jerez. El resto. de las localidades de la Bahía 
Gaditana. 

Un 50 por 100 de los que estudian para auxiliares comerciales son estu
diantes «rebotados» del Bachillerato. No han conseguido seguir con éxito 
estos estudios y se pasan a auxiliares comerciales. 

La extracción social de este alumnado es en su mayoría de la clase tra
bajadora y de la pequeiia burguesía. Hay un porcentaje muy reducido. nada 
relevante. que no procede de estas clases sociales. 

Los problemas específicos de los auxiliares comerciales son los que se 
derivan de su futuro profesional. Hemos comprobado que existe una fuerte 
preocupación entre los alumnos y profesores encargados de estas enseiiam.as 
en la Escuela de Cádiz. Así lo han hecho llegar hasta las autoridades com
petentes del Ministerio de Educación y Ciencia. 

La situación es la siguiente. El contenido fundamental de las materias 
que se cursan en los tres años de estudio va especialmente dirigido a pre
parar a estos diplomados para el trabajo burocrático de las oficinas. tanto 
de las empresas privadas. organismos municipales o provinciales como de 
los estatales, como auxiliares de las mismas. 

(18) Libro Blanco, pág. 76, párrafo 149.
(19) Varias han sido las dificultades para confeccionarlo; la fundamental, el cambio de

método seguido por el l. N. E. a lo largo de estos cinco años que se señala al pie del cuadro. 
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AUXILIARES DE EMPRES A. ALUMNOS MATRICULADOS POR CLASE DE ENSEi-:rANZA. 
TOTAL NACIONAL Y PR OVINCIA DE CADIZ 

TOTA L OFICIAL LIBRE 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujtres 

Curso 1962-óJ: 

Total nacional .. . .. . .. . .. . 1.820 461 1.359 (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Cádiz ..• ... ... ... ... ... 49 12 37 (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Curso 1963-64: 

Total nacional . .. .. . . .. .. . 2.465 441 2.024 615 179 436 1.850 262 1.588 
Cádiz ... . . . ... ... ... ... 58 16 42 51 13 38 7 3 4 

Curso 1964-óS: 

Total nacional .. . . .. . .. .. . 3.128 491 2.637 612 129 483 2.516 362 2.154 
Cádiz ... ... ... ... ... ... 68 16 52 44 9 35 24 7 17 

Curso 1965.«J: 

Total nacional . . . .. . .. . .. . 3.499 459 3.040 737 164 573 2.762 295 2.467 
Cádiz ... ... ... ... ... ... 74 23 Sl 46 15 31 28 8 20 

Curso 1966-ó7: 

Total nacional ... ... ... ... 3.625 578 3.047 962 177 785 2.663 401 2.262 
Cádiz ... ... ... ... .. . ... 82 32 so 38 11 27 44 21 23 

Curso 1967-68: 

Total nacional .. . . . . . . . .. . 3.913 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Cádiz ... ... ... ... ... ... 130 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

(1) No es posible obtener los datos porque el I. N. E. los da agrupados por cursos y sexo sin distinción entre ofi-
ciales y libres. 

(2) 
cantil. 

No es posible obtener los datos porque el I. N.E. los da agrupados en los auxiliares intérpretes de oficina rner-

Pues bien, la realidad se configura así: estos diplomados han obtenido 
siempre numerosos éxitos en las colocaciones en las que ha sido tenido en 
consideración su diploma. Pero ocurre que en los centros oficiales, el Estado 
exige el título de Bachiller Elemental para poder concursar en los exámenes 
de auxiliares del Cuerpo General de la Administración del Estado. Así, 
pues, rechaza en la práctica a los alumnos a los que proporciona esta ense
ñanz.a en las Escuelas de Comercio. Enseñani.a que, como fácilmente .puede 
observarse, es más idónea para estos puestos de oficina que la que se im
parte en el Bachillerato Elemental. 

La sensación de que al no ser bachilleres no son tenidos en cuenta por 
el propio Estado cunde entre el actual y el potencial alumnado de auxiliares 
comerciales. 

La hemos recogido en nuestro trabajo por lo que supone el problema 
a solucionar dentro de una correcta planificación de la enseñanza, aunque 
no sólo afecte a la provincia de Cádiz. 
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2.1.4 Profesorado de la Escuela 

Los problemas del profesorado de Comercio son comunes con los del 
resto de las Enseñanzas Medias. Escaso número de catedráticos numerarios 
y un tanto por ciento elevado de personal interino y contratado con una 
situación de inestabilidad que obliga al pluriempleo, en detrimento de la 
dedicación preferente que las tareas educativas exigen. 

Así, en la actualidad, el número de catedráticos es de dos, el de auxilia
res numerarios (20) de cinco y el de interinos alrededor de quince (siete 
encargados de Cátedra, tres adjuntos interinos y seis profesores de Enseñan
zas Auxiliares). Varios de los profesores interinos son jefes de empresas 
y, como decíamos antes, su condición de pluriempleo condiciona terrible
mente su labor docente. 

Hay que señalar que si las oposiciones a cátedras de Escuelas de Comer
cio (21) -cuyo reglamento es igual al de las cátedras de Facultad Universi
taria- se convocan muy de tarde en tarde, no existen para el profesorado 
de auxiliares mercantiles. 

2.1.5 Problemas específicos de tipo material 

Para concluir este apartado queremos recoger los problemas de orden ma
terial que tiene la Escuela de Cá.diz. 

Desde que se construyó, en 1958, las obras de conservación y reparación 
del edificio, y especialmente las destinadas a combatir las filtraciones de agua, 
han sido y son una preocupación constante. 

En lo que se refiere a material escolar, las necesidades se concretan en 
máquinas contables. Se trata de poder disponer de quipos completos, de tal 
manera que la preparación para el futuro profesional de los alumnos de 
Comercio sea completa. En la Escuela han de aprender a programar; en 
una palabra, a saber utilil.ar correctamente el material que despu� utilizarán 
en las empresas. 

Junto a estas necesidades se hace notar la de los efectivos en libros de 
la biblioteca para uso de alumnos y profesores. En la actualidad son mu
chos los libros necesarios que faltan en la Escuela. 

Son �tas las necesidades más fundamentales que hemos detectado. 

(20) El Cuerpo de Auxiliares Numerarios está declarado a extinguir.
(21) Véase Libro Blanco, pág. 77, párrafo 151.
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3. ESTUDIOS TECNICOS DE GRADO MEDIO

3.1 INTRODUCCIÓN

De las once especialidades técnicas que se imparten en España (22), dos 
de ellas pueden cursarse en la provincia de Cádiz: Industriales y Navales. 
Ambas Escuelas se hallan ubicadas en Cádiz capital. La más antigua es la 
de Industriales. En el año académico 1962-63 comienza a funcionar la Es
cuela Técnica Naval de Grado Medio. Es la primera Escuela de España que 
imparte esta modalidad técnica y la única que existió a lo largo de cinco 
ai'ios. En el curso 1968-69 ya son dos los centros oficiales de Ingeniería 
Técnica Naval que funcionan en España. 

Las dos Escuelas de Cádiz son del Estado, e imparten, por tanto, la 
enseñanza oficial, contando también con un contingente de alumnado que 
cursa la enseñanza libre. 

3.1.1 Alumnos matriculados a nivel provincial y nacional 

Adjuntamos en este apartado un cuadro estadístico que hemos confec
cionado tomando como fuente las publicaciones del l. N. E. «Estadísticas 
de la Ensei'ianza Media» de los ai'ios respectivos. Hemos tomado como fecha 
inicial el curso 1960-61 para ver la evolución del alumnado a partir de este 
afio académico, comparando el conjunto nacional con el de Cádiz. 

La dificultad con la que nos hemos encontrado -y que viene señalada 
en el mismo cuadro- consiste en que en el curso 1967-68, último publicado 
por el l. N. E., ya no constan las cifras por Escuelas y provincias, sino que 
se dan únicamente los totales provinciales. 

(22) Véase apartado 0.3 de este capitulo.
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ESCUELAS lECNICAS DE GRADO MEDIO. TOTALES NACIONAL Y PROVINCIA DE CADIZ. 
ALUMNOS MATRICULADOS QUE EMPEZARON Y lERMINARON POR ESCUELAS EXISTENlES EN CADIZ 

Curso 196()-61 

Industriales : 
Total nacional . . . . .. 
Cádiz ... ... ... . . . ... . . .

Curso 1961-62 

Industriales: 
Total nacional .. . .. . .. , 
Cádiz ... . . .  ... ... ... ... 

Curso 1962-63 

Industriales: 
Total nacional ...... ... 
Cádiz ... ... . . . ... . . . ... ... 

Navales: 
Total nacional . .. .. . . . . .. . .. . 
Cádiz ... ... ... . . . ... ... . . .

Curso 1963-64 

Industriales: 
Total nacional . . . .. . . . . . .. 
Cádiz ... ... ... ... ... ... 

Navales: 

Total nacional . . . .. . .. . . . . .. . 
Cádiz ... ... ... 

Curso 1964-65 

Industriales: 
Total nacional ... 
Cádiz ... ... ...

. . .  ... ... 

... ... ... 

... ... ... 

... 

'JUTAL DE ALUMNOS MATRICU-

LADOS EN LOS CURSOS PRIME-

RO, SEGUNDO Y TERCERO 

Total Varones Mujeres 

13.643 13.554 89 

207 207 

15.557 15.435 122 

231 231 

16.668 16.513 155 
309 309 

19.131 18.909 222 

261 261 

77 77 

77 77 

20.942 20.685 257 

359 358 l 

TOTAL DE ALUMNOS MATRICU-

MATRICUI..ADOS POR PRIMERA QUE lERMINARON LOS LADOS INO..UIDOS LOS DE LOS 

VEZ EN PRIMER CURSO ESTUDIOS CURSOS PREPARA10RI0, SEU!C-

nvo DE INICIACION E INGRESO 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

3.743 3.698 45 1.523 1.514 9 27.320 26.995 235 

46 46 47 47 483 483 

l.809 l.802 7 l.769 l.763 30.233 29.905 328 

48 48 60 60 513 513 

5.614 5.548 66 l.761 1.753 8 32.001 31.587 414 

176 176 27 27 591 591 

254 254 

254 254 

7.105 7.006 99 2.659 2.624 35 36.067 35.564 503 

150 150 49 49 574 571 3 

77 77 479 477 2 

77 77 479 477 2 

6.463 6.339 124 3,669 3.624 45 39.235 38.604 631 

126 125 1 136 136 1.188 1.184 4 
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Navales: 
Total nacional . . . .. . .. . 
Cádiz ... . .. ... 

Curso 1965-66 

Industriales: 
Total nacional ... 
Cádiz ... ... ... 

Navales: 

... . . .  .. . 

... ... . . .

... . . .  . . .

Total nacional . .. .. . .. . .. . 
Cádiz ... ... . . .  

Curso 1966-<J7 

Industriales: 
Total nacional ... 
Cádiz ... ... . . .  

Navales: 

... . .. .. .

... ... ... 

... ... ... 

Total nacional ... ... ... ... 
Cádiz ... ... ... 

Curso 1967-68 

Industriales : 
Total nacional ... 
Cádiz ... ... . . .  

Navales: 

... ... ... 

... ... ... 

. . .  ... ... 

...

Total nacional . . . .. . .. . .. . .. . 
Cádiz ... ... ... ... ... .. . . ..

Cádiz: Total de Escuelas Técni-
cas de Grado Medio . . . .. . . .. 

'JUTAL DE ALUMNOS MATRICU-
MATRICULADOs POR PRIMERA 

LADOS EN LOS CURSOS PRIME-
VEZ EN PRIMER CURSO 

RO, SEGUNDO Y TERCERO 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

213 213 146 146 
213 213 146 146 

34.641 33.952 689 20.809 20.010 799 

573 570 3 349 347 2 

641 641 65 65 

641 641 65 65 

34.031 33.252 779 17.839 17.373 466 

627 625 2 213 212 1 

1.171 1.159 12 · 299 299 

758 757 1 299 299 

33.114 32.177 937 17.070 16.541 529 

No consta esta clasificación por escuelas y provincias 

1.181 1.176 5 691 686 5 

No consta esta clasificación por escuelas y provincias 

l.727 744 

FUENTE: l. N. E., «Estadistica de la Enseñanza Media». 

'JUTAL DE ALUMNOS MATIUCU-

QUE TERMINARON LOS LADOS INO.UIDOS LOS DE LOS 

ESTIJDIOS CURSOS PREPARAlORIO, SELl!C-

TIVO DE JNICIACION E JNORESO 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

562 562 

562 562 

3.535 3.499 36 39.172 38.410 762 

73 73 665 665 

60 60 641 641 

60 60 641 641 

3.228 3.193 35 37.960 37.103 857 

48 47 1 709 707 2 

84 84 1.171 1.159 12 

84 84 758 757 l 

4.649 4.551 98 36.806 

95 95 1.181 1.176 5 
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Para subsanar, en la medida de lo posible, esta falta de datos del l. N. E. 
del curso 1967-68 y completar los dos cursos siguientes, la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Educación y Ciencia nos ha facilitado las cifras 
siguientes: 

ALUMNOS MATRICULADOS 

CURSO 1967-68 (1) CURSO 1968-69 CURSO 1969-70 

Oficial Libre Total Oficial Libre Total Oficial Li/Jre Total 

Escuela de Ingenieros 
Técnicos Industriales. 609 145 754 518 224 742 553 139 692 

Escuela de Ingenieros 
Técnicos Navales ... 497 397 894 367 318 685 279 206 485 

(1) La diferencia que observamos entre el total dado por el L N. E. para este curso y el
presente total es de 79 alumnos más en las cifras obtenidas por el l. N. E. 

Así, pues, podemos ver que la evolución de los alumnos matriculados 
en la provincia, en los tres cursos de la carrera, ha sido la siguiente: 

Industriales: 

e u R s o s Alumnos 

1960-61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 
1961-62 ... ... ... ... ... ... ... ... 231 
1962-63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 
1963-64 ... ... ... ... ... ... ... ... 261 
1964-65 ... ... ... ... ... ... ... ... 359 
1965-66 • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 
1966-67 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 627 
1967-68 . .. ... ... ... . . . ... ... . . . 754 
1968-69 . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. 742 
1969-70 ... ... ... ... ... ... ... ... 692 

Navales: 

1963-64 ... ... ... ... ... ... ... ... 77 
1964-65 ... ... ... ... ... ... ... ... 213 
1965-66 ... ... ... ... ... ... ... ... 641 
1966-67 ... ... ... ... ... ... ... ... 758 
1967-68 ... ... ... ... ... ... ... ... 894 
1968-69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 
1969-70 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 

Antes de comentar esta evolución es preciso que tengamos en cuenta las 
modificaciones legales que afectan a estas enseñanzas, y que evidentemente 
han repercutido en la matrícula de alumnos. 

«Hasta el afio 1965, para cursar estas enseñanzas sólo se requería haber 
estudiado el Bachillerato Elemental y aprobar, además, los cursos prepara-
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torios (23) (Selectivo y de Iniciación). El curso preparatorio se dispensaba a 
quienes estaban en posesión del título de Bachiller Superior.» 

Con la aplicación de la Ley de Reordenación de las Enseñanzas Técni
cas de 29 de abril de 1964. la titulación exigida es la del Bachillerato Su
perior. 

Volviendo al cuadro general de este apartado. es de notar el considerable 
aumento experimentado en la cifra de ingenieros técnicos industriales del 
total nacional matriculados en los tres cursos de la carrera: de 13.643 en el 
curso 1960-61 se pasa a 33.114 en el curso 1967-68 (24). La importancia 
cuantitativa de los industriales sobre el resto de los ingenieros técnicos se 
ha mantenido siempre. Son 23 las Escuelas oficiales existentes en España, 
frente a 9 de Minas. 6 de Arquitectos Técnicos. 5 de Agrícolas. 2 de Nava
les y Obras Públicas y 1 de Aeronáuticos, Forestales. Industrial-Mineros, 
Telecomunicación y Topógrafos. 

En Cádiz, el aumento que se experimenta en estos diez años es también 
considerable. La cota más alta la tenemos en el curso 1967-68: 754 alumnos 
en Industriales y 894 en Navales. 

A partir de este curso empieza a descender el número de alumnos ma
triculados en los tres cursos de la carrera. El descenso es más acusado en 
Navales. donde se experimenta un retroceso de 409 alumnos. En Industria
les la diferencia es de 62 alumnos menos que el curso álgido (1967-68). 

Este decrecimiento que hemos anotado no es privativo de la provincia 
de Cádiz. En el libro Blanco nos encontramos ya con la situación general 
de las ingenierías Técnicas en el conjunto nacional (25). Se había experi
mentado un retroceso general en el curso 1968-69 con relación al curso 
anterior, que se concretaba en 5.688 alumnos menos (26). 

Las causas de esta disminución en el alumnado se cifran fundamental
mente en la exigencia legal de que el primer año de la carrera sólo se puede 
cursar por enseñanza oficial en cuatro convocatorias. Este límite de dos años. 
con la falta de preparación para estas carreras técnicas que poseen los 
alumnos provenientes del Bachillerato Superior. supone un estrangulamiento 
cuyos efectos se están empezando a notar ya. 

3.1.2 Profesorado 

El problema común al profesorado de los centros de las Enseñanzas 
Medias es el de la desproporción existente entre el número de profesores 

(23) Igualmente tendrán acceso directo a la Enseñanza Técnica de Grado Medio los
peritos mercantiles, los maestros industriales y los maestros nacionales. También pueden acce
der a ella los bachilleres laborales elementales, los oficiales industriales y los capataces agr(co
las forestales mediante un curso de adaptación y preparación, respectivamente («Las necesi
dades de graduados en España en el periodo 1964-71>, Madrid, 1966). 

(24) No olvidemos que el total nacional de l. T. navales es el mismo que el provincial
de Cádiz hasta el curso 1968-69 en que funciona la segunda Escuela de Ingenieros Técnicos 
Navales de España. 

(25) Véase Libro Blanco, 1)6.gs. 15 y 76.
(26) La cifra que da el Libro Blanco para el curso 1967-68 no coincide con la del

l. N. E. Libro Blanco: 38.501; l. N. E: 36.806.
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titulares y el de interinos. Este hecho objetivo es aún más acentuado en las 
Escuelas de Ingeniería Técnica de Cádiz. 

De los 94 profesores que en el curso 1969-70 forman el personal docente 

de ambas Escuelas, solamente 27 son titulares. Los 67 restantes son profeso
res interinos o contratados. Los bajos sueldos que percibe este profesorado 
no titular obligan a un pluriempleo que hace que el tiempo que dedican 
a la enseñanza sea un «tiempo parcial». 
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4. ESTUDIOS DE MAGISTERIO

4.1 INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, la formación de los maestros dedicados a las enseñanzas 
Preescolar y Primaria se reafü.a a través de estudios de magisterio en las 
Escuelas Normales. 

Como ya hemos señalado en el apartado O de este capítulo, los estudios 
de Magisterio, aunque forman parte de las Enseñanzas Medias del sistema 
educativo español, exigen en la actualidad a los aspirantes el estar en pose
sión del Bachillerato Superior. 

Esta exigencia arranca de la aprobación de la Ley de Enseñanza Pri
maria de 21 de diciembre de 1965. El nuevo Plan de Estudios marca una 
escolaridad de dos años, al cabo de los cuales los alumnos efectúan una 
prueba de madurez. Los que la superan pasan a realizar un período de prác
ticas en una Escuela Nacional, con una duración de nueve meses y retribui
dos económicamente. 

Este período práctico está controlado por la Escuela Normal y la Ins
pección de Enseñanza Primaria. Los futuros maestros nacionales asisten 
simultáneamente a un cursillo en la Escuela Normal y presentan al final 
de las prácticas una Memoria de las mismas. La calificación obtenida se 
incorpora a su expediente para la obtención del título de Maestro. 

La incorporación al Cuerpo del Magisterio Nacional ha variado también 
con esta Ley. Acceden directamente los alumnos que hayan tenido mejor 
expediente académico y calificación del curso práctico según un porcentaje 
que se determina cada año. Por medio de un concurso-oposición para los 
que no han obtenido la calificación exigida y para los que proceden del 
Plan anterior (1950) (27). 

(27) Véase Libro Blanco, págs. 51 a 55.
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ESCUELAS DEL MAGISTERIO. ALUMNOS MATRICULADOS Y ALUMNOS QUE TERMINARON POR CLASE DE ENSEfJANZA. 
TOTALES NACIONAL Y PROVINCIA DE CADIZ 

Curso 1960-61: 
Total nacional . . . . . . . . . . . . . .. 
Cádiz ... ... ... ... ... ... ... 

Curso 1961-62: 
Total nacional • .. . . . . . . .. . . .. 
Cádiz ... ... ... ... ... ... ... 

Curso 1962-63: 
Total nacional .. . .. . .. . .. . . .. 
Cádiz ... ... ... ... ... ... 

Curso 1963-64: 
Total nacional . . . .. . . . . . .. 
Cádiz ... ... ... 

Curso 1964-65: 

... ... ... 

Total nacional . . . . . . . . . .. . . .. 
Cádiz ... ... ... . . . ... ... ... 

Curso 1965-66: 
Total nacional . . . . . . . . . .. . . .. 
Cádiz ... ... ...

Curso 1966-67: 

... ... ... ... 

Total nacional .. . . . . . . . .. . ... 
Cádiz ... ... ... 

Curso 1967-68: 

. . . ... ... ... 

Total nacional . .. . . . . . . . . • .. . 
Cádiz ... ... ... ... ... ... ... 

TOTA L 

Total Varones Mujeres 

37.626 15.377 22.249 

410 155 255 

37.435 15.012 22.423 

484 189 295 

39.052 15.936 23.116 

348 126 222 

41.913 16.917 24.996 

436 188 248 

48.232 20.332 27.900 

530 214 316 

53.483 23.945 29.538 

766 364 402 

56.891 26.061 30.830 

929 427 502 

51.661 

865 

OFICIALES LIBRES 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

15.546 4.618 10.928 22.080 10.759 11.321 

145 29 116 265 126 139 

15.444 4.648 10.796 21.991 10.364 11.627 

135 26 109 349 163 186 

16.432 4.784 11.648 22.620 11.152 11.468 

133 27 106 215 99 116 

17.575 5.363 12.212 24.338 11.554 12.784 

164 51 113 272 137 135 

20.718 6.738 13.980 27.514 13.594 13.920 

259 86 173 271 128 143 

23.114 8.533 14.581 30.369 15.412 14.957 

356 139 217 410 225 185 

23.858 8.867 14.991 33.033 17.194 15.839 

409 169 240 520 258 262 

21.707 29.954 

310 555 

• Están incluidos los alumnos de las Escuelas de la Iglesia y privadas que realizan esta prueba en los centros oficiales.
FUENTE: l. N. E., «Estadistica de la Enseñanza Media». 

ALUMNOS QUE 1ERMINAN 

LA PRUEBA FINAL 

Total Varones Mujeres 

7.143 2.835 4.308 

48 21 27 

6.828 2.464 4.364 

80 25 SS 

6.917 • 2.530 4.387 • 

92 26 66 

7.445 2.654 4.791 

69 14 SS 

6.565 2.450 4.206 

61 16 45 

7.730 2.794 4.986 

24 13 11 

9.326 3.580 5.746 

122 58 64 

10.679 4.340 6.339 

97 45 52 



4.1.1 Alumnos matriculados. Total nacional y Cádiz 

En el cuadro que incluimos en este apartado recogemos el número de 
alumnos matriculados según la clase de enseñanza que reciben y los que 
terminaron los estudios, tomando como curso inicial el año académico 
1960-61. Junto al total nacional señalamos el de la provincia. 

La fuente que hemos utilizado para su confección son las publicaciones 
del l. N. E. «Estadística de la Enseñanza Media». El último curso publi
cado (1967-68) ya no facilita la distribución entre varones y mujeres, como 
puede apreciarse en el cuadro. 

La Escuela Normal de Cádiz nos ha facilitado los datos de los dos 
cursos siguientes. De este modo podemos completar el cuadro en lo que a 
la provincia se refiere. 

TOTAL 

Total V. 

OFICIALES LIBRES 

M. Total V. M. Total V. M.

Curso 1968-69 ... ... ... 1.025 515 510 239 101 138 786 414 372 
Curso 1969-70 ... ... ... 789 390 399 318 141 177 471 249 222 

ALUMNOS QUE TERMINAN LOS ESTIJDIOS 

OFICIALES LIBRES 

Total V. 

Curso 1968-69 . . . . . . . . . 68 

Curso 1969-70 ... ... ... 36 
28 
16 

M. Total V. 

40 
30 

150 
92 

60 
45 

M. 

90 
47 

Como podemos observar, la evolución de la matrícula en estos cursos 
en el total nacional ha sido ascendente hasta llegar al curso 1967-68, en el 
que se aprecia un retroceso de 5.230 alumnos (2.151 oficiales y 3.079 libres). 

En la provincia, la evolución, por clase de enseiíanza, ha sido la si
guiente: 
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CURSOS Total Oficial Libre 

1960-61 ... ... ... . .. ... ... 410 145 265 
1961-62 ... ... ... ... ... ... 484 135 349 
1962-63 ... ... ... ... . .. ... 348 133 215 
1963-64 ... ... ... ... . .. ... 436 164 272 
1964-65 ... ... ... . .. ... . .. 530 259 271 
1965-66 ... ... ... . .. . . . . .. 766 356 410 
1966-67 ... ... ... ... . .. . .. 929 409 520 
1967-68 ... ... ... ... ... ... 865 310 555 

1968-69 (1) ... ... ... ... . .. 1.025 239 786 
1969-70 ... ... ... . .. ... . .. 789 318 471 

(1) El curso 1968-69 es el ítltimo año de vigencia oficial
del Plan de Estudios de 1950. 



El curso 1963-64 presenta unas cifras muy poco superiores con respecto 
al curso inicial. A partir de este momento se inicia un ritmo ascendente de 
matriculación, llegándose en el curso 1966-67 a unas cotas elevadas (929, 
409 y 520 alumnos, respectivamente). 

Al igual que ocurre en el total nacional, se da un descenso en la matrícu
la oficial -no así en la libre- en el curso 1967-68, que repercute en la cifra 
total de este curso. El número de alumnos oficiales sigue descendiendo el 
curso siguiente, aunque la cifra total de alumnado aumenta, ya que el incre
mento en el capítulo de libres es de más de 200 alumnos. (No olvidemos lo 
señalado en la nota 1 del cuadro.) En este año académico (1968-69) se ma
tricularon como libres en los tres cursos un total de 745 alumnos del Plan 
de 1950, frente a los 46 que de este mismo Plan cursaban tercero por la 
enseñanza oficial. 

En el último curso (1969-70) la proporción ha variado sensiblemente. 
Los alumnos oficiales (del Plan nuevo) pasan a 318, mientras que desciende 
el número de libres (de 786 a 471). De estos alumnos libres, ya sólo perte
necen al Plan antiguo 393, frente a los 745 del curso anterior. 

Es interesante destacar un dato: en los dos últimos cursos, la propor
ción entre alumnos varones y mujeres, tradicionalmente muy desigual -mu
chas más mujeres que varones-, ha experimentado una gran variación 
tanto entre los alumnos oficiales como entre los libres. 

El retraimiento que hemos señalado en el curso 1967-68, tanto a nivel 
nacional como en Cádiz, creemos que se debe a las vacilaciones que trae 
consigo la puesta en vigor del nuevo Plan de Estudios, que exige el Bachi
llerato Superior. 

Este retroceso, en lo que a Cádiz se refiere, apenas dura un curso (no 
tenemos datos del conjunto nacional) y la recuperación es inmediata. Las 
impresiones que recogimos en la Escuela Normal eran francamente favora
bles hacia el nuevo Plan de Estudios. Contra lo que podía esperarse, la 
exigencia de haber cursado el Bachillerato Superior no sólo no había provo
cado retraimiento, sino que se estimaba un avance cualitativo y cuantitativo 
en los nuevos alumnos. Incluso había aumentado el número de alumnos de 
la provincia -casi un 80 por 100 del total- sobre el de la capital. Estos 
alumnos de la provincia proceden en su mayoría de la comarca de la Sie
rra gaditana. 

Este hecho objetivo no es privativo de Cádiz, sino que se da también en 
el resto de España: la mayor parte de los alumnos de las Escuelas Normales 
proceden de los medios rurales. 

Hay una impresión bastante generalizada que creemos mixtifica profun
damente las causas fundamentales de esta situación. Se trata de la explica
ción tradicional de que la figura del maestro, en las zonas rurales, está 
rodeada de un respeto ancestral, y que este status social es el mayor atrac
tivo para los jóvenes de los pueblos que han concluido el Bachillerato y 
piensan seguir «carrera». 

Opinamos que no es ésta la verdadera razón. Hasta el nuevo Plan de 
Estudios sólo se exigía haber cursado el Bachillerato Elemental. La carrera 
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constaba de tres afíos. Hay Escuela Normal en todas las capitales de pro
vincia. Estos datos nos inclinan a pensar que la elección se debe más bien 
a causas económicas. La carrera de Magisterio es una carrera «barata» y 
que está más al alcance de los alumnos de zonas rurales que las económica
mente «prohibitivas» carreras universitarias. 

4.1.2 Problemática general de la Escuela Normal. 

Nuevo Plan de Estudios 

Uno de los factores que hacían positiva la impresión que recogimos hacia 
el nuevo Plan de Estudios era la del curso de prácticas. La familiari:zación 
que brinda a los fu tu ros maestros con la escuela nacional se consideraba 
muy beneficiosa. Igualmente opinaban los maestros a cuyas clases iban los 
alumnos de la Escuela Normal a realizar las prácticas. 

Esto no obstante, la experiencia del curso práctico en Cádiz presenta 
algunos aspectos problemáticos que recogemos a continuación. 

a) Las prácticas las hacen generalmente en escuelas nacionales de la
capital. Ya hemos señalado en la introducción a este apartado que los alum
nos simultanean las prácticas con un cursillo que siguen por la tarde, de 
cuatro a ocho, en la Escuela Normal. Cada sesión de este cursillo consta de 
una primera parte dedicada a labor de seminario y una segunda a «cur
sillines» de medios audiovisuales, orientación, etc. 

La experiencia de estos cursillos, según el profesorado de la Escuela y 
los propios alumnos, es negativa. No ayudan en lo fundamental a las tareas 
del curso práctico, sino que más bien las entorpecen. 

La reali:zación de las prácticas en las escuelas nacionales de la capital 
proporciona a los alumnos un conocimiento parcial de la realidad en la que 
han de desempeñar más tarde su tarea docente. Sería necesario arbitrar los 
medios suficientes para que las prácticas se hiciesen también en las escuelas 
de las zonas rurales. 

b) Otro de los inconvenientes apuntados es el siguiente: a lo largo del
curso de prácticas, los alumnos de la Normal «recorren» varios grados en 
la escuela nacional en la que prestan sus servicios. La permanencia en cada 
grado es en muchos casos tan corta, que apenas han podido familiarizarse 
con los alumnos de Primaria y ya pasan a encargarse de un grado distinto. 

Esta movilidad es evidente que les permite hacerse «con una idea de 
canjunto», pero tal como se venía reflejando en las «Memorias de fin de 
carrera» que leímos, dispersaba su experiencia y la atomizaba en exceso. 

c) Las prácticas terminan en el mes de mayo, cuando el curso acadé
mico de la Enseñanza Primaria sigue hasta mediados de julio. 

Con esto se produce un corte, ya que los alumnos de Magisterio no 
están en la escuela nacional hasta el final del curso. Su experiencia queda 
recortada, una vez más, al no seguir con los niños de Primaria hasta fin 
de curso. 

Con el alumnado actual, la Escuela Normal de Cádiz podría cubrir las 
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necesidades de puestos de la provincia. Sin embargo, las plazas siguen va
cantes, y se da el hecho de que la mayoría de las cubiertas lo están por 
maestros nacionales que proceden de otras provincias de Espafia. 

La lentitud de los trámites administrativos para la provisión de vacantes 
era fuertemente sentida en la Normal. En el mes de octubre, dos maestros 
que hicieron el curso práctico el afio pasado seguían sin saber ni cómo ni 
cuándo se iban a colocar. Esta contradicción entre la necesidad de maestros 
nacionales para las escuelas de la provincia y su situación de maestros en 
paro por el momento hacía cundir un desaliento general que estimamos de 
toda justicia si tenemos en cuenta el panorama provincial que queda refle
jado en el capítulo dedicado a la Enseñanza Preescolar y Primaria. 

4.1.3 Enseñanza no estatal 

En Cádiz existe en la actualidad una Escuela de Magisterio de la Iglesia. 
Nos referimos a la Escuela «Monseñor Cirarda», de Jerez de la Frontera, 
que empezó a funcionar el curso 1968-69. Está subvencionada por el Monte 
de Piedad, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. 

Para que los estudios realizados en las Escuelas Normales privadas o de 
la Iglesia tengan plena validez a efectos civiles es preciso que se cumplan 
los requisitos que se establecen en la Ley de Educación Primaria, artículo 63. 
De igual modo, el Plan de estudios es el actualmente vigente en las Norma
les del Estado. 

Damos a continuación la evolución de la matrícula: 

Primer Segundo 
curso curso Total 

Curso 1968-69 ... . . .  . .. . . . s s 

Curso 1969-70 ... . . . . . .  ... 25 7 32 

Las previsiones que se hacían para el curso siguiente eran de unos 50 
alumnos. Así, pues, la evolución es positiva, teniendo en cuenta la «juven
tud» de la Escuela. 

4.1.4 Profesorado de la Escuela Normal 

Al igual que ocurre con el resto del profesora.do de las demás Ense
ñanzas Medias, el de la Escuela Normal presenta la problemática que se 
deriva del hecho de ser en su mayoría profesores interinos. El personal 
docente de la Normal está integrado por catorce profesores. De ellos sola
mente cuatro son catedráticos. 

Hay cátedras vacantes que o no salen a oposición o no se cubren desde 
hace años. Para cubrir las vacantes, las dificultades son grandes. Los suel-
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dos del profesorado interino son bajos -8.000 pesetas mensuales--, y la 
falta de licenciados en Ciencias en la provincia hacen que para cubrir los 
puestos vacantes baya que recurrir a los anuncios en los periódicos. 

A esto hay que añadir una nueva dificultad: los profesores interinos no 
pueden -porque así está legalmente establecido- dar clases prácticas ni 
desdoblar las clases. En cambio, los catedráticos pueden hacer lo que con
sideren oportuno. 

Es evidente que la situación actual es negativa tanto para los alumnos 
como para los profesores. 
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CUADRO 1 

TOTALES NACIONALES DE ALUMNOS MATRICULADOS POR CLASES DE ENSEÑANZA 

T O T A L OFICIAL COL EGIA DA L I B R E 

CURSOS 

Total Varones Mujeres T01al Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
---- ----

1960-61 474.057 292.448 181.609 81.896 48.399 33.497 241.284 149.757 91.527 150.877 94.292 56.585 

1961-62 564.111 345.911 218.200 93.318 55.621 37.697 254.985 156.882 98.103 215.808 133.408 82.400 

1962-63 622.872 380.658 242.214 114.262 68.494 45.768 278.223 169.146 109.077 230.387 1'43.018 87.369 

1963-64 682.226 410.696 271.530 133.707 79.847 53.860 303.067 180.739 122.328 245.452 150.110 95.342 

1964-65 745.044 443.802 301.242 151.581 88.857 62.724 335.119 198.151 136.968 258.344 156.794 101.550 

1965-66 834.290 491.346 342.944 179.487 103.625 75.862 366.807 213.976 152.831 287.996 173.745 114.251 

1966-67 929.589 533.416 396.173 213.786 121.295 92.491 403.475 231.148 172.327 312.328 180.973 l 31.355 

1967-68 1.124.936 636.882 488.054 298.300 166.591 131.709 463.236 260.724 202.512 363.400 209.567 l 53.833 

FUENTE: l. N. E., «Estadísticas de la Enseñanza Media». 



CUADRO 11 

BACHILLERATO GENERAL. ALUMNOS MATRICULADOS POR CLASE DE ENSE
�ANZA Y SEXO. TOTAL NACIONAL Y PROVINCIAL DE CADIZ (POR CENTROS) 

TOTAL GENERAL 

INSTITIITOS Y CURSOS ESCOLARES 

Curso 1960-61: 

Total nacional . . . . . . . .. 

Cádiz («Columela >) ... ... ... ... ... .. . 
Algeciras ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) .. . 

Curso 1961-62: 

Total nacional . . . . . . . .. 

Cádiz (cColumela») ... ... ... ... ... .. . 
Algeciras ...... ... ... ... ... ... ... .. . 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) .. . 

Curso 1962-63: 

Total nacional ... 

Total 

474.057 

3.598 
1.290 
2.979 

7.867 

564.111 

3.710 
1.501 
3.625 

8.836 

622.872 

Cádiz («Columela») . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . 2.520 
Cádiz («Santa Maria del Rosario») ... ... 1.507 
Algeciras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.590 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.») . .. ... 3.802 
San Fernando (1) . .. ... ... ... ... ... ... . .. ... 466 

Curso 1963-64: 

Total nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Cádiz (cColumela») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cádiz («Santa María del Rosario>) ... .. . 
Algeciras ... ... ... ... ... ..•... ... ... 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) ... .. . 

Curso 1964-65: 

Total nacional . . . . . . . . . . . . . .. 

Cádiz (cColumela») ... ... ... ... ... ... .. . 
Cádiz ( «Santa Maria del Rosario>) . . . . .. 
Algeciras ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) ... .. . 
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9.885 

682.226 

2.633 
1.789 
2.098 
4.102 

10.622 

745.044 

2.624 
1.953 
2.444 
4.459 

11.480 

Varones 

292.448 

2.208 
685 

1.874 

345.911 

2.299 
842 

2.238 

380.658 

2.520 

1.214 
2.341 

466 

410.696 

2.633 

1.307 
2.451 

443.802 

2.624 

1.527 
2.681 

Mujeres 

181.609 

1.390 
605 

1.105 

218.200 

1.411 
659 

1.387 

242.214 

1.507 
376 

1.451 

271.530 

1.789 
791 

1.651 

301.242 

1.953 
917 

1.778 



TOTAL GENERAL 

INSTinITOS Y CURSOS ESCOI..AllES 

Total 

Curso 1965-66: 

Total nacional . . . . .. 834.290 

CAdiz («Columela>) ... ... ... ... ... ... ... 3.362 
CAdiz («Santa María del Rosario») ... .. . 2.436 
Algeciras ... •.. ... ... ... ... ... ... ... ... 2.151 
Jerez de la Frontera (cP. Luis C.>) ... ... 4.730 
La Linea de la Concepción ... ... ... ... ... ... 721 

13.400 

Curso 1966-67: 

Total nacional . . . . .. .. . .. . .. . 929.589 

CAdiz («Columela») ... ... ... ... ... ... ... 4.192 
CAdiz («Santa María del Rosario>) ... 2.890 
Algeciras .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2.296 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) ... ... 5.088 
La Linea de la Concepción .. . .. . . .. .. . .. . .. . 1.054 

Curso 1967-68: 

Total nacional . .. .. . .. . 

CAdiz (provincia) .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . 

1 5.520 

1.1 24.936 

18.754 

Varones Mujeres 

491.346 342.944 

3.362 
2.436 

1.261 890 
2.712 2.018 

439 282 

533.416 396.173 

4.1 02 
2.890 

1.402 894 
2.882 2.206 

593 461 

427 



CUADRO II (Continuación) 

E N S E Ñ A N Z A O F I C 1 A L 

T O T A L INSTITIJTOS ESTUD. NOCTURNOS SECC. DELEGADAS SECC. FILIALES 

INST111JTOS Y CURSOS ESCOLARES 

Total Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

Curso 1960-61: 

Total nacional ... 81.869 48.399 33,497 

Cádiz («Columela») ... .... ....... . 680 370 310 

Algeciras ... ... .... .. ... ... ... .. . 647 434 213 

Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) 542 312 230 

Curso 1961-62: 
Total nacional ... 93.318 55.621 37.697 

Cádiz («Columela») ... . .. ... ... .. . 682 378 304 

Algeciras ... ... ... ... ... ... ... .. . 654 444 210 

Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) 627 355 272 

Curso 1962-63: 
Total nacional ... 114.262 68.494 45.768 56.745 40.317 7.053 2.170 4.696 3.281 

Clldiz («Columela») ... ... ... ... . .. 684 684 684 

Cádiz («Santa Maria del Rosario») 322 322 322 

Algeciras ... ... ... ... ... ... ... .. . 852 559 253 501 253 93 

Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) 822 532 290 419 290 113 

San Fernando (1) ... ...... ... ... .. . 466 466 466 

Curso 1963-64: 
Total nacional ... 133.707 79.847 53,860 64.753 45.072 7.575 2.666 582 l.334 6.937 4.788 

Cádiz («Columeia») ... ... ... ... .. . 690 690 690 

Cádiz («Santa Maria del Rosario») 383 383 383 

Algeciras ... ......... ... ... ... .. . 737 510 227 414 227 96 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) 816 502 314 370 314 132 



t:, 
\O 

INSTITUTOS Y CURSOS ESCX>LARES 

Curso 1964-65: 
Total nacional ... ... ... ... ... ... ... 

Cádiz («Columela») ... ... ... ... ... 
Cádiz ( «Santa Maria del Rosario») 
Algeciras ... ... ... ... ... ... . .. ...

Jerez de la Frontera («P. Luis C.») 

Curso 1965-66: 
Total nacional ... ... ... ... ... ... ... 

Cádiz («Columela») ... ... ... .. . ...
Cádiz («Santa Maria del Rosario») 
Algeciras ... ... ... ... ... ... ... ... 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.») 
La Linea de la Concepción .. . .. . 

Curso 1966-67: 
Total nacional ... ... ...... ... ... ... 

Cádiz («Columela») ... ... ... ... ...
Cádiz («Santa Maria del Rosario») 
Algeciras ... ... ... ... ... ... ... ... 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.») 
La Linea de la Concepción ... 

Curso 1967-68: 
Total nacional ... ... ... ... ...

Cádiz (provincia) .. . .. . . .. . .. 

E N S E Ñ A N 

TOTAL 

Total Varones Mujeres 

151.581 88.857 62.724 

673 673 

411 411 

765 552 213 

876 554 322 

179.487 103.625 75.862 

926 926 

505 505 

795 558 237 

1.004 591 413 

428 200 228 

213.786 121.295 92.491 

1.059 1.059 

606 606 

800 563 237 

1.082 595 487 

715 312 403 

298.300 166.591 131.709 

6.513 3.962 2.551 

Z A o F 1 e 1 A L 

INST11UTOS ESTUD. NOCTURNOS SECC DELEGADAS SECC FILIAU!S 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

68.337 49.735 8.664 3.503 1.183 2.923 10,663 6.563 

673 

411 

463 213 89 

440 322 114 

73.886 55.445 9.383 4.513 5.709 5.788 14.647 10.116 

892 34 

475 30 

464 237 94 

445 373 119 27 40 

183 1% 17 32 

78.091 62.681 11.025 5.513 12.981 10.002 19.198 14.295 

%9 52 38 

556 50 

465 237 98 

399 431 100 55 56 41 

278 354 34 49 

113,034 



CuADRO 11 (Continuación) 

INSTITIITOS Y CURSOS ESCOURES 

Curso 1960-61: 

Total nacional . . . . .. ... ... ... ... ... ... ... ...

Cádiz («Columela») ... ... ... . .. ...

Algeciras ... ... ... ... ... ... ... ...
Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) 

Curso 1961 -62: 

Total nacional . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Cádiz («Columela») ... ... . .. . .. ...

Algeciras ... ... ... . .. . .. ... ... ...
Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) 

Curso 1962-63: 

Total nacional . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Cádiz («Columela») ... ... ... ... . .. ... ...
Cádiz («Santa María del Rosario») ... ... 

Algeciras ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) ... ...
San Fernando (1) ...... ... . .. ... ... ... ... ...

Curso 1963-64: 

Total nacional . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Cádiz («Columela») . . .  ... ... ... ... . .. . ..
Cádiz («Santa Maria del Rosario») ... 

Algeciras ... ... ... ... ... . .. . .. ... ...

Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) 

Curso 1964-65: 

Total nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Cádiz («Columelu) ... ... ... ... ... . .. . ..
Cádiz («Santa Maria del Rosario») ... 

Algeciras ... ... ... ... ... ... ... ...

Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) 

Curso 1965-66: 

Total nacional ... . . . . . . ... ... ... ...... ... 

Cádiz («Columela») ... ... ... ... . .. ... . ..
Cádiz («Santa María del Rosario») ... . . .  

Algeciras ... ... ... . .. . .. ... ... ... ... ...

Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) ... ...
La Linea de la Concepción . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Curso 1966-67: 

Total nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Cádiz («Columela») ... ... 
Cádiz («Santa María del 
Algeciras ... ... ... ... ... 

... ... ... 

Rosario») 
. .. ... ... 

... 

... 

. .. 

Jerez de la Frontera («P. Luis C.>) ... 

... 

... 

. .. 

... 

La Linea de la Concepción . . . . . . . . . . . . . .. 

Curso 1967-68: 

Total nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Cádiz (provincia) . . .  ... ... ... ... . .. ... . .. ...

430 

E N s E FI A N 

TOTAL 

Total Varones Mujeres 

241.284 149.757 91.527 

1.824 1.082 742 
213 213 
710 552 158 

254.985 156,882 98.103 

1.862 1.054 808 
237 237 
749 572 177 

278.223 169.146 109.077 

922 922 
894 894 

1.000 808 192 

303.067 180.739 122.328 

1.070 1.070 
1.011 1.011 

557 205 352 
1.076 864 212 

335.119 198.151 136.968 

1.101 1.101 
1.129 1.129 

746 366 380 
1.460 987 473 

366.807 213.976 152.831 

1.374 1.374 
1.242 1.242 

556 177 379 
1.684 1.005 679 

179 179 

403.475 231.148 172.327 

1.404 1.404 
1.310 1.310 

664 280 384 
1.863 1.051 812 

165 165 

463.236 260.724 202.512 

5.878 3.041 2.837 

z A e o L E o 1 A D A 

IGLESIA PRIVA DA 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

110.559 81.377 39.198 10.150 

742 
213 

552 158 

116.990 87.340 39.892 10.763 

1.054 808 
237 

572 177 

124.455 95.499 44.691 13.578 

922 
894 

808 192 

131.215 106.549 49.524 15.779 

1.070 
1.01 l 

205 352 
864 212 

143.355 117.082 54.796 17.886 

1.101 
1.129 

366 380 
987 473 

154.151 134.699 59.825 18.132 

21.374 
1.242 

177 379 
1.005 679 

179 

166.442 150,852 64.706 21.475 

1.404 
1.310 

280 384 
1.051 812 

165 



CUADRO II (Continuación) 

E N S E Ñ A N Z A L I B R E 

INS1l11ITOS Y CURSOS ESCOLARES TOTAL COLEO. LIB. AOOP. OTROS ALUM. LIBRES 

Total Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

Curso 1960-61: 

Total nacional ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 150.877 94.292 56.585 

Cádiz («Columela») ... ... ... . .. .. . 1.094 756 338 
Algeciras ... ... ... ... ... .. . . .. ... 430 251 179 
Jerez de la Frontera («P. \_.uis C.») 1.727 1.010 717 

Curso 1961-62: 

Total nacional ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 215.808 133.408 82.400 

Cádiz («Columela») ... ... ... ... .. . 1.166 867 299 
Algeciras ... ... . . .  . . .  ... . .. ... ... 610 398 213 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.») 2.249 1.311 938 

Curso 1962-63: 

Total nacional . .. . .. ... ... ... ... ... ... ... ... 230.387 143.018 87.369 6.783 3.561 136.235 83.808 

Cádiz («Columela») ... ... ... ... ... ... ... 844 844 79 765 
Cádiz («Santa María del Rosario») ... 291 291 30 261 
Algeciras ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 738 615 123 67 32 548 91 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.») ... ... 1.980 1.001 979 122 267 879 712 
San Fernando (1) ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Curso 1963-64: 

Total nacional ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 245.452 150.110 83.342 9.566 6.192 140.544 89.150 

Cádiz («Columela») ... ... ... ... ... ... ... 873 873 92 781 
Cádiz («Santa María del Rosario») ... ... 395 395 40 355 
Algeciras ... ... ... ... . .. ... ... ... 804 592 212 112 54 480 158 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.») 2.210 1.085 1.125 201 360 884 765 

Curso 1964-65: 

Total nacional ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 258.344 156.794 101.550 12.529 8.199 144.265 93.351 

Cádiz («Columela») ... ... ... ... ... ... ... 850 850 850 
Cádiz ( «Santa Maria del Rosario») ... 413 413 413 
Algeciras ... ... ... ... ... ... ... ... 933 609 324 271 134 338 190 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.») 2.123 1.140 983 355 436 785 547 

Curso 1965�: 

Total nacional .. . . . . .. . .. . . .. . .. .. ... ... ... 287.996 173.745 114.251 15.404 9.926 158.341 104.325 

Cádiz («Columela») ... ... ... ... ... ... ... 1.062 1.062 1.062 
Cádiz («Santa Maria del Rosario») ... ... ... 689 689 689 
Algeciras ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... 800 526 274 235 127 291 147 
Jerez de la Frontera («P. Luis C.») . . .  ... ... 2.042 1.116 926 446 507 670 419 
La Linea de la Concepción . .. .. . . . . . .. .. . . .. 114 60 54 60 54 

431 



INSflnJTOS Y CURSOS ESCOLAJtES 

Curso 1966-67: 

Total nacional . . .  ... ... ... ... ... ... ... 

Cádiz (cColumela>) ... ... ... . .. . .. ... 

Cádiz («Santa Maria del Rosario») ... 

Algeciras ... ... ... ... ... . .. . .. ... ... 

Jerez de la Frontera («P. Luis C.») ...

... 

. .. 

... 

... 

La Linea de la Concepción . . .  ... ... ... ...

Curso 1967-68: 

Total nacional ... ... . .. ... ... 

Cádiz (provincia) ... ... ... ... 

(1) Centro de Patronato.

... 

... 

... ... 

... ... 

E N S E Ñ A N Z A  L I B R E

TOTAL COLEO. LIB. ADOP. OTROS ALUM. LIBRES 

Total Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

312.328 180.973 131.355 19.403 13.394 161.570 117.961 

1.639 1.639 1.639 
974 974 974 
832 559 273 301 158 258 115 

2.143 1.236 907 466 541 770 366 
174 116 58 116 58 

363.400 209.567 153.833 

6.363 4.359 2.004 

FUENTE: l. N. E., «Estadisticas de la Enseñanza Media». 
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CUADRO I 11 

BACHILLERATO GENERAL. ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS COLEGIOS DE LA IGLESIA Y PRIVADOS POR CATEGORIAS Y SEXO. 
TOTAL NACIONAL Y PROVINCIA DE CADIZ 

Curso 1960-61: 
Total nacional 
Cádiz . . .  ... ... 

Curso 1961-62: 
Total nacional 
Cftdiz ... ... ...

Curso 1962-63: 
Total nacional 
Cftdiz ... ... ... 

Curso 1963-64: 

... ... ... . .. 

.... ... ... ... 

... ... ... ... 

... . .. ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

Total nacional ... . . .  ... .. . 

Cádiz . ..... ... 

Curso 1964-65: 
Total nacional 
Cftdiz . . . ... ... 

Curso 1965-66: 
Total nacional 
Cádiz ...... ... 

Curso 1966�7: 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

Total nacional ... ... ... .. . 

Cftdiz ... ...... ... ... ... ... ...

Curso 1967-68: 
Total nacional ... ... ... . . .

Cftdiz ... . . . . .. ... ... ... ... 

(1) No consta esta clasificación.

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS 

Total Varones Mujeres 

241.284 149.757 91.527 
2.747 1.634 1.113 

254.985 156.882 98.103 
2.848 1.626 1.222 

278.223 169.025 109.198 
2.886 1.800 1.086 

303.067 180.739 122.328 
3.714 2.139 1.575 

335.119 198.151 136.968 
4.43 6 2.454 1.982 

366.807 213.976 152.831 
5,035 2. 735 2.300 

403.475 231.148 172.327 
5,40 6 2.900 2.506 

463.236 
5.878 

FuENTB: I. N. E., «Estadística de la Enseñanza Media» 

T o 

RECONOCIDOS AUTORIZADOS 

Varones Mujeres Varones Mujere:s 

143.113 86.735 6,644 4,792 
1.634 1.068 45 

151.249 91.270 5, 633 6,833 
1.626 1.171 51 

161.680 102.185 7.345 7,013 
1.800 1.086 

174.579 114.190 6.160 8.138 
2.139 1.575 

191.434 128.962 6.717 8.006 
2.454 1.750 232 

207.497 144.822 6.479 8,009 
2,735 2.300 

224.819 165.747 6.329 6.580 
2.900 2.506 

(1) (1) (1) (1)
(1) (1) (1) (1)

T A L 

SUPERIORES ELEMENTALES 

Varone:s Mujeres Varones Mujere:s 

129.672 72. 733 20.085 18.794 
1. 634 426 687 

134.051 78.922 22.831 19.181 
1.626 477 745 

143.423 86.356 25.602 22.842 
1.557 696 243 390 

154.601 97.221 26.138 25.107 
1.658 794 481 781 

169.980 110.075 28.171 26.893 
1.731 1.035 723 947 

183.087 120.255 30.889 32.576 
2.204 1.305 531 995 

Sin especificar 
Sin especificar 

(1) (1) (1) (1)
(1) (1) (1) (1)



CUADRO m (Continuación) 

D E L A  IGLESI A 

REC ONOCI DOS AUT O R IZADOS 

T O T A L TOTAL SUPERIOR ELEMENTAL TOTAL SUPERIOR ELEMENTAL 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mu/eres 

Curso 1960-61: 
Total nacional 110.SS9 81.377 109.367 79.200 100.833 66.980 8.S34 12.220 1.192 2.177 S3 312 1.139 l.86S
Cádiz ... ........ . 1.634 1.113 1.634 1.113 1.634 426 642 4S 4S

Curso 1961-62: 
Total nacional 116.990 87.340 llS.362 83.419 107.439 70.828 7.923 12.S91 1.628 3.921 339 62S 1.280 3.296 
Cádiz ... ... ... ... 1.634 1.222 1.626 1.171 1.626 477 694 SI SI 

Curso 1962-63: 
Total nacional 124.4SS 9S.449 121.363 89.704 111.732 76.729 9.631 12.97S 3.092 S.79S 62 788 3.030 S.007
Cádiz ... ... ... ... 1.800 1.086 1.800 1.086 I.SS7 696 243 390 

Curso 1963-64: 
Total nacional 131.21S 106.S49 129.097 101.7S7 118.641 8S.446 I0.4S6 16.311 2.118 4.792 1.407 2.41S 711 2.377 

Cádiz ... ... ... ... 2.139 I.S7S 2.139 1S7S 1.6S8 794 481 781 

Curso 1964-65: 
Total nacional 143.3SS 119.082 141.664 114.798 130.191 98.S22 11.473 16.276 1.691 4.284 470 1.107 1.221 3.177 
Cádiz ... ...... ... 2.4S4 1.982 2.4S4 1.7SO 1.731 l.03S 723 71S 232 232 

Curso 1965-66: 
Total nacional IS4.1S1 134.699 IS2.443 131.320 140.S64 110.672 11.879 20.648 1.708 3.379 449 S69 1.2S9 2.814 
Cádiz ... ... ... ... 2.SS8 1.921 2.SS8 1.921 2.204 1.30S 3S4 616 

Curso 1966-67: 
Total nacional 166.442 lS0.852 16S.11S 147.662 Sin especificar 1.327 3.190 Sin especificar 
Cádiz ............ 2.900 2.S06 2.900 2.S06 Sin especificar 

Curso 1967-68: 
Total nacional (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Cádiz ... ......... (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)



CUADRO III (Continuación) 

p R I V A D o s 

RE.CO NOCID OS AUTO R IZADOS 

T O T A L TOTAL SUPERIOR ELEMENTAL TOTAL SUPERIOR ELEMENTAL 

Varones Mu/eres Varones Muieres Varones Muieres Varones Muieres Varones Muieres Varones Muieres Varones Mu/eres 

Curso 196()-61: 
Total nacional 39.198 10.150 33.746 7.535 26.244 5.170 7.502 2.365 5.452 2.615 2.542 271 2.910 2.344 
Cádiz ... ... ... ... 

Curso 1961-62: 
Total nacional 39.892 10.763 35.887 7,851 25.856 5.371 10.031 2.480 4.005 2.912 417 2.098 3.588 814 
Cádiz ... ...... ... 

Curso 1962-63: 
Total nacional 44.570 13.699 40.317 12.481 31.417 8.506 8.900 3.975 4.253 1.218 212 333 4.041 885 

Cádiz ... ...... ... 

Curso 1963-64: 
Total nacional 49.524 15.779 45.482 12.433 32.985 8,808 12.497 3.625 4.042 3.346 1.568 552 2.474 2.794 
Cádiz ... ... ... ... 

Curso 1964-65: 
Total nacional 54.796 17.886 49.770 14.164 37.509 9.924 12.261 4.240 5.026 3.722 1.810 522 3.216 3.200 
Cádiz ... ... ... ... 

Curso 1965-66: 
Total nacional 59.825 18.132 55.054 13.502 40.349 8.603 14.705 4.899 4.771 4.630 1.725 415 3.046 4.215 
Cádiz ... ...... ... 177 379 177 379 177 379 

Curso 1966-67: 
Total nacional 64.706 21.475 59.704 18.085 Sin especificar 5.002 3.390 Sin especificar 
Cádiz ... ...... ... 

Curso 1967-68: (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Total nacional (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
Cádiz ....•.... ... (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)



CUADRO IV 

BAClllLLERATO. SERIES ANUALES. NUMERO DE CENTROS 

CURSOS 

1960-61 •.. ... ... 

1961-62 .... ..•.. 

1962-63 ... ... ... 

1963-64 ..•.... .. 

1964-65 ...... ... 

1965-66 . .. ... ... 

1966-67 •.•...... 

1967-68 . .. ...... 

NUMERO DE COLEGIOS 

SUPERIORES 

Número 

ELEMENTALES de colegios 

Número N,ímero -------------- libres 
total de centros 

de centros oficiales 

1.248 120 

1.374 186 

1.504 191 

1.561 228 

1.732 308 

2.058 373 

2.246 439 

2.482 554 

De la 
Iglesia Privados 

530 194 

555 192 

585 206 

619 231 

651 248 

681 251 

716 284 

1.077 551 

De la adoptados 
Iglesia Privados 

215 189 

231 210 

225 202 95 

250 233 104 

275 250 108 

303 240 210 

314 239 254 

300 

FlJENrE: l. N. E., «Estadísticas de la Enseñanza Media». 
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CUADRO V

NUMERO DE CENTROS DE ENSE'ÑANZA DEL BACHILLERATO POR PROVINCIAS 

(Cursos 1960-68) 

CENTROS OFICIALES CENTROS NO OFICIALES RECONOCIDOS O ADOPTADOS Institutos 
que tienen 

Centros SUPERIORES ELE.MENTALES Colegios establecidos 
Total Secciones Secciones oficiales Total Libres estudios 

centros Total Institutos Filiales Deleg. de patr. Iglesia Privados Iglesia Privados Adopt. nocturnos 

Curso 1960-61: 
Total nacional 1.248 120 120 1.128 530 194 215 189 

Cádiz ... ... ... 

Curso 1961-62: 
Total nacional 1.374 186 124 54 8 1.188 55S 192 231 210 

Cádiz ... ... ... 17 4 3 1 13 6 7 

Curso 1962-63: 
Total nacional 1.504 191 146 36 9 1.218 585 206 225 202 9S 97 

Cádiz ... ... ... 26 6 5 1 14 7 7 6 2 

Curso 1963-04: 
Total nacional 1.663 228 159 46 14 9 1.333 619 231 250 233 102 104 

Cádiz ... ... ... ... 26 5 4 1 15 7 8 6 2 

Curso 1964-65: 
Total nacional 1.732 308 161 117 21 9 1.424 651 248 27S 250 108 116 

Cádiz ... ... ... 23 5 4 1 18 9 9 4 2 

Curso 1965-66: 
Total nacional 1.484 373 166 138 60 9 1.475 681 251 303 240 210 15S 
Cádiz ... ... ... ... 29 7 5 1 1 22 10 12 8 6 

Curso 1966-67: 
Total nacional 2.246 439 177 167 89 6 1.553 716 284 314 239 254 148 

Cádiz ... ... ... ... 40 9 5 2 1 1 22 10 12 9 5 

Curso 1967-68: 
Total nacional 2.482 524 206 204 114 1.628 1.077 551 300 147 

Cádiz ... ... ... ... 42 • 10 6 3 1 23 11 12 9 5 

• Añadiendo tres Institutos Técnicos donde se imparte el Bachillerato Elemental, el total es de 45 centros.
FUENTl!: l. N. E., «Estadistica de la Enseñanza Media>. 



CU ADR O VI 

ESCUELAS DE COMERCIO RESUMEN NACIONAL POR CURSOS ACADEMICOS 

ALU M N OS M A T R l'C U LA DOS ALUMNOS QUE 'll!RM INARON LOS ESTUDIOS 

CURSOS Núm. de TOTAL PROFESIONAL PEJllCIAL TOTAL PROFESIONAL PEJllCIAL 

ACADEMICOS Escuelas 
Total Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Total Varones Mujeres Varones Mujeres Varone, Mujerei 

1960-61 ... . . . ... 42 21.668 17.701 3.967 6.114 524 11.587 3.443 3.153 2.403 750 686 111 1.717 639 
1961-62 . . . ... ... 42 18.342 15.358 2.984 6.068 674 9.290 2.310 2.510 1.980 530 649 88 1.313 442 
1962-63 . .. .. . . .. 42 20.931 17.787 3.144 6.397 590 11.390 2.554 2.069 1.553 516 548 90 975 426 
1963-64 ... ... ... 42 18.964 15.724 3.240 5.596 533 10.128 2.707 1.666 1.287 379 569 80 718 299 
1964-65 . .. ... ... 42 19.305 18.821 3.454 5.100 506 10.751 2.948 1.703 1.336 367 571 65 761 302 
1966-65 . . . ... ... 43 20.829 16.712 4.117 5.357 524 11.355 3,593 1.672 1.215 457 488 52 727 405 
1966-67 . .. ... .. . 43 21.911 17.557 4.354 5.553 627 12.004 3.727 1.727 1.237 490 448 77 789 413 
1967-68 . . . ... .. . 43 24.280 19.315 4.965 6.263 18.017 1.857 1.332 525 467 78 865 447 

FuENIB: l. N. E., «Estadistica de la Enseñanza Media.. 



CUADRO VII 

ESCUELAS TECNICAS DE GRADO MEDIO: RESUMEN POR CURSOS ACADEMICOS 

(Cursos 1960-68) 

PERITOS AGRICOLAS PERITOS APAREJADORES PERITOS INDUSTRIA LES 

Alumnos Alumnos Alumnos 

CU1lSOS ACADl!MICOS Núm.de Alumnos que Núm.de Alumnos que Núm.de Alumnos que 

Escuelas matricul. terminaron Escuelas matricul. terminaron Escuelas matricul. terminaron 

estudios estudios estudios 

1960-61 5 2.831 289 3 3.321 290 24 27.230 1.523 

1961-62 6 3.427 265 4 4.662 363 24 30.233 1.769 

1962-63 6 3.469 277 4 5.519 443 24 32.001 1.761 

1963-64 6 4.006 381 5 7.502 643 24 36.067 2.659 

1964-65 6 3.821 365 5 8.896 425 24 39.235 3.669 

1965-66 6 3.924 390 5 9.664 450 24 39.172 3.535 

1966-67 (4) . .. 6 4.013 479 5 11.921 832 24 37.960 3.228 

1967-68 ... . . .  8 3.859 686 5 12.476 1.026 26 36.806 4.649 

PERITOS Y FACULTATIVOS 

PERITOS TEXTILES DE MINAS Y FAB. MIN. Y METAL PERITOS DE MONTES 

Alumnos Alumnos Alumnos 
CURSOS ACADl!MICOS Núm. de Alumnos que Núm.de Alumnos que Núm.de Alumnos que 

Escuelas matricul. terminaron Escuelas matricul. terminaron Escuelas matricul. terminaron 
estudios estudios estudios 

1960-61 1 140 7 10 3.396 343 1 672 49 
1961-62 1 145 23 10 2.309 215 1 664 54 

1962-63 1 145 (1) 23 8 1.905 1 654 51 
1963-64 1 159 24 9 2.613 265 1 644 37 
1964-65 1 141 17 10 3.637 434 1 560 29 
1965-66 1 143 24 10 3.189 363 1 423 27 
1966-67 (4) .. . 1 124 24 10 3.107 307 1 355 42 
1967-68 . . . ... 1 10 3.044 500 1 299 40 

PERITOS DE OBRAS PUBLICAS PERITOS DE TELECOMUNICACION PERITOS TOPOGRAFOS 

Alumnos Alumnos Alunmos 
CURSOS ACADl!MICOS Núm. de Alumnos que Núm.de Alumnos que Núm.de Alumnos que 

Escuelas matricul. terminaron Escuelas matricul. terminaron Escuelas matricul. terminaron 
estudios estudios estudios 

1960-61 1 893 104 1 1.163 298 264 54 

1961-62 1 1.302 69 1 955 153 299 34 
1962-63 1 1.535 20 (2) 1 830 22 (2) 276 48 

1963-64 1 2.132 91 1 1.054 109 293 44 
1964-65 1 2.274 144 1 1.140 144 308 29 
1965-66 1 2.451 200 1 1.496 122 323 53 

1966-67 (4) . .. 1 2.719 169 1 1.966 89 260 59 

1967-68 ... ... 2 2.999 276 1 2.156 132 379 37 

439 



CuADRO VII (C ontinuación) 

ESCUEI.AS DE. NAUTICA PE.RITOS AERONAUTICOS PE.RITOS NAVALES 

Alumnos Alumnos Alunmos 
CURSOS ACADEMICOS Nrnn. de Alumnos que Núm.de Alumnos que Núm.de Alumnos que 

Escuelas matricul. terminaron Escuelas matricul. terminaron Escuelas matricul. terminaron 
estudios estudios estudios 

1960-61 5 3.842 312 
1961-62 5 2.895 140 
1962-63 5 4.121 469 1 631 1 254 
1%3-64 5 3.152 (3) 490 (3) 1 757 1 479 
1%4-65 5 3.678 670 1 873 1 562 
1965-66 5 3.258 555 1 1.002 68 1 641 60 
1966-67 (4) ... 5 2.605 482 1 960 72 2 1.171 84 
1967-68 5 2.562 566 1 920 108 2 1.181 95 

NarA.-Las cifras de los alumnos que terminaron los estudios están tomadas año por año de las publicaciones del 
l. N. E., «Estadistica de la Enseñanza Media en España», tomo 11. El tomo correspondiente al curso 1967-68 (que englo
ba a los dos antiguos) presenta en su página 23 un cuadro con la serie de alumnos que terminaron los estudios técni
cos de G rado Medio. Algunas de estas cifras referidas a cursos pasados no coinciden con las de los tomos anuales de
las que vienen recogidas.

(1) Datos del curso 1961-62.
(2) Plan antiguo.
(3) Sin datos de la Escuela de Barcelona.
(4) A partir de este curso, los Peritos se denominan «Ingenieros Técnicos> (66-67).

440 

C UADRO VIII 

ESCUELAS DE MAGISTERIO: TOTAL NACIONAL DE ALUMNADO 

(Cursos 1960-67) 

C URSOS 

1960-61 ... ... ...... ... .. . 
1961-62 ... ... : .. ... ... .. . 
1962-63 ... ... ... ... ... .. . 
1963-64 ... ... ...... ... .. . 
1%4-65 ... ... ... ... ... .. . 
1965-66 ... ... ... ... ... .. . 
1966-67 ... ... ...... ... .. . 
1%7-68 (•) ... ... ... .. . 

(•) Datos provinciales. 

En centros 
del Estado 

37.626 
37.435 
39.052 
41.913 
48.232 
53.483 
56.891 
62.182 

En centros 
no estatales 

5.500 
5.668 
6.846 
8.450 

10.078 
9.633 

12.081 
6.928 

FUENTE: l. N. E., «Estadistica de la Enseñanza Media>. 

Total 

43.126 
43.103 
45.898 
50.363 
58.310 
63.116 
68.972 
69.110 



VII 

FORMACION PROFESIONAL 





O. INTRODUCCION: SISTEMtA EDUCATIVO Y DELIMITACION
LEGAL DE LOS DIVERSOS TIPOS DE ENSEÑANZA 

PROFESIONAL (1) 

La Enseñanza Profesional, a efectos de una planificación de la misma, 
la dividimos en los siguientes campos: 

1. Industrial.
2. Náutico-pesquera.
3. Agraria.
4. Otras enseñanzas.
5. De adultos.

0.1 FORMACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL 

En sentido amplio, la formación profesional industrial comprende todas 
las enseñanzas y actividades dedicadas a la formación de los trabajadores y 
cuadros inferiores de la industria. En este sentido, la formación profesional 
comprende tanto la formación dirigida a los trabajadores adultos como la 
dirigida a los jóvenes en edad escolar que aspiran a ejercer un puesto de 
tipo manual o técnico. Esta formación incluiría las enseñanzas impartidas 
en los centros de Formación Profesional Industrial, en el Bachillerato Téc
nico, en las Universidades Laborales, así como los diversos cursos para for
mación de trabajadores adultos. Estos últimos cursos los analizaremos en 
el apartado «De adultos». El Bachillerato Técnico será tratado en el capí
tulo de «Enseñanzas Medias». Y Universidades Laborales no existen en la 
provincia. Por tanto, en este apartado sólo trataremos de la llamada forma
ción profesional industrial, es decir, aquella que se imparte en los centros 
de Formación Profesional Industrial. 

La F. P. l. comprende dos grados: el aprendizaje, que consta de tres cur
sos, y el de maestría, compuesto por dos más. En total cinco cursos. 

(1) Véase «II Plan de Desarrollo>. En este apartado hemos seguido fundamentalmente
la clasificación establecida en el II Plan de Desarrollo. 
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El grado de aprendiz.aje está dividido en las siguientes ramas: metal, 
electricidad, madera, química, textil, construcción, delineantes, artes gráficas, 
automovilismo, peluquería y cosmética, minería, electrónica, piel, corte y 
confección y hostelería. 

El grado de maestría comprende los grupos anteriores, menos las ramas 
de delineantes, peluquería y cosmética, piel. corte y confección. 

Según el reglamento de las Escuelas de Formación Profesional e Indus
trial, de 20 de noviembre de 1959, las funciones propias de dichos centros 
son las siguientes: 

a) Transmitir a los alumnos, por medió de la enseñanza, los conoci
mientos técnicos necesarios y las prácticas propias para la formación del 
oficial y del maestro industrial. 

b) Procurar que adquieran un acervo cultural y una formación humana,
necesarias para el ejercicio de su profesión. 

e) Atender en todo momento a la orientación y selección profesionales
persiguiendo la determinación inicial y la comprobación continuada de la 
preparación técnica más adecuada para cada persona, así como la selección 
del operario que más convenga a cada actividad industrial, estimulando, en 
la medida de lo posible, la iniciativa individual de los alumnos. 

0.2 FORMACIÓN PROFESIONAL NAUTICO-PESQUERA 

Las enseñanzas que se cursan en las Escuelas de Formación Profesional 
Náutico-Pesquera están reguladas por la Ley de 23 de diciembre de 1961 
sobre reorganización de las enseñanzas náuticas y de pesca. 

Las Escuelas de Formación Profesional Náutico-Pesquera, antes deno
minadas Escuelas de Pesca, atenderá.o preferentemente a la instrucción del 
personal que ha de dotar los buques pesqueros de las categorías establecidas, 
así como a la formación del que aspire a titulaciones marítimas o pesqueras 
del mismo rango cuya actividad se desarrolle a bordo de los buques. 

Las enseñanzas que se cursan en las Escuelas de Náutica (2) se conside
ran como enseñanzas técnicas de grado medio, incluidas, por tanto, en la 
Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas de 20 de julio de 1957. Por 
esto no las estudiamos en este apartado dedicado a la Enseñanza Profesional. 

0.3 FoRMACION PROFESIONAL AGRARIA 

Es necesario distinguir los siguientes tipos de enseñanzas: 
A) Capacitación agraria: Se dirige a todos los agricultores que, sea

cual sea su nivel de instrucción, deseen una formación especializada. Com
prende las siguientes modalidades: 

l. Formación profesional de primer grado o aprendizaje agrario. Se

(2) Véase apartado «Enseñanzas Técnicas de Grado Medio>.
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imparte a jóvenes de ambos sexos, a partir de los catorce años y hasta un 
límite de edad variable. Pretende conseguir la formación básica indispensable 
del futuro agricultor y ama de casa rural sin separarle de la familia y per
mitiendo simultanear el trabajo con la enseñanza. 

2. Formación profesional de segundo grado. Se cursa en las llamadas
Escuelas de Capataces Agrícolas. Tiende a la formación de jefes de explo
taciones agrarias, especializadas o no, sobre la base de una agricultura mo
derna. 

3. Formación profesional «no reglada». Cursos breves de perfecciona
miento, concursos agrícolas y otras actividades. Tiende a completar la for
mación impartida en los sistemas anteriores. 

B) Extensión agraria: Proporciona una asistencia permanente a la po
blación rural para que pueda utilizar mejor sus recursos y adoptar las acti
tudes más favorables para su desarrollo. 

C) Otras actividades de formación profesional no desarrolladas ni tute
ladas por el Ministerio de Agricultura. Son varias las entidades que realizan 
este tipo de actividades; por su importancia cuantitativa hay que señalar las 
que realiza el Ministerio de Trabajo dentro del programa de Promoción 
Profesional Obrera. 

0.4 0rRAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

Entre otras enseñanzas profesionales que no tienen encaje en los ante
riores tipos, definidas y encuadradas legalmente como tales, hay que citar 
las enseñanzas auxiliares mercantiles, impartidas dentro de las Escuelas de 
Comercio. En dichas Escuelas, los alumnos de nivel inferior a los grados 
periciales se preparan para profesiones de desarrollo auxiliar de comercio, 
mercantil y financiero que cubren puestos de administrativos intermedios en 
las empresas de todo tipo (3). 

Aquí encajan las enseñanzas impartidas en las Escuelas de Idiomas, así 
como las más recientes de Turismo. 

Las Escuelas de Hostelería están encuadradas legalmente en la Forma
ción Profesional Industrial, como «Rama de Hostelería». Por tanto, serán 
estudiadas en el apartado correspondiente a Formación Profesional In
dustrial. 

0.5 FORMACIÓN PROFESIONAL DE ADULTOS 

La Formación Profesional de Adultos pretende facilitar la promOCion 
de los mismos a través de la adquisición de conocimientos profesionales. 
A la vez pretende contribuir al desarrollo económico, suministrando a la 
agricultura, industria y servicios los cuadros y la mano de obra cualificada 
que requieren. 

(3) Estas enseñanzas son tratadas en el presente estudio en el apartado correspondiente
a las Escuelas de Comercio. 
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Los cambios en la estructura de producción y de consumo en la sociedad 
como consecuencia del progreso técnico se reflejan en el mercado de trabajo, 
siendo preciso ayudar a los trabajadores adultos a preparar y adaptarse a 
dichos cambios. 

Ello impone un sistema de especializaciones rápidas y necesarias. 
Este tipo de enseñanzas va dirigida a la población adulta, de edad supe

rior a dieciocho años. Comprende tanto trabajadores sin cualificar y semi
cualificados como cualificados, empleados y cuadros que precisen un per
feccionamiento o transformación profesional. 

La Formación Profesional de Adultos está a cargo de diversos organis
mos oficiales y privados, destacando por su importancia: 

1. El Ministerio de Trabajo, a través de:
a) El Programa de Promoción Obrera (P. P. O.). actuando en forma

directa y en concierto. En concierto actúa fundamentalmente con organis
mos oficiales, empresas y. de un modo especial, con el Ministerio del Ejér
cito (cursos P. P. E.). 

b) Formación Intensiva Profesional (F. l. P.). Se realiza a través de
centros colaboradores, que solicitan ayuda del Fondo Nacional de Protec
ción al Trabajo. 

2. Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Ca
pacitación agraria (4). 

3. Ministerio de Comercio, a través de la Dirección General de Instruc
ción Marítima (5). 

4. La Organización Sindical, a través de la «Formación Profesional
Acelerada» (F. P. A.). 

5. El Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Dirección Ge
neral de Formación Profesional y Extensión Educativa. 

Por último, hay que citar la actuación de ciertas empresas, tendentes a 
preparar un personal a través de cursos promovidos directamente o en cola
boración con el P. P. O. 

(4) A efectos del análisis de este tipo de enseñanzas, los hemos encuadrado en el apar
tado «2. Enseñanza profesional agraria>. 

(S) Estas enseñanzas han sido incluidas en el grupo de «Enseñanzas Náutico-Pesqueras>.
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1. LA FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL

1.1 SITUAOÓN ACTUAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA PROVINCIA

l. 1.0 / ntroducci6n

Analizamos en este capítulo las enseñanzas de Formación Profesional
correspondientes al sector industrial, excluyendo la Formación Profesional 
de Adultos, así como cualquier otra modalidad que con carácter de forma
ción intensiva pudiera desarrollarse en la provincia. 

La denominación de Formación Profesional Industrial está regulada por 
la Ley de 20 de julio de 1955 y estructurada en tres grados: 

- Iniciación Profesional.
- Aprendizaje (denominado también «Oficialía»).
- Maestría Industrial.

Pasemos a contemplar el panorama de la Formación Profesional Indus
trial referido a la provincia de Cádiz. Empezaremos estudiando la situación 
de centros de Formación Profesional existentes en la provincia. Se distin
guen, atendiendo a su situación administrativa, tres tipos: 

- Centros o «escuelas oficiales».
- Centros reconocidos.
- Centros autorizados.
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.1.1.1 Situación de los centros de Formación Profesional 

CUADRO 1 

CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL EN LA PROVINCIA 

(Número de centros y clasificación de la misma en la provincia de Cádiz) 

Escuelas oficailes e•) ... 

Centros reconocidos: 

Totales 

4 

De la Iglesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
De Sindicatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
De iniciativa privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Total ... ..... . 

Centros autorizados: 

De la Iglesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
De Sindicatos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
De iniciativa privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total ........... . 

TarAL CENTROS ••• 

11 

2 

1 

4 

7 

22 

FUPNIB: Junta Provincial de Formación Profesional Industrial. 
Memoria de 1969. 

(•) Está incluida la Escuela oficial de Ceuta. 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, destaca el gran número de 
«centros no oficiales>> respecto al conjunto de los mismos. Especialmente la 
iniciativa privada ocupa un lugar relevante en lo que al número se refiere. 

Generalmente se trata de centros dependientes de patronatos, creados 
o sostenidos por diversas instituciones provinciales o locales.

Los centros oficiales están enclavados en Cádiz, San Femando y Alge
ciras. Ceuta cuenta con otra escuela oficial con internado. 

Teóricamente, el número de centros existentes en la provincia es consi
derable, por lo menos comparativamente con otras provincias. Sin embargo, 
la situación de los centros es muy diferente en cuanto al nivel de las ense
ñanzas profesionales que pueden impartir. Es decir, existen centros autori
zados para impartir hasta el último grado de la Formación Profesional 
(maestría), mientras que otros sólo pueden impartir los dos grados más infe
riores, y, por último, algunos de ellos sólo están impartiendo «Iniciación 
Profesional». 

Por todo lo anterior, es de interés exponer el número de centros, con 
los grados que en ellos pueden impartirse. 
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CUADRO 2 

NUMERO DE CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL SEGUN 
GRADOS QUE IMPARTEN

GRADOS QUE IMPARTEN 

Estudios de Maestría Industrial (•) ... 
Estudios de Oficialía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Estudios de Iniciación Profesional . . . . . . . . . . . . . .. 

Número 

de centros 

3 
17 
20 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo de planificación. 

(•) No está incluida Ceuta. 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, solamente en tres centros 
se puede cursar el último grado, es decir, «maestría», con lo que la posibi
lidad de cubrir los últimos escalones de la Formación Profesional se reducen 
mucho en la provincia. Existiendo una desproporción evidente entre el nú
mero de centros en los que se siguen cursos de iniciación y las posibilidades 
ofrecidas para maestría, ello, si no se remedia, puede producir un estrangu
lamiento en el desarrollo de este tipo de enseñanza. 

1.1.2 Alumnos de Formación Profesional según grados y centros 

Veamos la situación de la provincia en lo que se refiere al número de 
alumnos que cursan los diversos grados en la Formación Profesional. 

CUADRO 3 

NUMERO DE ALUMNOS DE FORMACION PROFESIONAL SEGUN GRADOS 

Maestría Industrial .. . 
Oficialía Industrial .. . 
Iniciación Profesional ... 

TOTAL(*} ... ......... ... ........ ....... .. . 

181 
3.053 
1.970 

5.204 

FUENTE: Estos datos han sido elaborados a partir de la «Memoria 
de Actividades» de la Junta Provincial de Formación Pro
fesional. 

(*) No se encuentran incluidos 197 alumnos de oficialía y 35 
de iniciación que corresponden a centros de Ceuta. 

Puede apreciarse que el número de alumnos de maestría (181) es extre
madamente bajo en relación al total de alumnos de Formación Profesional. 
Esto nos hace pensar o bien que el número de abandonos en oficialía (tal 
corno se nos ha confirmado en algunos centros) es muy elevado, o que al 
término de este grado muchos jóvenes se colocan en la industria, siendo 
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pocos los que deciden continuar estudios. A través de conversaciones man
tenidas con directores de centros, éstos nos indican que la mayoría de los 
alumnos que decidían comenzar maestría lo hacían pensando en la posibi
lidad de poder después seguir peritaje industrial. 

Destaca también en el cuadro anterior la desproporción existente entre 
el contingente de «oficialía» y de «iniciación», cuando lógicamente el grado 
inferior deberá ser más numeroso. La explicación principal es que un gran 
contingente de alumnos llegan a la oficialía sin pasar la iniciación, proce
diendo en la mayoría de los casos de los primeros cursos del Bachillerato. 
También se debe (en menor proporción) a una cierta disminución de alum
nos para iniciación observada en los dos últimos aiios. 

Vamos a analizar a continuación la distribución de alumnos según el 
tipo de centros donde cursan sus estudios. 

CUADRO 4 

NUMERO DE ALUMNOS DE FORMACION PROFESIONAL 
SEGUN TIPO DE CENTROS 

Iniciación Oficia/fa Maestría 

Centros oficiales ... ... . . . 75 659 

Centros reconocidos ... . .. 1.499 2.220 181 

Centros autorizados ... ... 396 174 

TorALl!S ......... ... ... ... ... ... ... 1.970 3.053 181 

Total 

734 

3.900 

570 

5.204 

FUENI'E: A partir de datos de la «Memoria de Actividades» (fuente ya citada) y datos soli
citados a los centros por el equipo de planificación. 

En el cuadro destaca el hecho de que la mayoría de alumnos corres
ponden a los centros reconocidos; es más, en este tipo de centros está in
cluida la totalidad del contingente correspondiente a maestría (181). En los 
centros autorizados, el número de alumnos (570) es muy escaso, igual que 
sucede con el contingente correspondiente a los oficiales. 

1.1.3 Alumnos femeninos de Formación Profesional 

La Formación Profesional femenina tiene escaso desarrollo en la provin
cia. Existe en este sentido una clara desproporción entre sexos dentro de las 
enseñanzas profesionales. Solamente dos centros de Formación Profesional 
femenina existen en la provincia: 

- La Institución «Generalísimo Franco», de Cádiz, centro reconocido
donde puede cursarse iniciación y oficialía. 

- «Beaterio de Jesús, María y José», en Alcalá de los Gazules. Cen
tro autorizado donde solamente puede seguirse iniciación profesional. 

Entre ambos centros, la cifra de alumnos es de 147, correspondiendo 
más de la mitad a iniciación. 
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Como puede apreciarse, el número de mujeres orientadas a la capacita
ción profesional es bajísimo. Ello es una barrera para la incorporación cre

ciente de la mujer al mundo del trabajo con un cierto nivel de cualificación 
profesional. 

1.1.4 Distribución de alumnos por comarcas 

Se analiza a continuación la distribución de alumnos de Formación Pro

fesional por comarcas, a partir de los municipios donde se encuentran encla
vados los centros actuales. Esta panorámica aparece recogida en el cuadro 
siguiente. 

CUADRO 5 

DISTRIBUCION DE ALUMNOS DE FORMACION PROFESIONAL POR COMARCAS 

Campo de Gibraltar: 
Algeciras ... ... .. . 
La Línea ... ... .. . 
San Roque ... ... .. . 

Totales ... ... ... .. . 

Triángulo Interior: 
Alcalá de los Gazules ... 

Totales ... .. . 

Fachada Atlántica: 
Chipiona ... ... ... ... ... .. . 

Totales .. . 

Bahía Gaditana: 
Cádiz ...... ... ... ... .. . 
Puerto Real . . . . . . . . . . .. 
Puerto de Santa María ... 
San Fernando . . . . . . . . . . . . . .. 
Chiclana ... ... ... ... ... .. . 

Totales .. . 

Area de Jerez: 
Jerez ... ... . . . ... . . . ... . .. 

Totales ... ... ..... . 

Sierra: 
Arcos de la Frontera . . . . .. 

Totales ...... ...... ... .. . 

Ceuta (1) ... ... ... ... ... .. . 

TOTAL PROVINCIAL . . . . .. 

N.º alumnos N.º alumnos N.º alumnos Total 
Maestría Oficialía Iniciación por comarcas 

34 
82 

116 

65 

65 

181 

213 
251 
191 

655 

12 

12 

1.142 
418 
150 
117 

1.827 

322 

322 

40 

40 

197 

3.253 

182 

182 

121 

121 

51 

51 

670 
109 
153 
35 

120 

1.087 

414 

414 

80 

80 

35 

1.970 

837 

121 

63 

3.030 

801 

120 

232 

5.204 

(1) Ceuta no está incluida en el estudio.
FUEl'ITE: Elaborado fundamentalmente a partir de los datos contenidos en la «Memoria de 

Actividades» de la fuente provincial de Formación Profesional Industrial. 
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En primer lugar puede apreciarse la concentración de alumnos en la 
zona de la Bahía Gaditana, que recoge más de la mitad de los estudiantes 
existentes en la provincia. Ello está en relación con el desarrollo industrial 
de esta comarca; sin embargo, ofrece un grave desequilibrio con relación a 
la situación existente en otras comarcas sin apenas centros de Formación 
Profesional y sin posibilidades de desarrollarse un transporte escolar adecua
do, dadas las distancias existentes. 

Destaca el hecho de no existir ningún centro de Formación Profesional 
en las siguientes su bcomarcas: 

- Zona Exterior del Campo de Gibraltar.
- Fachada Atlántica Sur.
- Zona de transición de la Sierra.
Además, en la comarca que hemos denominado Triángulo Interior sola

mente puede cursarse iniciación en Alcalá de los Gazules. 
La Sierra, por otro lado, cuenta con un contingente de alumnos reduci

dísimo: 40 de oficialía y 80 de iniciación. Está claro el desequilibrio a que 
antes aludíamos. 

Hay un hecho que mitiga parcialmente el desequilibrio señalado: un 
gran número de alumnos -no cuantificados- de los centros de Jerez y la 
Bahía proceden de otras comarcas de la provincia. A pesar de todo. por 
ciertos datos parciales proporcionados en los centros visitados hemos llega
do a la conclusión de que este porcentaje de estudiantes procedentes de otras 
comarcas no es muy elevado en relación al total. Solamente en aquellos cen
tros con internado el porcentaje era notable. 

Por último, en la Bahía Gaditana destaca el hecho de que todos los mu
nicipios cuentan con centro de Formación Profesional. 

1.1.5 Procedencia social de los alumnos 

Es imposible aportar datos globales que de un modo claro reflejen la 
distribución de alumnos según estratos sociales. Después de diversas reunio
nes en más de la mitad de los centros privados de la provincia, podemos 
precisar que el mayor porcentaje de alumnos corresponde a lo que podría
mos llamar «clase media baja»: hijos de empleados, funcionarios medios, 
obreros especializados, artesanos, etc., estando escasamente representados 
los hijos de agricultores y de obreros no cualificados. 

En los centros de la Iglesia, con más prestigio, el porcentaje de alumnos 
de clase media es aún más alto. 

Los centros profesionales de la Organización Sindical, generalmente con 
becarios mediopensionistas, son los que arrojan mayores porcentajes de hijos 
de trabajadores. Aun cuando esto se produce, hay que matizar que en una 
mayor parte son hijos de trabajadores «cualificados». Como muestra de lo 
anterior, vamos a recoger la procedencia de los alumnos según la profesión 
del padre de uno de los centros más representativos entre los que dependen 
de la Organización Sindical. 
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CUADRO 6 

ALUMNOS SEGUN LAS PROFESIONES DE SUS PADRES 

PROFESION DEL PADRE N.º de alumnos

Trabajadores agrícolas .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 3 
Trabajadores marineros y pescadores . . . . . . . . . 38 

Obreros «no cualificados» . .. . .. .. . .. . .. . .. . ... 75 
Obreros «cualificados» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 
Artesanos y trabajadores autónomos .. . .. . 61 
Empleados y funcionarios medios . . . . . . . . . 83 
Profesiones liberales .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 23 
Acogidos a hogares de Auxilio Social . . . . . . 21 

TOTAL ALUMNOS ... ... ... ... ... ... 582 

FUENTE: Datos proporcionados por el Centro de Formación Profe
sional «San Severiano», de la Organización Sindical. 

En el cuadro anterior apreciamos que: 

- El contingente más numeroso corresponde a hijos de obreros cua
lificados.

- El número de alumnos cuyos padres son trabajadores agrícolas, ma
rineros y pescadores, obreros no cualificados, más los acogidos a
hogares de Auxilio Social, no llegan a representar el 25 por 100
del total.
Es considerable el porcentaje de alumnos que podríamos considerar
procedentes de las clases medias: profesiones liberales, empleados,
funcionarios, etc.
El sector rural apenas tiene representación.

Según nos indicaban en varios centros, la incorporación a las enseñanzas 
profesionales de jóvenes de familias obreras, campesinos y marineros no 
sólo viene condicionada por la necesidad más apremiante de incorporación 
de los mismos al mundo laboral, sino también por la deficiente escolariza
ción sufrida, lo pue hace que muchos sean rechazados por no superar las 
pruebas mínimas de entrada. Es decir, la deficiente escolarización empieza 
a producir unos efectos discriminatorios ya en la Formación Profesional. 

Como conclusión de lo expuesto en este apartado diremos que las ense
ñanzas profesionales que se imparten en las actuales condiciones tienen 
escasa incidencia en los sectores sociales que más sienten esta necesidad, 
y son los hijos de las familias de clase media, especialmente urbana, los que 
fundamentalmente nutren estos centros. 
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1.1.6 Modalidades según centros 

Otro aspecto de gran inter� en la Formación Profesional es el de las 
modalidades que se imparten en los diversos centros. Este fue un tema muy 
debatido en todas las reuniones mantenidas con el personal docente. Existe 
la opinión unánime de que las modalidades impartidas en la mayoría de los 
centros están desfasadas respecto a las necesidades actuales y futuras de la 
industria. Además, se admitía que las modalidades con menos futuro eran 
las que predominaban en la mayoría de los centros; por ejemplo, la «rama 
del metal», el «tomo» y la «fresa», con mínimo futuro, son especialidades 
impartidas en todas las escuelas. 

No es casual que dichas modalidades sean a su vez las de menos coste 
(véase el epígrafe dedicado a «costes»). Esta situación puede verse reflejada 
en el cuadro siguiente: 
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CuADRO 7 

ESPECIALIDADES QUE SE CURSAN EN LOS DIFERENTES CENTROS 
DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PROVINCIA 

RAMAS Y MODALIDADES 

Rama del metal: 

N.0 de centros 
en que se 

cursan 

Ajuste ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IS 
Torno ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14 
Fresa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12 
Soldador-chapista .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . 7 
Calderero .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . I 
Forjador-cerrajero .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . 4 
Fundidor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... I 
Modelista de fundición .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . 2 

Rama eléctrica: 
Instalador-montador ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12 
Bobinador-montador .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 8 

Rama electrónica: 
Electrónico . .. .. . . .. . .. 3 

Rama de la madera: 
Ebanista-carpintero ... 9 

Química: 
Quimicos industriales . . . . .. 

Textiles: 
Tejedoras ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

Rama del automóvil: 
Mecánica del automóvil . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2 
Electricidad del automóvil .. . . .. . .. .. . .. . . .. 2 
Mecánicos agricolas .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . I 



RAMAS Y MODALIDADES 

Rama de peluquería: 
Peluquería y cosmética ... 

Rama de delineación: 
Delineante industrial ... ... ... .. . 
Delineante de la construcción .. . 

Corte y confección: 
Confección industrial ... 

Rama de hostelería: 
Gobernantes ... ... ... ...... ... ... ...... ... ... .. . 

Otras ramas y modalidades: 
Administración de Hostelería ... 
Cocina ... ... ... ... ... ... .. . 
Servicio ... ... ... ... .. . 

N.0 de centros 
en que se 

cursan 

4 
2 

1 
2 
2 

FUENTE: Junta Provincial de Formación Profesional Industrial. 

De la relación de modalidades: 

a) Puede apreciarse el predominio claro de la rama del metal, especial
mente de sus modalidades tradicionales, tales como «ajuste», «tomo» y «fre
sa», y ello a pesar de que un porcentaje muy considerable de centros son de 
muy reciente construcción. También la rama eléctrica, hoy con más posibi
lidades, alcanza un desarrollo muy notable. 

La rama del automóvil, sin embargo, apenas parece extendida, a pesar 
de que, según nos decían en los propios centros, la demanda de este tipo 
de especialización es notable por parte de la industria y los servicios, a la 
vez que existe una gran apetencia por parte de los alumnos hacia esta espe
cialidad. 

b) Extraña la no existencia de ninguna modalidad de la rama de «cons
trucción» en una provincia en que el desarrollo de este sector es muy con
siderable. En este mismo sentido, sorprende no encontrar ninguna modali
dad de la «piel», a pesar de que existe una pujante industria de la piel en 
la zona de Ubrique. De todos modos hay que señalar que en Ubrique existió 
un centro, dependiente de la Organización Sindical (si bien sólo se cursaba 
iniciación), que por razones no suficientemente aclaradas tuvo que cerrarse. 

Como modalidad relacionada con el campo solamente aparece la de 
«mecánicos agrícolas», con posibilidad de cursarse en un solo centro. Este 
hecho es grave en una provincia con un fuerte peso agrícola-ganadero y don
de no existe tampoco ningún centro de capacitación agraria. 

e) Las modalidades femeninas son escasas, y todas ellas, excepto la
especialidad de <<tejedoras», con encaje en el sector servicios. Ello dificulta 
la incorporación de la mujer a la industria con una cualificación profesional. 

455 



En general, como ha pcx:lido apreciarse, casi todas las ramas están r� 
presentadas entre los diversos centros de la provincia, siendo también el 
número de especialidades bastante amplio; el problema se presenta con la 
necesidad de acompasar dichas especialidades a las necesidades de la indus
tria, constantemente en variación, de acuerdo con los cambios tecnológicos 
a que está sometida. Como decimos. aquellas modalidades más generalizadas 
en los diversos centros de la provincia son precisamente las más tradicio
nales y, por tanto, con menos porvenir. 

1.2 Los a>STES EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

1.2.0 Introducción 

La «calidad» en las enseñanzas profesionales está íntimamente relacio
nada con el nivel de inversiones realizadas para dotar a los centros de todo 
tipo de medios necesarios para impartir estas enseñanzas. Además de las 
inversiones iniciales (construcción e instalación de los centros), existen otras 
de carácter anual que llamamos «gastos». y que vienen reflejados en los 
presupuestos anuales. El nivel del «gasto» nos indica el marco general de 
las posibilidades, durante un curso, para las ensef'ianzas en un centro deter
minado, tanto en los aspectos cuantitativos como en los cualitativos. 

Por otra parte, existe la creencia, muy generalii.ada, de que la ensef'ianza 
profesional resulta muy cara y que esto puede ser una de las razones que 
frenan la creación de nuevos centros de Formación Profesional. Se piensa, 
con razón, que además de las fuertes inversiones necesarias para la construc
ción e instalación de los centros, los costes anuales de las enseñani.a.s impar
tidas son excesivamente altos: con el profesorado hay que mantener las 
máquinas, renovar constantemente los útiles y herramientas, el material fun
gible utilizado por los alumnos para sus prácticas es considerable, etc. 

Teniendo en cuenta que los sectores demandantes de formación prof� 
sional disponen de pocos recursos, se piensa que difícilmente se puede con
tribuir materialmente a pagarse las enseñani.as y que, por tanto, la mayor 
parte de los costes gravitarán necesariamente en el Estado o en aquellas 
instituciones de las que dependen los diversos centros de Formación Pro
fesional. 

Por todo lo anterior, creemos de interés el estudio de los costes de la 
Formación Profesional en la provincia gaditana. 

1.2.1 Los presupuestos en la Formación Profesional 

Más que las inversiones (de procedencia diversa y difícil de precisar) rea
lizadas para la creación de los distintos centros, nos interesan los costes de 
mantenimiento y funcionamiento de los mismos, ya que este aspecto se rela
ciona muy directamente, como decíamos, con la calidad de la enseñanza. 
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Dichos costes nos vendrán reflejados en los presupuestos anuales. 
Resultaba prácticamente imposible conseguir datos completos y homogé

neos referidos a los diversos centros privados que imparten a la vez ense
ñanzas profesionales, bachiller y primaria, con una parte del profesorado 
común para todas ellas y con gastos de mantenimiento de edificios comu
nes; de ahí la dificultad para conseguir datos específicos referidos a la For
mación Profesional. Por ello, para analizar este aspecto nos basamos sólo 
en datos correspondientes a un período de un año, suficientemente amplio. 

En los cuadros siguientes no incluimos la Escuela Oficial de Ceuta. 

CUADRO 8 

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS CENTROS OFICIALES DE FORMACION 
PROFESIONAL REFERIDO A 1970 

Escuela Oficial de Cádiz 
Escuela Oficial de Algeciras ... 
Escuela Oficial de San Fernando 

TOTAL ..... . 

Pesetas 

2.017.130 
2.276.200 
1.883.870 

6.177.200 

FUENTE: Junta de Formación Profesional Industrial de Cádiz (ejer
cicio de 1970). 

El coste anual de los tres centros, abarcando todos los gastos realizados 
en los mismos (profesorado, gastos de mantenimiento, adquisición de herra
mientas, etc.), es poco más de seis millones de pesetas, cifra que parece muy 
poco elevada. De todos modos, dicha cifra no indica mucho por sí misma 
si no la relacionamos con el número de alumnos que reciben una enseñanza 
en estos centros; dicha relación es la que nos permite establecer una unidad 
de análisis muy interesante: el coste anual por alumno. 

1.2.2 El coste por alumno y la calidad de la ense,ianza 

CUADRO 9 

NUMERO DE ALUMNOS SEGUN CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL 

Escuela Oficial de Cádiz .. 
Escuela Oficial de Algeciras 
Escuela Oficial de San Fernando 

TOTAL ... 

FUENTE: Memoria provincial ... (fuente ya citada). 

N.º alumnos N.º alumnos

Oficialía Iniciación 

229 
213 
117 

559 

40 

35 

75 

Totul 

alumnos 

269 
213 
152 

634 
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Apreciamos en el cuadro anterior que el número de alumnos de inicia

ción (75) es mínimo; el gran contingente de estudiantes en las escuelas ofi
ciales cursan estudios de oficialía. 

Una simple distribución proporcional del presupuesto total de los cen
tros de Formación Profesional (6.177 .000 pesetas) entre los 634 alumnos nos 
indica que el coste anual por estudiante es de 9.744 pesetas. 

Un gasto total por alumno durante un curso inferior a las 10.000 pese,
tas nos parece muy bajo en la Formación Profesional. Tengamos en cuenta, 
además, que estos centros están por debajo de su capacidad real, lo cual nos 
lleva con toda lógica a pensar que en caso de estar completos el coste por 
plaza sería inferior al actual (6). 

El dato anterior nos hace pensar que el coste de la Formación Profesio
nal es realmente más bajo de lo que generalmente se piensa, incluso inferior 
al de otras enseñanzas, o que la calidad de la enseñanza impartida en los 
centros de referencia no está a nivel adecuado. Si pensamos en la segunda 
alternativa, nos podría dar luz la especialización de algunas partidas corres
pondientes a los presupuestos anteriormente transcritos. Veamos tan sólo 
dos aspectos muy particulares de dichos presupuestos. 

CUADRO 10 

PRESUPUESTO 10TAL DE LOS CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL Y PAR
TIDA CORRESPONDIENTE A SUELDOS DEL PROFESORADO (PARA 1970) 

Centro Oficial de Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Centro Oficial de Algeci.ras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Centro Oficial de San Fernando . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . 

TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

Presupuesto Sueldos del 
total anual profesorado 

2.017.130 
2.276.200 
1.883.870 

6.177.200 

1.6 95.000 
1.956.000 
1.665.990 

5.306.590 

FuENTE: Junta Provincial de Formación Profesional Industrial (ejercicio 1970). 

En el cuadro anterior nos sorprende el volumen proporcional correspon
diente a «sueldos», tanto a nivel de conjunto como referido a cada uno de 
los centros. Hay que tener en cuenta, además, que en la partida correspon
diente a sueldos no están incluidas ni ciertas gratificaciones al profesorado 
ni las pagas al personal de limpieza, cubiertas con cargo al presupuesto total, 
y que representan otras 189.000 pesetas para 1970. 

Un presupuesto con un 86 por 100 del mismo correspondiente a sueldos 
del personal docente -máxime en Formación Profesional- nos parece alar
mante. Si encima este presupuesto es bajo, está claro que en el mejor de los 
casos incita a pensar que la enseñanza impartida en estos centros es excesi-

(6) Seria interesante poder disponer de cifras sobre costes por alumno en la Forma
ción Profesional referidos a nivel nacional y compararlas con los costes en otras enseñanzas. 
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vamente teórica y que el perfeccionamiento profesional de un alumno puede 
dejar mucho que desear. 

A clarificar las conclusiones anteriores, que pudieran ser calificadas de 
«simplistas», puede ayudar el análisis de otras dos partidas que nos parecen 
debieran ser fundamentales en un presupuesto de Formación Profesional. 

- Material fungible, es decir, hierro, madera, cables, material de clase,
etcétera.

- Utiles y herramientas, tales como cuartillas, limas, brocas, etc.

Veamos el peso específico de estas partidas en los presupuestos totales: 

CUADRO 11 

PRESUPUESTOS DE CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL EN 1970 

Pres11p11estu Partida «mate- Partida «útiles 
total en ptas. ria/ fungible» y herramientas» .'luma: 1 + 2

1 2 

Centros de: 
Cádiz ... 2.017.130 90.000 21.600 111.600 
Algeciras 2.276.200 61.000 40.000 101.000 
San Fernando ...... 1.883.870 50.000 20.000 70.000 

TOTAL . . .  . . . 6.177.200 201.000 81.600 282.600 

FUENTE: Elaborado a partir del ejercicio correspondiente a la memoria de la Junta Provincial 
de Formación Profesional Industrial. 

Relacionando el total correspondiente a las dos partidas del cuadro an
terior con el número de alumnos (véase cuadro), tenemos: 

«Material fungible» + «Utiles y serramien-
tas» (total en pesetas de 1970) N.0 alumnos ( 1970) Gastos por alumno en ptas. 

282.600 634 445 

Un gasto de 445 pesetas por alumno y curso en «útiles y herramientas». 
más «material fungible», nos parece extremadamente bajo. Esta cifra tiene 
que estar pesando terriblemente en detrimento, por lo menos, de la parte de 
formación profesional que podríamos denominar «práctica» y, en definitiva, 
en contra de una capacitación profesional adecuada. Es difícil pensar que 
con menos de 500 pesetas de coste por alumno éste pueda realizar el número 
adecuado de prácticas y que pueda disponer de los instrumentos (no fijos) 

necesarios para realizarlas. Esta grave diferencia en su capacitación va -de 
modo directo- en contra de las posibilidades de colocación laboral de los 
alumnos al completar sus estudios, por lo menos de una colocación adecuada 
a su nivel de cualificación «académica», que es la de oficial industrial. 
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No tenemos cifras a partir de las cuales pcxler cuantificar la situación 
que se presenta en los centros de Formación Profesional «no oficiales» en 
relación con el aspecto. A pesar de no contar con datos precisos, por las 
visitas realizadas a varios centros y algunas entrevistas mantenidas con el 
profesorado hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de los centros 
«no estatales», incluso en la mayoría de los dependientes de la Iglesia, el 
problema se acentúa, aunque hay alguna clara excepción. 

Como conclusión final hay que señalar que el problema planteado por 
la escasez de recursos dedicados a la Formación Profesional no viene refle-
jado en unos presupuestos excesivamente bajos, sino en la distribución de 
las diversas partidas de las mismas. 

1.3 FACTORES LIMITATIVOS DEL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

EN LA PROVINCIA

Además de ciertos factores limitativos, conviene tener en cuenta otros 
de muy diverso tipo. A continuación, y a modo de resumen, señalamos los 
más destacados: 

A) Factores limitativos del propio sistema de enseñanza:

1. Las bajas tasas de escolarización en primaria que caracterizan la
provincia han dado como resultado la existencia de un importante contin
gente de jóvenes semianalfabetos o con un nivel de instrucción mínimo, los 
cuales, cuando desean optar por la Formación Profesional, encuentran difi
cultades tremendas para superar el nivel académico exigido en este tipo de 
enseñanzas. Como consecuencia, no superan las «condiciones de entrada», 
impuestas con más o menos rigor según los distintos centros. Cada año, 
aproximadamente la mitad de los jóvenes que desean cursar enseñanzas 
profesionales son eliminados por no superar las pruebas previas. La segunda 
oportunidad raramente se intenta: se incorporan mientras pueden al mundo 
del trabajo como mano de obra «no cualificada». 

2. La «iniciación», tal como hoy se cursa en la Formación Profesional,
presenta grandes deficiencias; esto hace que cumpla escasamente su función 
de preparar adecuadamente a aquellos alumnos que han de comenzar la For
mación Profesional propiamente dicha. 

La falta de contenido y el modo como se realizan estos cursos de ini
ciación hace que el número de abandonos en los mismos sea muy elevado. 
Otro porcentaje considerable de alumnos, después de seguir uno o dos años 
de «iniciación», no pasan a la «oficialía»: siguen otro tipo de enseñanzas 
o dejan los estudios. Esta situación se presenta alarmantemente en ciertos
centros privados, los cuales aparecen con unas cifras considerables en ini
ciación y, sin embargo, en el grado de oficialía el contingente de alunmos
es extremadamente bajo.

3. La desigual distribución de los centros por comarcas, tal como veía
mos en el apartado correspondiente, lleva a que existan amplias zonas en 
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la provincia sin un solo centro. Por tanto, los jóvenes de dichas zonas que
dan excluidos de toda posibilidad de acceso a la Formación Profesional, 
máxime cuando el transporte escolar no existe y el régimen de internado se 
limita a ciertos centros privados, implicando además unos gastos que sólo 
un pequeño porcentaje de familias está en condiciones de asumir. 

4. Existe escasa coordinación de la Enseñanza Profesional con otros
sectores de la enseñanza. Esta falta de coordinación es especialmente grave 

en lo que se refiere a Enseñanza Primaria. Como consecuencia fundamental 
de lo anterior, la información sobre este tipo de enseñanzas llega muy poco 
a las familias y a los propios jóvenes. En Cádiz son necesarias campañas 
de propaganda bien planteadas, ligadas especialmente a los centros de 
Primaria. 

5. Muchas de las modalidades ofrecen para los alumnos que las cursan
pocas posibilidades de colocación posterior en la industria o servicios. Existe 
un claro desequilibrio entre la demanda de los sectores productivos y la 
capacitación que los centros de Formación Profesional están impartiendo. 

B) Factores socioeconómicos externos.

Nos referimos a la existencia de una serie de factores de carácter socio
económico que limitan las posibilidades de un gran número de jóvenes para 
seguir estas enseñanzas. Señalemos algunos de los más destacados y sus 
consecuencias: 

1. El bajo nivel de ingresos de muchas familias obliga a una incorpo
ración prematura de sus hijos al mundo del trabajo. No es sólo, como se 
apunta a veces, que los padres no puedan sufragar ciertos costes de la ense
ñanza, sino, lo que es más grave, necesitan del salario del joven para hacer 
frente al gasto familiar. 

No es casual que la proporción de hijos de «obreros no cualificados» 
y «obreros agrícolas», principalmente, sea mínima en los distintos centros 
de Formación Profesional. 

Estas necesidades familiares limitan el número de jóvenes que pueden 
comenzar estas enseñanzas profesionales. 

2. El bajo nivel de ingresos familiares, junto con la excesiva duración
de la Formación Profesional de tipo «reglada», hace que el número de 
abandonos sea muy alto en la Formación Profesional, especialmente en los 

dos primeros niveles. El contingente de alumnos que llegan a «maestría» es 
muy bajo. 

3. Como consecuencia de las condiciones anteriores, y según hemos se
ñalado al estudiar la composición social del alumno, tenemos que las ense
ñanzas profesionales impartidas en los distintos centros no llegan a los 
sectores sociales que más sienten esta necesidad ---obreros sin cualificar y 
agricultores-, sino que son los hijos de las familias de «clase media» (espe
cialmente urbana) los que fundamentalmente nutren estos centros. En gran 
parte se trata de jóvenes que por cualquier causa abandonaron el Bachille
rato en los primeros años. 
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2. LA FORMACION PROFESIONAL NAUTICO-PESQUERA
EN CADIZ 

2.0 INTRODUCCIÓN: REGULACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS NÁUTI�PESQUERAS 

La Formación Profesional Náutico-Pesquera comprende un conjunto de 
ensefianzas teóricas y prácticas que tiene por fin capacitar a los tripulantes 
de los buques mercantes y de pesca. Esta modalidad fue reorganizada y re
glamentada a partir de la promulgación de la Ley 114/61, de «Reorgani
zación de las Ensefianzas Náutico-Pesqueras». 

Comprende esta modalidad la formación de todos los tripulantes de las 
embarcaciones mercantes y de pesca, con excepción de la correspondiente 
a oficiales (7), es decir, la formación de patrones, mecánicos, motoristas, 
radiotelefonistas, especialidades de las mismas, contramaestres, marinos y 

toda gama de oficios de a bordo que puedan establecerse. 
El perfeccionamiento profesional exige determinados períodos de trabajo 

a bordo para poder optar a los sucesivos títulos jerarquizados en los que 
se han ordenado las distintas especialidades. 

Existen en la Formación Náutico-Pesquera cuatro especialidades distin
tas, con diferentes grados o escalones cada uno de ellos: 

a) Cargos de mando y cubierta de las embarcaciones mercantes, con
los siguientes grados de menor a mayor rango: 

- Patrón de trabajo interior.
- Patrón de cabotaje.
- Mayor de cabotaje.

b) Cargos de mando y cubierta de las embarcaciones pesqueras. Con
cinco grados: 

(7) La formación de la oficialidad de la Marina Mercante se rige por las normas ge
nerales de las Enseñanzas Técnicas a las que están equiparados. 
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- Patrón de pesca local.
- Patrón de pesca litoral 2.ª clase.
- Patrón de pesca litoral l .ª clase.
- Patrón de pesca de altura.
- Capitán de pesca.

e) Manejo de equipos propulsores de las embarcaciones mercantes y de
pesca. Esta especialidad, denominada corrientemente «mecánicos navales», 
es única para las embarcaciones mercantes y pesqueras, estando estructura
da en cuatro grados según su jerarquía: 

- Motorista naval.
- Mecánico naval de vapor o motor de 2.ª clase.
- Mecánico naval de vapor o motor de 1 .ª clase.
- Mecánico naval mayor.

Dentro de cada uno de estos títulos se establecerán diversas especialida
des: frigoristas, electricistas, etc. 

d) Manejo de los equipos radiotelefónicos de las embarcaciones mer
cantes y de pesca. Igual que en el caso de mecánicos, la especialidad de 
radiotelefonista es una para las embarcaciones mercantes y de pesca. Se han 
establecido dos grados (8). 

- Radiotelefonista naval restringido.
- Radiotelefonista naval.

Los diversos cursos escolares que comprende cada una de las modalida
des náutico-pesqueras se realizan por períodos de trabajo a bordo de los 
buques. Ello obliga a una serie de cursos necesariamente cortos, ya que al 
efectuarlos se abandonan los puestos de trabajo. 

2.1 CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL NÁUTICO-PESQUERA 

EN LA PROVINCIA DE CADIZ 

Para optar a los títulos profesionales marítimos se exige aprobar el exa
men que corresponda ante el tribunal nombrado o autorizado al efecto, 
pero no se impone que las enseñanzas sean cursadas precisamente en cen
tros oficiales o privados, haciendo posible la preparación libre si esa es la 
conveniencia de los aspirantes. 

Los centros existentes pueden ser «oficiales» y «no oficiales», depen
dientes estos últimos de ciertas instituciones y de la Iglesia generalmente. 

Los centros «no oficiales» que hayan sido clasificados como «recono-

(8) El manejo de los equipos de radiotelegrafía de los buques corresponde a los oficia
les, radiotelegrafistas de la Marina Mercante, cuya formación corresponde al ciclo de las 

Enseñanzas Técnicas. 
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cidos» gozan de la posibilidad de celebrar exámenes para aquellas modali
dades y grados de la Formación Profesional Náutico-Pesquera que están 
autorizados para impartir. 

Cádiz cuenta con una Escuela Oficial en la capital, en un edificio nuevo 
perfectamente dotado de instalaciones y material de enseñanza. 

En Sanlúcar de Barrameda funciona un centro reconocido en 1968, auto
rizado para impartir dos de las cuatro especialidades. 

En Barbate de Franco, dependiente del Instituto Social de la Marina, 
existe un centro «no reconocido» instalado en un edificio prefabricado, 
donde se imparten algunas enseñanzas náutico-pesqueras correspondientes 
a los grados inferiores de la especialidad pesquera. Sobre la actividad de 
este centro no se dispone de datos: la Escuela Oficial cuenta con un pres
tigio suficiente e instalaciones para impulsar la Formación Profesional Náu
tico-Pesquera en la provincia. Se trata de un centro con una capacidad 
considerable. 

2.2 ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL NÁUTICO-PESQUERA 

EN LA PROVINCIA 

Refiriéndonos al curso 1969-70, el número total de alumnos (de las diver
sas especialidades) para toda la provincia era el siguiente: 

Alumnos oficiales . . . .. . .. . .. . .. . .. . 
Alumnos libres .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 

TorAL ... ... ... ... ... ... ... .. . 

167 
118 

285 

Veamos cuál ha sido la evolución del alumnado en la provincia de Cádiz 
en los últimos cinco años: 
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CUADRO 12 

A LUMNOS MA TRICULADOS EN FOR MACION PROFESIONAL 
NAUTICO-P ESQUERA (65-70) 

Alumnos Alumnos T atal oficiales 
CURSOS oficiales libres y libres 

1965-66 ... ... ... ... ... (•) e•> 77 

1966-67 ... . . . . .. . . . ... e•> e•> 104 
1967-68 ... . . .  ... ... ... 64 153 217 
1968-69 ... . . .  ... . .  . . . . 83 187 270 
1969-70 ... ... ... ... ... 167 118 285 

(•) No se dispone de datos de «oficiales» y «libres» para los 
cursos 1965-66 y 1966-67. 
FuENIE: Para los cursos 1965-66 y 1966-67, l. N. E., « Estadística 

de la Enseñanza Media en España> (cursos 1965-66 y 
1966-67). Años siguientes, datos proporcionados por los 
propios centros. 



El incremento de alumnos en los últimos cinco cursos ha sido constante 
y proporcionalmente considerable; representa un aumento del 370 por 100 
con relación a 1965, año de partida; ello nos indica la existencia de una 
fuerte demanda de Formación Profesional por parte de la población ligada 
a las actividades marítimas y aumento notable de las disponibilidades de 
los centros. En este último sentido, la puesta a punto del nuevo edificio de 
la Escuela Oficial ha sido un factor positivo para el desarrollo de esta rama 
de la Formación Profesional de adultos. Las nuevas posibilidades que ofrece 
dicho centro oficial explica el espectacular salto en el curso 1967-68, en el 
que se dobla el número de alumnos en reiación con el año anterior. 

Otro hecho interesante a destacar es el elevado número de alumnos 
libres, que en los cursos 1967-68 y 1968-69 (9) llegan a sobrepasar sobrada
mente al de oficiales. Seguramente las necesidades económicas de los alum
nos (muchos de ellos con familias) determinan fundamentalmente este pre
dominio en la matrícula libre. En el último curso la relación ha cambiado, 
habiéndose conseguido un aumento considerable de alumnos oficiales. El 
incremento de las becas y la cuantía de las mismas puede haber sido un 
factor únicamente positivo. También se explica por un salto considerable 
en el número de alumnos matriculados en algunos de los grados inferiores 
de las distintas especialidades. Así, por ejemplo, como veremos más ade
lante, en el último curso encontramos matriculados oficiales como «mari
neros» a 77 alumnos, mientras que el curso anterior eran sólo 19. Desde 
otra perspectiva, el incremento de alumnos en los grados inferiores puede 
contribuir a crear unas bases amplias para el futuro desarrollo de las espe
cialidades náutico-pesqueras en la provincia. 

2.3 RENDIMIENTO EN LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES NÁUTICO-PESQUERAS 

Las especiales características de este tipo de enseñanzas hacen muy difícil 
precisar el grado de rendimiento escolar de los alumnos, ya que los distintos 
cursos que capacitan para pasar a los diferentes grados se realizan con 
diversos períodos de «embarque», de variada duración, tanto en lo que se 
refiere a su obligatoriedad como las diferentes necesidades de los posibles 
alumnos. Para muchos de éstos, la consecución de un buen puesto de tra
bajo, junto con sus necesidades económicas, determina el quedarse en grados 
inferiores indefinidamente, esperando tener otra ocasión más propicia para 
seguir el curso superior. 

Ante la insuficiencia de datos, para cuya consecución sería necesario 
hacer un estudio específico sobre este tema, sólo podemos referirnos a los 

porcentajes de alumnos aprobados con relación a los alumnos matriculados 
en los distintos grados y especialidades de la Formación Profesional Náutico

Pesquera. Veamos cuál es la relación de aprobados respecto a los matricu
lados en el último curso para el conjunto de la provincia: 

30 

(9) Primeros cursos de que disponernos de datos sobre alumnos libres y oficiales.
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CUADRO 13 

ALUMNOS MATRICULADOS, PRESENTADOS Y APROBADOS EN EL CURSO 1969-70 
PARA EL CONJUNTO PROVINCIAL (FORMACION PROFESIONAL 

NAUTICO-PESQUERA) 

Matriculados Presentados 
Aprobados 
totales (•) 

% de aproba
dos respecto 

a los 
matriculados 

Alumnos oficiales . . . . . . . . . . .. 167 
118 

164 
105 

110 

39 

66,9 
33,0 Alumnos libres ... ... ... ... .. . 

TOTAL ALUMNOS . . • • . • . . . . .. 285 269 149 52,2 

(•) No se incluye a aquellos alumnos que han aprobado algunos de los grupos que com
ponen los diferentes exámenes. 
FUEl'ffE: Elaboración a partir de los datos suministrados por los centros de la provincia. 

Se aprecia en el cuadro anterior que los diversos porcentajes de aproba
dos no son lo suficientemente elevados que exige el tipo de Formación Pro
fesional de adultos, especialmente para estos alumnos que han tenido que 
dejar un puesto de trabajo, con todo lo que ello implica. En el caso particu
lar de los alumnos libres, el porcentaje de aprobados (33 por 100) es espe
cialmente bajo. En el anexo pueden verse las diversas cifras de aprobados 
y suspensos según especialidades y grados (10). 

La situación anteriormente señalada no es accidental ni específica del 
curso 1969-70, sino que se presenta con igual gravedad en los cursos ante
riores. Es más, comparando las tasas de aprobados en los tres últimos cur
sos (1 1) puede apreciarse una cierta mejoría. 

CUADRO 14 

RELACION DE ALUMNOS APROBADOS RESPECTO A LOS MATRICULADOS 
EN LOS TRES ULTIMOS CURSOS 

CURSOS 

1967-68 .. . 
1968-69 .. . 
1969-70 .. . 

Alumnos Alumnos Porcentaje 
matriculados aprobados(•) de aprobados 

217 
270 
285 

87 
130 

149 

40,0 

48,1 
52,2 

(•) Sólo aprobados totales. 
FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo de planificación a partir 

de datos suministrados por los centros. 

(10) Véanse cuadros l y 2 del anexo de Formación Profesional Náutico-Pesquera.
(11) Los tres únicos años de que disponemos de cifras completas para la provincia.
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Como puede verse, el porcentaje de alumnos aprobados ha ido aumen
tando de año en año, aunque lentamente. Con ello se está mejorando una 

situación que no debería producirse en las enseñanzas profesionales de adul
tos, por los graves efectos que acarrea a los alumnos, muchos de ellos con 
obligaciones familiares, lo cual les hace aún más difícil el poder continuar 
sus estudios. 

2.4 ESPECIALIDADES IMPARTIDAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

NÁUTICO-PESQUERA 

El hecho de contar Cádiz con una Escuela Oficial hace que en la pro
vincia puedan cursarse tres de las cuatro especialidades 02) existentes en la 
Formación Profesional Náutico-Pesquera y en todos sus grados. La única 
especialidad no impartida es la de radiotelefonista. Por otra parte, puede 
cursarse además alguna otra muy específica, como es la de «frigorista naval». 

En el centro reconocido de Sanlúcar de Barrameda se cursan dos espe
cialidades: patrón de pesca y patrón de cabotaje, con un solo grado en cada 
una de ellas. 

En el conjunto provincial, las dos especialidades con mayor número de 
alumnos son la de «patrón de pesca» y la de «mecánicos navales», sobre 
todo en grados más bajos. En el anexo ofrecemos la relación de alumnos 
según especialidades y grados en el curso 1967-70 (l 3). 

El predominio de la especialidad pesquera, así como la de mecánico 
naval (titulación común para los barcos de pesca y cabotaje) está en rela
ción con la fuerte demanda laboral del sector pesquero, de gran tradición 
en la provincia. 

(12) Las cuatro especialidades fueron descritas en la «Introducción» del presente ca
pítulo. 

(13) Véanse cuadros 1 y 2 del anexo de Formación Profesional Náutico-Pesquera.
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3. CAPACITACION AGRARIA

3.0 INTRODUCCIÓN 

La Formación Profesional Agraria corresponde al Ministerio de Agricul
tura (14), a través de la Dirección General de Capacitación Agraria y el 
Servicio de Extensión Agraria, incluido en dicha Dirección General. 

Las enseñanzas y actividades tendentes a conseguir una mayor capacita
ción profesional de la población rural se realizan a partir de tres modali
dades y niveles diferentes: 

- Aprendizaje agrario. Su objetivo es la capacitación agraria de primer
grado. Se dirige a jóvenes de ambos sexos que hayan superado el
período de enseñanza obligatoria. Se reafüan a través de los llamados
«Planteles de Extensión Agraria», compuestos por grupos reducidos
de jóvenes que constituyen una especie de- club juvenil. Las enseñan
zas se desarrollan en régimen de externado y en el propio lugar donde
residen los alumnos, sin que tengan que separarse de las familias ni
abandonar las ocupaciones agrícolas, ya que las lecciones prácticas se
desarrollan sobre la base de un programa de tareas o trabajos rea
füados por los alumnos durante todo el ciclo de producción, en las
explotaciones familiares o en otras fincas de la comarca.

- Capataces. Su objetivo es la capacitación agraria de segundo grado.
Comprende un conjunto de enseñanzas regladas, impartidas durante
uno o dos años en las Escuelas de Capacitación Agraria, en las cua
les se siguen diversas especialidades, obteniéndose el título de «capa
taz agrícola». Se dirigen a jóvenes agricultores comprendidos entre
dieciséis y veinticinco años. El alumnado de estas escuelas está cons
tituido en su mayor parte por jóvenes que han seguido el aprendizaje
agrario.

- Cursillos intensivos de perfeccionamiento. Son cursos breves teó-

(14) El P. P. O. imparte también cursos sobre distintas especiali7.aciones agrarias.
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rico-prácticos, generalmente de carácter monográfico, impartidos 
sobre el terreno y con una duración de siete días a tres meses. Se 

dirige fundamentalmente a agricultores adultos. 

Estas enseñanzas agrarias están limitadas (excepto para el segundo nivel) 
por el número de agencias comarcales establecidas en la provincia, ya que 

el radio de acción de las mismas es muy limitado, tanto por la escasez del 

personal de que disponen (generalmente dos agentes) como por el freno que 
significa desde el punto de vista cuantitativo. Actúan con los diversos secto
res de la población en los mismos lugares que residen. 

Pasemos a continuación a describir cuál es la situación de la provincia 
en lo que se refiere a los diferentes grados y modalidades de la capacitación 
agraria. 

3.1 APRENDIZAJE AGRARIO. «PLANTEL DE EXTENSIÓN AGRARIA» 

El aprendizaje agrario se realiza a través de los planteles juveniles (15) 
promovidos por el Servicio de Extensión Agraria. En ellos los jóvenes rea
lizan diversas actividades culturales-recreativas, intentan actuar como grupo 
promotor de mejoras en su comunidad y reciben además una serie de ense
ñanzas agrícolas teórico-prácticas. Por tanto, dichos planteles son una espe

cie de club juvenil con dinámica propia, y a la vez, a través de los mismos, 
los jóvenes reciben distintas enseñanzas profesionales. Por tanto, este espe
cial modo de capacitación y promoción tiene un alcance más completo que 
otras de las modalidades de la Formación Profesional propiamente dicha. 

El personal de las Agencias Comarcales del S. E. A. actúan como pro
motores más que como profesores; otras personas de la comunidad actúan 
en el Plantel como «colaboradores» y las enseñanzas que se imparten no 
son «regladas». Por otro lado, las actividades y realizaciones del Plantel 
dependen fundamentalmente del dinamismo de los jóvenes, así como del 
apoyo que se le preste en la comunidad a que pertenecen. El número de 

Planteles, así como de jóvenes que en ellos se capacitan, está condicionado 
por la escasez de personal con que cuenta cada una de las Agencias Co
marcales existentes en la provincia (14 en total), personal insuficiente para 
atender la demanda de los diferentes sectores de la población en unas co

marcas con fuerte densidad demográfica. 
Las especiales características de esta modalidad de la enseñanza profe

sional hacen que sea difícil disponer de cifras exactas sobre las personas afec
tadas por la misma. Las cifras más precisas de que disponemos correspon
den a mayo de 1969, fecha en la que el número de jóvenes componentes 

de dichos Planteles será el siguiente: 

Alumnos masculinos .. . 
Alumnos femeninos .. . 

TarAL ... ... 

(15) Véase la «Introducción» a este mismo capítulo.

344 

76 

420 
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El escaso número de alumnos femeninos se explica por contar solamente 
tres Agencias Comarcales con personal femenino. 

La cifra de componentes de los Planteles es baja en relación con las 
necesidades de la población juvenil. La escasez de personal, la realización 
por el mismo de otras actividades sin el resto de los sectores de la pobla
ción y las fechas -muy recientes- de apertura de algunas Agencias impli
can las cifras anteriores. Con todo, el número de jóvenes componentes de 
los planteles del S. E. A. ha aumentado considerablemente en los últimos 
tres años. 

CUADRO 15 

EVOLUCION DEL NUMERO DE JOVENES EN LOS PLANTELES DEL S. E. A. 

AÑOS Varones Mujeres 

1967 ... ... ... . .. 58 8 
1968 ... 166 25 
1969 ... ... . . .  ... . .. ... ... 344 76 

FuENTE: Datos del Servición de Extensión Agraria. 

Total 

68 
191 
420 

Como puede apreciarse, el crecimiento de los tres últimos años ha sido 
espectacular; ello indica un futuro desarrollo muy esperanzador si se man
tiene el ritmo actual. 

Según edades, la distribución de los alumnos de los Planteles referidos 
a 1969 es la siguiente: 

CUADRO 16 

COMPOSICION DE LOS PLANTELES DEL S. E. A. POR EDADES (1969) 

EDADES Masc11lino Femenino Total 

De 14 a 16 años . . . 148 43 191 
De 16 a 19 años . . .  122 18 140 
Más de 19 años ... 74 15 89 

420 

FuEl'(l'E: Elaborado a partir de datos suministrados por el Servicio 
de Extensión Agraria. 

El mayor número de alumnos corresponde al grupo de edades entre 
los catorce y dieciséis años. 

El nivel de instrucción de los jóvenes que componen los Planteles es 
muy bajo; aproximadamente el 80 por 100 carece del certificado de estudios 
primarios. Este bajo nivel se debe a la deficiente escolarización que ha pre
dominado en casi todas las zonas rurales de la provincia. Para la mayoría 
de dichos jóvenes, las enseñanzas impartidas en el Plantel van a ser las 
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únicas que reciban. Si permanecen en el pueblo, ellos no pasarán a otros 
ciclos superiores de la Formación Profesional y sus posibilidades de promo
ción por esa vía se ven cortadas ya al terminar su fase de aprendizaje. R� 
cordemos que sólo 15 jóvenes siguen enseñanzas regladas en Escuelas de 
Capacitación Agraria fuera de la provincia (16). El resto de los jóvenes que 
actualmente forman los Planteles toman las siguientes alternativas: 

a) Un porcentaje considerable emigran, solos o con sus padres. Una
cuarta parte de los jóvenes han seguido este camino (17). 

b) Otros pasan a trabajar al sector industrial o servicios en el propio
municipio o zona próxima. El que sea mayor o menor depende del futuro 
desarrollo de la provincia. 

e) Un porcentaje pequeño siguen trabajando en las explotaciones agra
rias de su familia, que un día esperan dirigir. 

d) Un contingente importante, dadas las condiciones del campo en esta
provincia, trabaajn como asalariados en diversas explotaciones agrarias. 

Las anteriores alusiones hay que tenerlas en cuenta al planteamos una 
ampliación de las enseñanzas profesionales en todos sus grados. 

3.2 ENSEÑANZAS REGLADAS DE CAPACITACIÓN AGRARIA.

«CAPATACES AGRÍCOLAS» 

Veíamos en el apartado anterior cómo las enseñanzas regladas se impar
tían en las Escuelas de Capacitación Agraria. Al no existir ninguno de estos 
centros en la provincia, el desarrollo de esta modalidad de la Formación 
Profesional Agraria tropieza con un obstáculo casi insalvable. Los jóvenes 
que desean cursar los estudios de «capataz agrícola» han de desplazarse 
fuera de la provincia. Ello, unido a los pocos atractivos que encuentran en 
seguir una especialización agrícola con dos años de estudios para después 
tener que encajarse profesionalmente en un medio -hoy por hoy- nada 
grato, hace que la demanda de este tipo de enseñanzas sea muy pequeña. 

Muy pocos jóvenes siguen estudios de capacitación agraria en la pro
vincia. Según datos proporcionados por las personas relacionadas con estas 
enseñanzas, son solamente unos 15 los alumnos procedentes de Cádiz que 
cursan estudios en los «diversos centros existentes en el país». La mayoría 

de ellos en la Escuela de Los Palacios (Sevilla) y el resto en Hinojosa del 
Duque (Córdoba). Esta cifra de 15 alumnos, teniendo en cuenta además que 
la estancia -en régimen de internado- en las diversas Escuelas de Capa
citación Agraria es gratuita, nos indica que la demanda de estas enseñanzas 
en las circunstancias actuales es casi inexistente. 

A pesar de lo anterior, en algunos pueblos visitados, a través de reunio
nes mantenidas con las autoridades locales, existía la aspiración e incluso 
se habían realizado gestiones para la creación de centros de capacitación 

(16) Véase el apartado siguiente en este mismo capitulo.
(17) Según informes de los distintos municipios.
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agraria en sus municipios respectivos; éste era el caso de Jimena de la Fron
tera. Vejer de la Frontera. Olvera ... En el propio programa para el «Des
arrollo económico y social del Campo de Gibralta0> se señala la necesidad 
de creación de uno de estos centros en el área afectada por el Plan, llegán
dose a señalar posteriormente los municipios de San Roque o Los Barrios 
como lugares donde podía enclavarse la futura Escuela de Capacitación 
Agraria. Para todos estos proyectos, creemos que no se ha tenido en cuenta 
el nivel de demanda existente en la población hacia esta modalidad de la 
Formación Profesional, demanda que no puede aumentar considerablemente 
mientras no cambien las condiciones socioeconómicas que pesan sobre el 
«agro» en esta provincia. Por todo ello, creemos que estos proyectos hay 
que contemplarlos en un contexto más amplio antes de llevarlos al terreno 
de las realii.aciones. 

3.3 CuRSILLOS INTENSIVOS DE PERFECCIONAMIENTO PARA ADULTOS 

La capacitación o formación agraria para adultos se imparte a través 
del Servicio de Extensión Agraria, generalmente por el sistema de cursillos. 
Estos cursillos suelen tener carácter monográfico de duración variable y son 
impartidos por el personal de las distintas Agencias Comarcales con la cola
boración a veces de diversos especialistas situados a nivel regional. Veamos 
la distribución y alcance de dichos cursillos a nivel comarcal para el 
año 1970.

CUADRO 17 

CURSOS Y ALUMNOS: DISTRIBUCION POR COMARCAS 

COMARCAS 

Campo de Gibraltar . . . . . . . . . . . . . .. 
Triángulo Interior . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Bahía Gaditana ... ... ... ... ... .. .
Fachada Atlántica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Jerez ...... ...... ......... ... ... ... .. . 
La Sierra ... ... ...... ... ... ... ..... . 

TOTAL .•• ••• ... ••• •.• ••. ••• •.• ••• 

Número de 

cursillos 

7 

4 

2 

2 

5 

12 

32 

Número de 

alumnos 

100 

105 

49 

40 

105 

195 

594 

FuENIB: Datos suministrados por el Servicio de Extensión Agra
ria, contrastados con datos proporcionados por distintos 
municipios. 

A partir del cuadro anterior podemos apreciar que: 
a) La media de alumnos por cursos es de 18. Cifra adecuada para el

tipo de enseñani.as que se imparten. 
b) Las comarcas con mayor número de alumnos son aquellas en que el

peso de la población activa agraria es mayor: la Sierra, Triángulo Interior, 
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Jerez, mientras las comarcas menos agrícolas -Bahía Gaditana y Fachada 
Atlántica- son las que cuentan con menor número de cursos y alumnos. 

e) A nivel global, el número de cursos, así como el de personas afec
tadas, es bajo si tenemos en cuenta el peso de la población agraria en la 
provincia y, por tanto, el volumen de demanda potencial. La causa de esta 
situación se debe principalmente al escaso personal con que cuentan las 
Agencias de Extensión Agraria: un total de 30 agentes de extensión existen 
en la provincia, realizando además actividades diversas. 

Las especialidades impartidas en los cursos señalados son muy variadas, 
destacando en cuanto al volumen de personas que las siguen las de «ma
quinaria agrícola» y «poda». 

Un porcentaje considerable de alumnos asistentes a estos cursillos lo 
hacen como becarios del P. E. T. y del P. l. O. (18). 

En diferentes municipios se manifestó la necesidad de este tipo de cursi
llos, tanto a nivel de autoridades como de población agrícola, especialmente 
entre los jóvenes. Se comprobó claramente la necesidad de aumentar los 
cursillos, tanto en lo que se refiere a su número como por lo que respecta 
a ciertas especialidades más intensamente demandadas en la provincia, como 
son: «maquinaria», «horticultura», «poda» y «ganadería». 

La mayoría de estos cursillos, al ser fundamentalmente prácticos, nece
sitan la realización de demostraciones sobre el terreno, es decir, fuera de las 
aulas, por lo que no pueden impartirse por la noche. Ello implica pérdida 
de jornales para los que siguen dichos cursos, por lo que si se quiere capa
citar a la población más necesitada es necesario proveer alguna forma de 
compensación económica para estos alumnos adultos, en su mayor parte 
con obligaciones familiares. 

(1 S) Según información proporcionada en distintos municipios visitados. 
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4. OTRAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES

Dentro de «otras enseñanzas profesionales» podría incluirse algunas muy 
específicas que tienen difícil encaje en los tipos anteriormente estudiados. 
En lo que se refiere a la provincia de Cádiz, estas enseñanzas son: 

- Turismo.
- Hostelería (19).

Dado el escaso número de personas a las que llegan estas enseñanzas, 
en este estudio sólo se le dedican unas breves líneas. 

4.1 TURISMO 

Existe solamente una Escuela de Turismo en la provincia, con un núme
ro de alumnos bastante reducido. 

La evolución y composición del alumnado de turismo desde 1965 es la 
siguiente: 

CUADRO 18 

ALUMNOS DE TURISMO 

CURSO ACADEMICO Varones Mujeres 

1965-66 ... 23 25 
1966-67 ... 26 26 
1967-68 (•) 24 35 

Total de 
alumnos 

48 
52 
59 

(•) Ultimo curso de que disponemos de series estadísticas. 
FUENTE: l. N. E., «Estadística de la Enseñanza ... >, obra ya citada. 

(19) Las enseñanzas están encuadradas legalmente en la F. P. l. como «Rama de hoste
lería>. Por tanto, en el capitulo dedicado a la F. P. l. hemos recogido el único centro de 
hostelería existente en la provincia. Sin embargo, por el carácter específico de la modalidad, 
se incluye una referencia breve de la misma. 
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Vemos que el escaso número de alumnos crece muy lentamente de un 
curso a otro. Igualmente puede apreciarse un ligero predominio de alumnos 
femeninos. Esta escasez de alumnos está en relación con la escasa demanda 
laboral de este tipo de profesionales por parte del sector turístico de la 
provincia. 

4.2 ENSEÑANZA DE HOSTELERÍA

Existe una Escuela Sindical de Hostelería en San Roque, reconocida 

para estudios de oficialía de hostelería. Es un centro mixto que dispone 
además de 42 plazas en régimen de internado, sólo para varones. 

En el curso 1969-70 contaba con 220 alumnos entre hombres y muje
res (20). El número de alumnos ha crecido rápidamente, ya que en el cur
so 1967-68 no llegaban a 100 los matriculados. 

Desde el punto de vista de la procedencia geográfica, el Campo de Gi
braltar y el «resto de la provincia» se reparten casi por igual el total de los 

alumnos. Los correspondientes al Campo de Gibraltar proceden en su ma
yor parte de San Roque, y en segundo término de La Línea. 

Parece que los alumnos que terminan tienen un considerable campo de 
trabajo en la Costa del Sol, zona hacia donde se orientan una mayor parte. 

(20) Datos proporcionados por el municipio de San Roque.
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5. FORMACION PROFESIONAL DE ADULTOS

5.1 INTRODUCCIÓN 

La Formación Profesional de Adultos pretende facilitar la promoción 
de los mismos a través de la adquisición de conocimientos profesionales. 
Va dirigida a la población adulta de más de dieciocho añ.os. 

Las enseñanzas de Formación Profesional de Adultos están a cargo de 
diversos organismos, tanto públicos como privados (21). Algunas de estas 
enseñanzas de adultos han sido estudiadas anteriormente, al tratar de For
mación Profesional Náutico-Pesquera y la Capacitación Agraria. Aquí, por 
tanto, sólo recogemos las enseñ.anzas profesionales adultas que se imparten 
a través del Programa de Promoción Obrera en sus distintas modalidades, 
así como una breve referencia final a la Formación Profesional Acelerada 
(F. P. A.) impartida por la Organización Sindical, y que cuenta con un cen
tro en la provincia. 

El Programa de Promoción Obrera del Ministerio de Trabajo presenta 
tres modalidades, según el tipo de conciertos establecidos por dicho Mi
nisterio: 

- P. P. O. cursos móviles y en gran parte programados a través de con
cierto con las empresas.

- P. P. E. cursos financiados a través del programa de promoción y
concertados con el Ejército.

- P. P. T. cursos organizados en los centros de Formación Profesional
subvencionados igualmente por el Ministerio de Trabajo.

En las tres modalidades anteriores pueden impartir indistintamente espe-
cialidades con encaje en los tres sectores productivos: 

- Primario.
- Secundario.
- Terciario.

(21) Véase el primer apartado de la parte correspondiente a Formación Profesional,
«O. Sistema educativo y delimitación legal de los diversos tipos de enseñanza profesional». 
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Los cursos del Programa de Promoción Obrera son de tipo intensivo y 
de un número de alumnos reducido, generalmente no superior a veinte por 
curso. Al ser impartidas las enseñanzas a través de equipos móviles, permite 
una programación muy flexible y la posibilidad -al menos teórica- de 
llegar a todos los rincones. Su única limitación es la del número de alumnos 
potenciales, procurándose que no sea necesariamente reducido; en principio 
que no sea inferior a 14 alumnos. 

Como Formación Profesional de Adultos que es, tiene establecido como 
edad mínima de los futuros alumnos los dieciocho años, si bien a veces se 
hace alguna excepción admitiéndose algún joven de edad inferior, sobre todo 
si es necesario para completar el número de plazas en algún curso deter
minado. A continuación describiremos la situación de este tipo de enseiían
zas en la provincia de Cádiz. 

5.2 ÜJRSOS P. P. 0., NÚMERO DE ALUMNOS Y EVOLUCIÓN DE 1965-1970 

La actividad del P. P. O. ha alcanzado un gran incremento en la provin
cia; el número de cursos aumentó considerablemente desde 1965, e igual 
sucedió con los alumnos. Veamos a continuación la evolución seguida des
glosando por sectores las diversas especializaciones impartidas: 

CUADRO 19 

CURSOS Y ALUMNOS POR Al'íOS (1965-PRIMER SEMESTRE DE 1970) 

PRIMER SEMES-

1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 TRE DE 1970 
SECTOR E S  

Cursos Alum. Cursos Alum. Cursos Alum. Cursos Alum. Cursos Alum. Cursos Alum. 

---- -- -- ---- ---- ---- -- --

Primario ... ... ... 2 38 8 193 13 288 6 117 7 143 5 100 
Secundario . . . . . . . .. 8 162 31 608 36 747 45 872 72 1.301 36 653 
Terciario . . . 1 16 11 243 12 170 9 183 5 87 

-- -- ---- ---- -- -- ---- ----

TarAL ... . . . . . . 10 200 40 777 60 1.278 63 1.159 88 1.627 

FuENrE: Elaborado a partir de datos proporcionados por la Gerencia Nacional del P. P. O. 

Como se aprecia en el cuadro anterior, el aumento en el número de 
cursos ha sido constante desde 1969; sin embargo, contemplando otros 
aspectos tenemos que: 

1.0 El número de alumnos que siguen los cursos P. P. O. se reduce 
en 1968 con respecto al año anterior, como consecuencia de una disminu
ción en los sectores «primario» y «terciario». Sin embargo, en 1969 hay un 
considerable «salto adelante» mantenido en el primer semestre de 1970. 

2. º En el sector primario se llega al techo, en cuanto al número de
alumnos, en 1967, techo que no se vuelve a alcanzar a pesar de la recupe
ración de 1969. 
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3.º En el sector terciario se sigue la misma trayectoria que en el pri
mario. si bien la disminución es menos acusada. 

4.0 En el sector secundario no encontramos altibajos en cuanto al nú
mero de alumnos, sino que, por el contrario, éste sigue aumentando, con 
un incremento muy acusado en 1969 respecto al año anterior. 

Es difícil explicar las variaciones anteriores, por no contar con datos 
interpretativos suficientes. Parcialmente se explica por qué la demanda de 
cursos está sometida a fuertes fluctuaciones, ya que depende no sólo de la 
necesidad sentida por la población, sino en muchos casos por el grado de 
iniciativa de los promotores. En el sector industrial, en el que los promoto
res son las diversas empresas, la demanda es más regular, estando funda
mentada primordialmente en la necesidad de las empresas de capacitar el 
propio personal. 

Además, en la provincia de Cádiz el Plan de Gibraltar ha obligado al 
P. P. O. a unas actuaciones muy especiales, fundamentalmente con ex traba
jadores españoles en Gibraltar; ello ha creado una demanda muy particular 
que dificulta la interpretación de las tendencias en la provincia. 

5.3 Los CURSOS P. P. E. NÚMERO DE ALUMNOS Y EVOLUCIÓN DE 1965-1970 

Estos cursos en colaboración con el Ejército presentan un desarrollo 
extraordinario en la provincia, con un volumen superior al de los cursos 
P. P. O., tal como veremos en el cuadro siguiente: 

CuADRO 20 

EVOLUCION DE CURSOS Y ALUMNOS DEL P. P. E. (1965-PRIMER SEMESTRE DE 1970) 

4 

PRIMER SEMES-

1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 TR.E DE 1970 
SECTORES 

Cursos Alum. Cursos Alum. Cursos Alum. Cursos Alum. Cursos Alum. Cursos Alum. 

---- -- -- -- -- ---- ---- ----

Primario ... ... . . . 10 115 12 219 13 195 6 159 1 20 
Secundario . . . .. . . . .  144 1.966 164 2.088 147 2.213 122 I.887 101 1.054 29 308 
Terciario .. . 16 268 23 282 15 239 13 185 3 73 

---- ---- -- -- -- -- -- -- -- --

TOTAL ... . . . ... 160 2.234 197 2.485 174 2.671 148 2.267 110 1.283 30 328 

FuE.NTE: Elaborado a partir de datos proporcionados por la Gerencia Nacional del P. P. O. 

A partir de los datos anteriores se puede apreciar que los años cúspide 
respecto al número de cursos y alumnos P. P. E. está en el año 1966 para 
los primeros y en 1967 para los segundos, no existiendo para estos aiios 
correspondencia entre número de cursos y alumnos. En 1968 hay una reduc
ción sensible, que se acentúa en 1969, para llegar al primer semestre de 1970 
con sólo 30 cursos realizados y un total de 328 alumnos. No podemos expli-
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car las causas de esta reducción tan sensible de los cursos P. P. E. a partir 
de 1967. 

En esta modalidad, la Formación Profesional se ha orientado de un 
modo principalísimo hacia el sector secundario, con unos contingentes muy 
bajos para los otros dos sectores. 

5.4 CuRSOS P. P. T. NÚMERO DE ALUMNOS Y EVOLUCIÓN DE 1965-1970 

Este tipo de cursos son impartidos generalmente en los distintos centros 
de Formación Profesional existentes en la provincia y subvencionados a tra
vés del Programa de Promoción Obrera. A pesar del elevado número de 
centros existentes en la provincia, el desarrollo de esta modalidad de la 
Formación Profesional de Adultos ha sido bien moderado en la provincia. 
La evolución en los últimos años ha sido la siguiente: 

CUADRO 21 

EYOLUCION DE CURSOS Y ALUMNOS DEL P. P. E. ((1965-PRIMER TRIMESTRE DE 1970) 

PRIMER SEMES-
1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 TRE DE 1970 

SECTORES 
Cursos A/11111. Cursos Alum. Cursos Alum. Cursos Alum. Cursos Alum. Cursos Alum. 
---- ---- ---- ---- ------ ----

Primario . . . 2 70 4 115 5 90 3 70 
Secundario ... 18 318 6 105 19 335 24 358 32 439 3 35 
Terciario . . . 20 1 10 1 15 2 22 2 30 

---- ---- -- -- ---- -- -- ----

TOTAL . . . 20 388 11 240 25 435 28 443 34 461 5 65 

FUEITTE: Elaborado a partir de datos proporcionados por la Gerencia Nacional del P. P. O. 

En el cuadro anterior se aprecia que: 

- La mayor parte de los cursos y alumnos se encuadran en el sector
secundario. En el terciario el ritmo ha sido solamente de un curso
por año, menos en 1969, en que se imparten dos cursos, pero sólo
para 22 alumnos.

- El conjunto, tanto de cursos como de alumnos, se mantendrá casi
estacionario (aparte del bache de 1966) hasta llegar al primer semes
tre de 1970, fecha en que se produce un descenso proporcional con
siderable. Esta situación nos indica que el engarce y colaboración
del P. P. O. y los diversos centros de Formación Profesional deja
mucho que desear. Dicha opinión nos la han manifestado igualmente
diversas personas ligadas con el sector de la enseñanza profesional
de la provincia.
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La enseñanza profesional en la provincia: la relación de alumnos del 
P. P. T. con los diversos tipos de centros referida a los siete primeros meses 
de 1970 (22) viene establecida a continuación: 

CUADRO 22 

ALUMNOS QUE TERMINARON CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL DE 
ADULTOS, SEGUN TIPO DE CENTROS, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1970,

JULIO Y AGOSTO 

ALUMNOS SEGUN CENTROS 

PERIODO DE TIEMPO Oficial Sindicato Iglesia Empresa Privada Total 

Primer semestre ... ... ... 13 30 15 7 65 

Julio ... ... ... . . . . . . .. . .. . ... ... 26 16 3 45 
Agosto ... . . . ... . . . . .. . .  . 

TOTAL . . . ... ... ... 39 30 31 10 110 

FUENTE: Datos suministrados por la Gerencia Nacional del P. P. O. 

En agosto no aparece registrado ningún alumno habiendo terminado, se
guramente como consecuencia del establecimiento de vacaciones. 

El panorama que nos ofrece el cuadro es muy limitado. Sin entrar en 
comentarios, se deduce que no puede hablarse más que de una participación 
mínima de los centros en la Formación Profesional de Adultos. Hay que 
tener en cuenta que el total de centros existentes en la provincia es de 22, 
de los cuales 10 dependientes de la iniciativa privada, tantos como el número 
de alumnos (véanse cuadros) adultos formados en ellos durante los ocho 
primeros meses de 1970. 

5.5 TOTAL DE ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ADULTOS, 
SEGÚN MODALIDADES (1965-PRIMER SEMESTRE 1970) 

A modo de resumen, veamos la evolución y alcance de la Formación 
Profesional de Adultos desde 1965, según los distintos tipos de cursos. Ello, 
por otra parte, nos dará una idea del volumen y alcance de dicha Formación 
Profesional de Adultos. 

El volumen de alumnos procedentes de los cursos P. P. E. superan con 
creces al conjunto de las otras dos modalidades hasta 1969, en que el volu
men de alumnos del P. P. O. es superior; nueva tendencia que se mantiene 
durante el primer trimestre de 1970. Esta variación en la tendencia mante
nida desde 1965 sólo puede explicarse por un cambio en ciertas medidas 
administrativas. 

(22) No hemos podido disponer de datos referidos a los años anteriores.
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CUADRO 23 

ALUMNOS, POR ANOS, SEGUN MODALIDADES (1965-1970) 

Primer 

MODALIDADES 1965 1966 1967 1968 1969 semestre 

1970 

P.P.O . ... ... ... ... ... . .. 200 777 1.278 1.159 1.627 840 

P.P .E .... . . .  2.234 2.485 2.6 71 2.267 1.286 228 
P.P.T. . . . ... ... ... ... .. . ... ... 388 240 435 443 46 1 65 

TOTAL . . . . . . ... ... .. . ... 2.822 3.502 4.384 3.869 3.374 1.133 

FuENTE: Elaborado a partir de los datos suministrados por la Gerencia Nacional del P .  P. O. 

En lo referente al volumen total de alumnos formados vemos que es 
creciente, llegando al máximo en 1967, para sufrir un retroceso posterior 
de tal importancia en 1970, en que difícilmente se alcanzarán los niveles 
de 1965, año de arranque para el período estudiado. Ello se debe, como 
aparece claramente en el cuadro, al brusco descenso producido en el núme
ro de alumnos procedentes de los cursos P. P. E. 

5.6 LA MUJER EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ADULTOS 

En los cursos de Promoción de Formación Profesional de Adultos, in
cluidos aquellos en que la mujer puede seguir ciertas especialidades, a pesar 
de ello el desarrollo de cursos femeninos ha alcanzado un nivel muy inferior 
al de los varones. Esta situación puede verse reflejada en el cuadro que 
transcribimos, referido a los ocho primeros meses de 1970 (23). 

CuAORO 24 

ALUMNOS QUE TERMINARON CURSOS DE PROMOCION PROFESIONAL 
DE ADULTOS SEGUN SEXO. PRIMER SEMESTRE, JULIO Y AGOSTO DE 1970 

VARONES MUJE RES TOTA L 
PER IODO DE TIEMPO 

P.P.O. P.P.T. P.P.E. P.P.O. P.P.T. Varones Mujeres 

Primer semestre . . .  .. . 718 43 328 122 22 1.089 144 
Julio ... ... ... ... 99 26 24 19 125 43 
Agosto ... ... 175 168 361 

1UTALES ... 992 69 496 146 41 1.575 1 87 

FUENTE: Datos de la Gerencia Nacional del P. P. O. 

(23) No contamos con datos referidos a un conjunto de años que nos permitirla apre
ciar las tendencias. 
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Como puede apreciarse, la desproporción entre sexos es evidente: un 
total de 187 mujeres, frente a 1.575 hombres, han terminado los cursos de 
Promoción Profesional en los ocho primeros meses de 1970. Está claro que 
la capacitación profesional de la mujer tiene un alcance muy minoritario 
en la provincia de Cá.diz. 

A esta insuficiencia cuantitativa en lo que a Formación Profesional de 
la mujer se refiere hay que añadir las diferencias derivadas de una concep
ción tradicional en las especialidades femeninas: en el período de tiempo 
estudiado anteriormente, y según informaciones recogidas en la provincia, 
todos los cursos impartidos en la misma fueron o de «promoción de la 
mujer rurab> (de contenido poco definido) o de «corte y confección» Oa 
especialización clásica de la mujer). Es decir, ninguna especialidad que 
encaje en las necesidades planteadas por la industria o los servicios, sectores 
en los cuales la demanda de mano de obra femenina está aumentando. 

5.7 MODALIDADES IMPARTIDAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ADULTOS 

Los cursos P. P. O., aparte las limitaciones de cualquier cursillo interim, 
tienen la ventaja frente a la Formación Profesional reglada de permitir una 
gran flexibilidad en la programación de la enseñanza a impartir y de una 
mejor adecuación a las necesidades cambiantes de la industria. En otras 
palabras, al menos teóricamente es una formación profesional capaz de 
adecuarse a la demanda tanto de la población como de los sectores pro
ductivos. 

En lo que se refiere a la provincia, no sólo se ha producido un cambio 
cuantitativo (24), sino que además ha existido un cambio en las enseñanzas 
impartidas, habiéndose producido una diversificación constante de las mis
mas. Unas especialidades han sido sustituidas por otras y, además, en el tipo 
de cursos P. P. O. propiamente dichos, el número de aquélla ha aumentado 
considerablemente. En otras modalidades de la Formación Profesional de 
Adultos los cambios han sido menores, seguramente como consecuencia 
de los conciertos que de algún modo limitan la iniciativa del P. P. O. Vea
mos el cambio de situaciones en lo que se refiere al número de especialida
des comparando las impartidas en 1965 y 1969: 

CuADRO 25 

NUMERO DE MODALIDADES SEGUN ARO DE REFERENCIA 

MODALIDAD 1965 

P.P.O. ... ... ... ... ... ... ... 7 
P. P. E. ... ... ... ... ... ... ... 32 
P. P. T. ... ... ... ... ... ... ... 17 

1969 

32 
20 
13 

FuENm: Datos procedentes de la G. N. del P. P. O. 

(24) Véanse apartados anteriores en este mismo capitulo.
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Puede apreciarse un fuerte salto, en cuanto al número de especialidades 

impartidas, en los diferentes cursos del P. P. O. El fuerte retroceso experi
mentado en el número de especialidades impartidas por el P. P. T. se explica 

por la fuerte contracción experimentada en esta modalidad en 1969, tanto 
por lo que se refiere al número de cursos como de alumnos (véanse cua
dros 21 y 23) (25). 

En las 32 especialidades impartidas por el P. P. O. en 1969 se han capa
citado un total de 1.627 alumnos (26). Este conjunto de alumnos se ha dis

tribuido en un modo no proporcional con relación a las distintas especiali
dades, distribución condicionada fundamentalmente por las preferencias 
individuales y por la demanda de los diversos sectores productivos, así (27): 

- Las especialidades más concurridas han sido «maquinista de con
fección industrial» (240 alumnos), «encofrador» (215), «albañil»
(140), «tractorista» (106).

- Las especialidades con menos alumnos han sido las de «capataces
de obras públicas» (12 alumnos), «soldador» (12), «Inst. aparato
red» (13), «pintor industrial» (13), «montador, reparador, frigo
rista» (14) ...

Parece existir una correlación entre las especialidades más demandadas 
y las necesidades económico-laborales (28) en la provincia. 

5.8 LA FORMACIÓN PROFESIONAL ACELERADA (F. P. A.) 

La Formación Profesional Acelerada fue encargada a la Organización 
Sindical (Obra Sindical de Formación Profesional) por Decreto de 18 de 
octubre de 1957; va dirigida a adultos mayores de dieciocho años, sin limi
tación de edad. Los cursos en los que se imparten este tipo de enseñanzas 
son de carácter intensivo y con una duración de seis meses. 

En la provincia de Cádiz existe un centro de F. P. A. enclavado en La 
Línea de la Concepción. 

Dicho centro ha capacitado en los últimos años, fundamentalmente, ex 
trabajadores españoles de Gibraltar. Sin embargo, los alumnos proceden 
de todas las localidades del Campo de Gibraltar, existiendo un porcentaje 
considerable del resto de la provincia, incluso de otras muchas provincias. 
Esta amplitud en cuanto a la procedencia de los alumnos parece deberse 
fundamentalmente al prestigio de que goza, prueba de lo cual es la existen-

(25) Véase el apartado de este mismo capítulo dedicado a «Evolución de los cursos
de P. P. E.». 

(26) Véase cuadro 19.
(27) En el anexo establecemos una relación completa de las especialidades impartidas

durante 1969. 
(28) Véase la parte del estudio dedicada al «Análisis económico» y «Estudio de la

población activa». 
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cia de 700 a 1.000 solicitudes de plaza en el mismo. A esto también parecen 
contribuir unas eficaces campañas de información que se realiz.an con ca
rácter periódico. 

La edad media de los alumnos oscila entre los treinta y los treinta y 
cinco aiios. Los contingentes de edades más altas suelen corresponder al 
grupo de los ex trabajadores de Gibraltar. 

Se están impartiendo las modalidades de instaladores electricistas, fonta
nería, albañilería y solado. 

El número de alumnos anuales -en dos cursos de seis meses- ha sido 
muy variado según los aiios, condicionado por la necesidad de admitir o no 
contingentes considerables de ex trabajadores de Gibraltar. Hay dificultades 
para cuantificar el alumnado de los aiios anteriores, ya que existen contra
dicciones notables incluso entre las propias fuentes sindicales (29). 

El número actual de alumnos formados anualmente es de algo más 
de 300. 

Las mayores dificultades para aumentar la cifra actual de alumnos resi
de (según señalaba la dirección del centro) en dificultades de colocación 
existentes en la zona. Es decir, aparece un desequilibrio con la oferta real 
de trabajo. En consecuencia, una proporción muy considerable de los espe
cialistas formados en el centro siguen el camino de la emigración. 

5.9 .ALCANCE GLOBAL DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE ADULTOS 

A modo de resumen, conviene globalizar los adultos formados profe
sionalmente por los distintos organismos y programas orientados hacia este 
fin, y que han sido reflejados anteriormente en distintos apartados según 
modalidades específicas. Ello permite dar una idea global del alcance de 
estas enseñanzas dirigidas a la población adulta. 

Nos limitaremos a ofrecer la panorámica del último afio, dada la dif i
cultad de contar con series anuales de cifras para cada una de las modali
dades. Referido al curso 1969-70, la situación fue la siguiente: 

El conjunto de adultos de ambos sexos (4.538) que siguieron cursillos 
intensivos de Formación Profesional en cualquiera de sus modalidades repre
senta una cifra considerable que refleja el esfuerzo llevado a cabo por dis
tintos organismos e instituciones, pero se queda corta en relación a las nece
sidades de capacitación sentidas por la población adulta. Necesidades éstas 
que, como veremos en otro apartado, no guardan relación con el nivel actual 
de la demanda por parte de los sectores productivos de la provincia. 

(29) Asi, referido a un mismo año, 1%6, el Consejo Económico Sindical del Campo
de Gibraltar, en «Desarrollo económico y social del Campo de Gibraltao (pág. 67), da la 
cifra de 211 «diplomados:.o; mientras que la Obra Sindical «Formación Profesional>, en el 
folleto del mismo nombre (Ediciones y Publicaciones Populares), nos da la cifra de 526 
«alumnou (pág. 22). Teniendo en cuenta que prácticamente todos los alumnos obtienen 
el diploma, la contradicción entre ambas cifras no puede ser más manifiesta. 
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CUADRO 26 

ADULTOS CAPACITADOS PROFESIONALMENTE EN UN AÑO (CURSO 1969-70) 

ORGANISMOS O PROGRAMAS 

P. P. O . .  .. 

P. P. E . .. . 

P. P. T . .. . 

F. P. A . .. . 

Formación Profesional Náutico-Pesquera ( .. ) 
Cursillos de Capacitación Agraria (* .. ) ... 

TOTAL ... ... .. . 

(*) Cifra aproximada. 

Total de alumnos 

1.627 
1.286 

461 
300 (*) 
270 
594 

4.538 

(**) Véase el apartado 2, «Formación Profesional Náutico-Pesquera». 
(•••) Solamente se incluyen los alumnos de cursillos intensivos llamados de «perfecciona

miento». No se incluyen jóvenes de los «planteles» del S. E. A. que pudieran tener 
más de dieciocho años. Véase el apartado 3, «Capacitación Agraria». 

FUENTE: Resumen de datos reflejados en los apartados anteriores. 

Cara a las necesidades de los diversos sectores productivos, conviene 
desglosar el total de alumnos formados según la orientación de las especia
lidades seguidas: 

CUADRO 27 

CAPACITACION PROFESIONAL DE ADULTOS POR SECTORES PRODUCTIVOS 
(CURSO 1969-70 ) 

P. P. 
P. P. 
P. P. 
F. P. 
F. P. 

TIPOS DE ENSEÑANZA 

o. . . .  . . .  

E. . . .  

T. . . .  ...

A. (*) ...

... 

... 

. . .  

. .. 
. .. 

. .. 

... ... 
Náutico-Pesquera 

. . .  

... 

. .. 
. .. 

. .. 

... 

... 
Capacitación Agraria (S. E. A.) 

TOTAL . . . . . . ... . .. 

TOTAL DE ALUMNOS SEGUN SECIDRES PRODUCTIVOS 

Agricultura Pesca Industria Servicios 

143 1.301 183 
159 1.054 73 

439 22 
200 100 

270 
... 594 

... 896 270 2.994 378 

(*) El desglose realizado para alumnos de F. P. A. es por apreciación, al no poderse 
contar con datos específicos. 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, existe una desproporción 
evidente entre el número de adultos capacitados en actividades propias del 
sector industrial con respecto al resto. Y ello no es debido a que dicho sector 
tenga un peso cuantitativo superior en lo que a población activa se refiere. 
Tal como puede apreciarse en la distribución total de la poblacción ocupada 
en la provincia, a 1967 (30): 

(30) Véase en la parte económica del estudio el capítulo dedicado a la población
_______ _,iva----------------------------
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% de poblaci6n 
s E e T o R E s ocupadn 

Agrario •.. ... ... ... ... ... 34,2 
Industrial .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 29,5 

Servicios .. , .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 36,6 
-----

TOTAL •.• ... ..• •.• ... ... 100,0 

FUI!lm!: Banco de Bilbao. Cuadro reproducido de la 
parte económica de este estudio. 

Vemos que el porcentaje de población activa dedicada a la industria es 
inferior a cada uno de los otros dos sectores. 

Para el sector servicios, el más numeroso en cuanto a volumen de perso
nas en él ocupadas, cuenta tan sólo con 378 personas capacitadas en espe
cialidades propias del mismo, cifra realmente ridícula. Hay que tener en 
cuenta además que este sector servicios es de más reciente desarrollo y, por 
tanto, presenta una mayor necesidad de cualificación de sus componentes. 
Además, en la provincia de Cádiz el mayor contingente de personas que 
abandonan la agricultura pasa al sector servicios (31), siendo esta población 
que cambia de actividad la que presenta una más urgente necesidad de capa
citación profesional. 

El desequilibrio señalado anteriormente puede ser un grave obstáculo 
para el desarrollo de los dos sectores afectados por el mismo: la agricultura 
y los servicios. 

Para completar la visión global de la capacitación profesional de adultos 
vamos a señalar el alcance que ésta tiene en lo que se refiere a las mujeres. 
No se cuenta con cifras globales que indiquen el volumen de mujeres capa
citadas profesionalmente en un afio. Sin embargo, a partir de ciertos datos 
parciales estimamos que las cifras totales de mujeres que recibieron distin
tos cursillos en 1970 son aproximadamente las siguientes: 

CuAORO 28 

Asistentes a Cursillos del Servicio de Extensión Agraria .. . 
Asistentes a Cursillos P. P. T . ... ... ... ... ... ...... ... . .. 
Asistentes a Cursillos P. P. O. .. . ... ... ... ... ... ... ... .. . 

TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

N. • de mujeres

100

80 

250 

430 

Es decir, no llegaron a medio millar el número de mujeres adultas que 
recibieron algún tipo de formación profesional. La cifra es extremadamente 
baja y la diferencia de oportunidades respecto al sector masculino es mani
fiesta. Hay que tener en cuenta que el 20 por 100 de la población femenina 
entre catorce y. sesenta y cinco afias está ocupada de modo permanente. Ello 
sin contar otro porcentaje elevado de mujeres que participan en las tareas 
agrícolas y que no aparecen registradas como población ocupada (32). 

(31) Tal como queda de manifiesto en la parte económica de este estudio.
(32) Véase el capitulo correspondiente a la población activa.
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CUA D R O  l 

ESPECIALIDADES IMPARTIDAS EN LA F. P. NAUTICO-PESQUERA Y RESUMEN DE LOS EXAMENES 
CELEBRADOS EN EL CURSO 1969-1970 

TI TULAC ION E S  

P. mayor cabotaje .. . ... . .. . ..
P. de cabotaje ...... ... ... ... .. . 
P. pesca de altura ... ... ... ... .. .
P. pesca litoral l.ª C. .. . . . . .. . 
Puerto puente . . . . . . . . . .. . .. . 
Mecánico naval mayor . . . . .. 
Mecánico naval motor l.ª C. 
Mecánico naval vapor l.ª C. 
Mecánico naval motor 2.ª C. 
Mecánico naval vapor 2.ª C. 
Motorista naval .. . . . . .. . . . . . .. 
Pto. máquinas . . . . . . . . . .. . .. . .. . 
Radiotelegrafista naval .. . .. . . .. 
Radiotelegrafista naval restringido 
Electr. navales .. . .. .. . ... ... 
Marineros ... ... ... .. . 
Pescamar ... .. . 
Mecamar ... ... .. 
Frigorista naval .. . 
Pes. conservas . .. . .. .. . .. . .. . 
Capitanes yate ... ... ... .. . 
Patrones yate . . . .. . .. . . .. .. . 

TOTAL ALUMNOS OFICIALES 

TOTAL ALUMNOS LIBRES ... 

TOTAL 

M ATRICULA 

Ofi. Lib. 

2 

8 15 
5 5 

33 7 
18 

3 2 

5 12 

5 45 

4 

77 

7 

167 
86 

PRESENTADOS 

Ofi. Lib. 

1 
7 10 
4 5 

33 7 
18 

3 2 

5 11 

5 41 

4 

77 

7 

164 
76 

A PROBADOS 

TOTALES 

Ofi. Lib. 

1 
4 7 
2 1 

27 3 
13 

2 

2 4 

3 14 

4 

46 

6 

110 

29 

FUENTE: Escuela Oficial de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Cádiz. 

APROBADOS 

GRUPOS 

Ofi. 

1 
2 

2 

7 

Lib. 

2 

3 

2 

2 
5 

13 

27 
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SUSPENSO.S 

TOTALES 

Ofi. 

2 

6 

5 

2 

31 

47 

Lib. 

1 
2 

2 

14 
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CUADR O Il 

ESPECIALIDADES IMPARTIDAS EN LA F. P. NAUTICO-PESQUERA Y RESUMEN DE LOS EXAMENES 
CELEBRADOS EN EL CURSO 1969-1970 

TOTAL APROBADOS APROBADOS SUSPENSOS 

MATRICUU PRESENTADOS TOTAL.ES GRUPOS TOTALES 

TITULACIONES 

0/i. Lib. 0/i. Lib. 0/i. Lib. Ofi. Lib. Ofi. Lib. 
---- ---- ---- ---- ----

P. mayor cabotaje ... ... ... ... ... 

P. de cabotaje ... ... ... ... ... ... ... 16 16 s 2 9 
P. pesca do altura ... ... ... . .. ... ...
P. pesca litoral 1.· c. ... . .. . .. 16 16 s 4 7 

Puerto puente ... ... ... . .. . .. . ..

Mecánico naval mayor ... ... . .. 

Mecánico naval motor 1.· C.

Mecánico naval vapor 1.· c.

Mecánico naval motor 2.• c.

Mecánico naval vapor 2.. c.

Motorista naval ... ... ... . . . . . .  

Pto. mAquinas . .. ... ... . .. . . . . ..

Radiotelegrafista naval ... ... . ..

Radiotelegrafista naval restringido ...
Electr. navales ... ... ... ... ... . ..

Marineros ... ... ... ... . .. ...

Pescamar ... ... ... ...
Mecamar ... ... ... ... ... ... 

Frigorista naval ... ... . .. ... 

Pes. conservas ... ... ... . .. . .. . ..
Capitanes yate ... ... ... ... ... . ..

Patrones yate . .. ... ... ... . .. . ..

---- ---- ---- -- -- ----

TorAL ALUMNOS OFICIALES ... 

TorAL ALUMNOS UBRES ... ... 32 32 10 6 16 

FuENm: Escuela Reconocida de Fo1mación Profesional Náutico-Pesquera de Sanlúcar de Barrameda . 

• 
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CUADRO III 

MODALIDADES IMPARTIDAS POR EL P. P. O. DURANTE EL AÑO 1969 

P. P. 0. - CADIZ 

Auxiliar administrativo 
Camareros de sala . . . . .. 
Cultiv. esp. huerta general 
Tractorista .. . .. . .. . .. . .. . 
Capataces de obras públicas 
Tejedores de redes ... 
Analista bodega ... 
Maquinista confección industrial 
Ebanista ... .. . 
Tornero ... ... .. . 
Mecánico ajustador .. 
Mecánico automóvil ... 
Montador reparador !rigorista 
Instalador eléctrico industrial ... 
Instalador aparato red .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Metalúrgico reparador equipo eléctrico automóvil 
Montador reparador de radio y televisión 
Calderero .. 
Chapista .. 
Fontanero ... .. 
Herrero ribera 
Soldadura eléctrica 
Tubero ... ... .. . 
Pintor automóvil 
Pintor industrial 
Albañil ... ... .. 
Empapelador .. 
Encofrador .. . .. . .. . . .. .. . 
Ferrallista .. .. . .. . .. . .. . 
Soldador ... ... ...... ... ...... ... ... .. . 
Conductor ...... ... ... ... .. . 
P. M. C. . .. ... .. . 

TOTAL AÑO 

AÑO 19 6 9

Cursos Alumnos 

2 40 
1 14 
2 37 
5 106 
l 12 
2 35 
2 33 

12 240 
1 18 
1 21 
2 33 
1 15 
1 14 
5 81 
1 13 
1 18 
1 24 
1 19 
1 14 
2 36 
2 53 
7 95 
3 54 
1 14 
1 13 

7 140 
2 47 

11 215 
2 32 
1 12 
3 54 
3 75 

88 1.627 
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VIII 

ANALFABETISMO 





1. EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE CADIZ

1.1 ANÁLISIS DE UNA SITUACIÓN 

Resulta tremendamente difícil precisar el número determinado de anal
fabetos existentes en la provincia a partir de los datos hoy disponibles, 
dadas las diferencias entre las diversas fuentes. El proceso se complica aún 
más al pretender cuantificar la reducción del número de analfabetos en los 
últimos años. Aquí hemos encontrado incluso contradicciones en la misma 
fuente. En lo único que hay unanimidad es en señalar que el problema del 
analfabetismo es grave en la provincia. Este hecho es reforzado aún con 
más insistencia a nivel local, tal como pudimos apreciar en diversas reunio
nes celebradas con autoridades municipales. 

Como datos globales respecto al analfabetismo, disponemos de los si
guientes, según momento y procedencia de la fuente: 

l.º Siguiendo datos de la Dirección General de Enseñanza Primaria,
recogidos en el libro Blanco (1) y referidos al 31 de diciembre de 1967, la 
tasa provincial de analfabetismo era del 12,67 por 100 para el grupo de 
población compuesto por los varones de quince a sesenta años y las muje

res de quince a cincuenta y cinco años (2). 

La población total correspondiente a esos grupos de edades el 31 de 
diciembre de 1967 era la siguiente (3): 

Varones de 15 a 60 años ... ... ... ... ... ... 241.163 
Mujeres de 15 a 55 años ... ... ... ... ... ... 238.268 

TorAL ... .. , ... ... ... ... ... ... ... ... 479.431 

(1) La educaci6n en España. Bases para la política educativa. Ministerio de Educación y
Ciencia, Madrid, pflg. 40. 

(2) No entendemos el porqué de la diferencia en la edad máxima entre mujeres y
hombres. 

(3) Véase cuadro del Anexo, y de un modo más amplio, la parte demografica de este
estudio. 
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Aplicando sobre dicho total la tasa del 12,67 por 100, nos arroja la 
cifra de 60.743 analfabetos para toda la provincia en esa fecha. 

2.0 Los datos proporcionados por la Dirección General de Enseñanza 
Primaria, recogidos en Datos y cifras de la Enseñanza en España (4), refe
ridos al 31 de diciembre de 1968, indican que la tasa de analfabetismo era 
del 11,3 por 100 para el grupo de población compuesto por los varones de 
quince a sesenta años y mujeres de quince a cincuenta años. (No nos expli
camos el porqué de la diferencia entre ambos sexos ni el que el año anterior 
se tomase como edad máxima para las mujeres los cincuenta y cinco años 
y en éste el límite se fije en los cincuenta) (5). 

La población total correspondiente a esos grupos de edades al 31 de di
ciembre de 1968 era la siguiente (6): 

Varones de 15 a 60 años .. . 
Mujeres de 15 a 50 afios .. . 

TorAL ... ... ... ... .. . 

241.857 

219.911 

461.768 

Aplicando sobre el total anterior la tasa del 11,3 por 100, obtenemos 
la cifra de 52.179 analfabetos para toda la provincia el 31 de diciembre 
de 1968. 

Es decir, aparecen unos 8.000 analfabetos menos, pero referido a un 
grupo de población más reducido al no haberse incluido a las mujeres com
prendidas entre los cincuenta y los cincuenta y cinco años, que sumaban casi 
21.000 personas más (7). 

3.º La cifra que proporciona la Memoria de la Inspección Provincial
de Enseñanza Primaria, referida al 31 de diciembre de 1969, es de 34.085 
analfabetos para toda la provincia y referido al mismo grupo de edades que 
la fuente anterior (8). 

Es claro que en un año no puede haberse producido un «bajón» tan 
espectacular como el que se produce al comparar las cifras del 31 de diciem
bre de 1968 y las de igual fecha de 1969. En un año no puede haberse 
alfabetizado a casi 18.000 personas. Efectivamente. las cifras que nos da la 
Campaña de Alfabetización para 1969 es de 3.876 alfabetizados. La con
tradicción entre dichos datos no puede ser más desalentadora. 

Las contradicciones entre fuentes hace que nos planteemos el problema 
de la fiabilidad de los datos. y ello nos lleva a intentar utilizar otros cami
nos para llegar a determinar una cifra real de analfabetos. Para ello vamos 
a partir de unas cifras más antiguas, que parecen ofrecer bastante fiabilidad. 

Según la Memoria provincial de la Campaña de Alfabetización, en 1963 
se realizó en Cádiz un estudio exhaustivo para el recuento de analfabetos 

(4) Datos y cifras de la ense,ianza en España, 1969, tomo l. Ministerio de Educación y

Ciencia, año 1969, p{lg. 126. 
(5) Ello sólo puede contribuir a bajar artificialmente la tasa total de analfabetos.
(6) Véase Anexo correspondiente.
(7) Véase Anexo.
(8) Grupo de hombres de catorce a sesenta años y mujeres de catorce a cincuenta años.
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totales en los distintos mumcip10s, a partir del cual se estableció que el 
número de analfabetos en la provincia era de 111.721 para septiembre 
de 1963. 

Según las cifras de la propia Campaña de Alfabetización, desde la fecha 
de referencia (septiembre de 1963) hasta el 31 de diciembre de 1969 se alfa
betizaron 39.088 personas (9). Restando ambas cifras: 111.721 analfabe
tos- 39.088 redimidos = 72.633 analfabetos (teóricos) el 31 de diciembre 
de 1969. 

De dicha cifra habría que restar: 
a) El número de analfabetos que en los seis últimos años sobrepasaron

la edad máxima de sesenta años para los hombres y cincuenta para las muje
res, y que, por tanto, dejaron de ser «analfabetos registrados» (lo que se 
llamaría «analfabetos jubilados»). La cifra de los mismos es imposible de 
obtener. 

b) Los analfabetos emigrados fuera de la provincia en dicho período
de tiempo. 

e) Los fallecidos de 1963 a 1969 en edades comprendidas entre los
quince y sesenta años para los hombres y quince y cincuenta años para 

las mujeres. 
Tendríamos que sumar, sin embargo: 
a) Inmigrantes procedentes de otras provincias (principalmente de Má

laga y Córdoba) y del norte de Africa. Este porcentaje no es alto y es de 
difícil obtención. 

b) Nuevos analfabetos, representados por niños que van cumpliendo
los quince años. Este porcentaje es muy importante en una provincia en la 

cual el grado de escolarización es muy bajo. Para el período de años que 
estudiamos, el número de niños de quince años que al llegar a esa edad 
son analfabetos es muy considerable, como puede deducirse de las siguientes 

tasas de escolaridad (10): 

CURSOS 

1963-64 ... 
1964-65 
1965-66 .. . 
1%6-67 .. . 
1%7-68 .. . 
1%8-69 ... 

Tasa de escolaridad 

45,1 
47,8 
52,7 
52,3 
55,4 
59,3 

Parece claro que con el nivel de escolarización alcanzado en los años 
anteriores, el número de nuevos analfabetos ha tenido que aumentar sin 

cesar. 

(9) Esta cifra nos ofrece ciertas dudas, ya que existen contradicciones en las Memorias
de la Campaña de Alfabetización en el sentido de existir rectificaciones no suficientemente 
explicables en diferentes fechas y que nos hace pensar que la cifra total de 39.088 está 
so brees timada. 

(10) Véase la parte dedicada a Primaria en el apartado correspondiente a «Tasas de esco

larización». 
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Otro fenómeno que agrava dicha situación es el abandono prematuro 
de la escuela, muchas veces además de niños tardíamente incorporados a 
ella. Para dar una idea de lo que repre.senta este abandono prematuro diga
mos que en el curso 1968-69 los alumnos escolarizados de trece años sólo 
representaban el 31,3 por 100 del total (11). Un abandono prematuro de 
semejante volumen tiene a la fuerza que contribuir a crear nuevos anal
fabetos. 

Pensamos que, considerando los factores que reducen el número de anal
fabetos «teóricos», junto con aquellos otros que hacen que siga aumentando, 
de poderse cuantificar ambos grupos nos llevaría a tener que sostener un 
número no muy inferior a los 72.633, cifra de referencia que utilizábamos 
al principio de estas consideraciones. Una estimación optimista basada en 
los argumentos expuestos y en el elemento de referencia constituido por las 
cifras proporcionadas por la Dirección General de Enseñanza Primaria para 
el 31 de diciembre de 1967 e igual fecha de 1968 nos lleva a considerar 
que el número de analfabetos comprendido entre los quince y los se.senta 
años no es inferior a los 60.000 para toda la provincia, siempre y cuando 
diéramos como escolarizadas las 39 .088 personas afectadas por la Campaí'l.a 
de Alfabetización entre 1964 y el 31 de diciembre de 1969. 

La cifra mínima de 60.000 analfabetos que hemos señalado para la pro
vincia es altamente engailosa si se toma como cifra absoluta, ya que es 
necesario añadir (para que sea reflejo de la situación) los analfabetos me
nores de quince años, más aquellos otros que sobrepasan los se.senta, muy 
numerosos en la provincia. Por otro lado, se han considerado como alfabe
tizadas todas aquellas personas que han seguido cursos de alfabetización, 
suposición demasiado optimista y poco real, como veremos más adelante. 
Estas consideraciones nos indican que la cifra total de analfabetos en la 
provincia es altísima, pero de difícil precisión e imposible de fijar con los 
datos de que se dispone. 

1.2 EL ANALFABETISMO SEGÚN COMARCAS 

La distribución del analfabetismo por comarcas, si se quiere llegar a 
cuantificar este fenómeno, es prácticamente imposible, por no contar con 
cifras de base de los municipios. Por otra parte, todas las fuentes utilizadas 
en el apartado anterior tampoco nos ofrecen ninguna distribución comarcal. 

En todos los municipios visitados se tenía conciencia del problema, pero 
sólo parcialmente pudieron éstos proporcionar datos numéricos o porcen
tajes. Por tanto, sólo podemos reflejar algunas impresiones a nivel comarcal 
y suministrar algunos datos -no homogéneos- recogidos en los munici
pios, que transcribimos como indicadores de una situación. 

(11) Consúltese el apartado dedicado a Primaria en el capitulo de «Abandono escolaD.
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A) CAMPO DE GIBRALTAR

Esta ha sido una comarca de fuerte analfabetismo, que ha sido mitigado 

considerablemente en los últimos años como consecuencia de una amplia 
campaña que ha utilizado en mucho los incentivos económicos para conse
guir una asistencia permanente a los cursos de alfabetización. De esta cam
paña -con incentivos económicos-, el municipio que ha salido más bene
ficiado ha sido La Línea de la Concepción. 

La subcomarca que titulamos «Zona Exterior» es, de las dos en que 
dividimos el Campo de Gibraltar, la que presenta una situación más grave, 
quizá. por ser más «rural». He aquí algunos testimonios: 

- La población diseminada de esta zona es analfabeta en casi su to
talidad.

- En Tarifa, «casi el 80 por 100 de la población de más de veinticinco
años es analfabeta; en el caso de las mujeres el porcentaje es más
alto» (12).

En la subcomarca de «la Bahía», a pesar de haber mejorado la situa
ción, el problema seguía siendo grave en la mayoría de las localidades: 

- En Los Barrios, el 30 por 100 de los adultos son analfabetos.

- En San Roque se pensaba que la cifra de adultos analfabetos podía
estar próxima al 80 por 100.

- En La Línea la situación había mejorado; a pesar de todo, en los
barrios de la Tunara y del Castillo de España, «el porcentaje de
analfabetos era considerable». Entre «jóvenes de menos de veinte
años existía un notable porcentaje de analfabetos» (13), como con
secuencia de la deficiente situación escolar, hace pocos años.

- Para Algeciras se reconocía que en la «periferia» y entre los inmi
grantes recientes existían muchos analfabetos.

B) TRIÁNGULO INTERIOR

Esta es la comarca que se encuentra en peor situación. El número de 
analfabetos es proporcionalmente más alto que en otras zonas de la pro
vincia. Se trata de una comarca deprimida, con fuerte población dispersa 
y la peor escolarizada de Cádiz. 

32 

- Para Vejer de la Frontera, el número de analfabetos es de 1.966
según unas informaciones y de 2.095 (14) según otras. En cualquiera
de los casos, el volumen es alarmante. El problema se agrava entre
la población diseminada.

(12) Según se manifestó en la reunión celebrada en el Ayuntamiento.
(13) Según personas dedicadas a la Enseñanza Profesional
(14) Memoria del Ayuntamiento.
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- En Alcalá de los Gazules existían 1.200 anaHabetos en 1964. Poste
riormente «esta cifra se redujo como consecuencia.. principalmente.
de la emigración». En el curso 1969-70 existían matriculados en las
clases de alfabetización 200 personas, cuyas edades oscilan entre los
dieciséis y treinta años, principalmente mujeres (15).

- En Medina-Sidonia, «el número de anaHabetos era muy considerable,
de 2.000 a 3.000, cifras que se han reducido mucho como consecuen
cia de la emigración».

C) FACHADA ATLÁNTICA

El porcentaje de anaHabetismo es tremendamente alto en todos los mu
nicipios de la comarca, destacando especialmente Barbate y Sanlúcar de 
Barrameda. En esta comarca el gran peso de analfabetos no lo da la pobla
ción dispersa o los pequeiios núcleos, sino que está concentrado en impor
tantes localidades. 

D) BAHÍA GADITANA

Esta comarca ofrece en su conjunto una situación más favorable que el 
resto de la provincia, como consecuencia del mayor grado de desarrollo 
alcanzado y de ser la que mantiene una tasa de escolaridad más alta en los 
últimos años. Sin embargo, además de un analfabetismo residual, notable 
sobre todo entre la población femenina, la fuerte inmigración que ha regis
trado en los últimos años ha traído consigo igualmente la incorporación de 
una población analfabeta procedente de otras partes de la provincia, e in
cluso de alguna provincia próxima, especialmente de Córdoba. Los munici
pios que presentan una situación más crítica son Chiclana y el Puerto de 
Santa María. 

E) JEREZ

La comarca de Jerez (incluye la totalidad del municipio jerezano) pre
senta una grave situación, que afecta especialmente a la población «no con
centrada en el casco», es decir, las pedanías y población ultradiseminada, 
que suman más de 30.000 personas, para las cuales el índice de analfabe
tismo es el más alto de la provincia -sólo igualado en el Triángulo 
Interior-. Posiblemente dicho índice se acerca al 80 por 100, según mani
festaciones de profesionales de la enseñanza. Las tasas de escolaridad de 
esta comarca se han mantenido entre las más bajas de la provincia (16). 

(15) Cifras proporcionadas por los municipios.
(16) Véase, en la parte de Enseñall7.a Primaria, el apartado referente a tasas de esco

larización. 
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F) LA SIERRA

El problema del analfabetismo y la baja escolarización han afectado 
gravemente a esta comarca. En los últimos años se ha producido una notable 
mejoría; sin embargo, el porcentaje de analfabetos sigue siendo alto en la 
mayoría de los pueblos. Veamos algunas muestras del mismo según fuentes 
municipales: 

- En Algodonales, el censo de analfabetos es de 400 personas (17).
- En Arcos existe un porcentaje considerable, especialmente entre la

población diseminada.
- El censo de Grazalema era de 70 después de estar varios años fun

cionando clases de alfabetización.
- En Puerto Serrano se calculaba que el 80 por 100 de individuos de

más de veinticinco años eran analfabetos (18).
- En Ubrique, en 1966, se habían impartido casi 600 certificados entre

alumnos que asistían a los cursos de alfabetización. Años más tarde
la campaña va teniendo menos éxito, a pesar de que siguen existiendo
bastantes analfabetos, debido a que el trabajo infantil es conside
rable (19).
Entre la población diseminada de Olvera, los analfabetos eran mu
chos, y, sin embargo, en el casco habían disminuido. Es la emigración
la que ha hecho descender la cifra de analfabetos (20).

Vemos que el problema del analfabetismo afecta, en mayor o menor 
grado, a todas las comarcas de la provincia. A pesar de no disponerse ape
nas de datos numéricos, la situación señalada para algunos municipios nos 
da una idea bastante clara de la gravedad de este fenómeno y de la especial 
visión local del mismo. 

En términos generales puede resumirse diciendo que el analfabetismo 
alcanza los niveles más altos en las zonas rurales y los más bajos en las 
dos aglomeraciones industriales y demográficas más importantes de la pro
vincia: la Bahía Gaditana y la Bahía de Algeciras. 

1.3 ESTIMACIONES POR COMARCAS

A partir de las cifras globales a nivel provincial señaladas anteriormente, 
combinadas con los porcentajes de distribución comarcal derivados de los 
datos proporcionados por la Campaña de Alfabetización y Promoción Cul
tural, más las cifras proporcionadas por la mayoría de los municipios (21), 

(17) Según datos del Ayuntamiento.
(18) Datos proporcionados en varias reuniones en el municipio.
(19) Reunión con profesionales de la enseñanza en dicho pueblo.
(20) Reuniones mantenidas en el municipio.
(21) Encuesta a los Ayuntamientos y datos proporcionados en las reuniones municipales,

algunas de ellas reflejadas anteriormente. 
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se ha reafuado una estimación del porcentaje de analfabetos por comarcas, 
referido tan sólo a la población entre quince y sesenta años. Para el resto 
de la población (menos de quince años y más de sesenta) no disponemos 
de fuentes que puedan proporcionarnos datos ni siquiera aproximados. 

Las estimaciones realil.adas por el equipo de planificación, y que segui
damente reflejamos, se ven limitadas, en cuanto a precisión, por las defi
ciencias y contradicciones de las fuentes disponibles, hecho que ya ha sido 
señalado en los apartados anteriores. 

La situación del analfabetismo en las diversas comarcas de la provincia 
según nuestra aproximación es la siguiente: 

PORCENTAJE DE ANALFABETOS ENTRE LA POBLACION DE 15 A 60 A�OS, 
POR COMARCAS, PARA 1970 

COMARCAS 

A) Campo de Gibraltar: 
l. Zona de la Babia .. . . . . . . . .. . . .. . .. 

11. Zona Exterior . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 

B) Triángulo Interior ...

C) Fachada A1lántica: 

Porcentajes 

8,8 
17,6 

24 

l. Zona Norte ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34,4 
11. Zona Sur . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 35,2 

D) Bahía Gaditana .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . ... ... 8,4 

E) Jerez ... ... ... ... ... ... ... ... .. .

F) Sierra: 
l. Sierra propiamente dicha ... ... ... ... ... ... 18 

11. Transición Campiña Sevillana .. . .. . . . . .. . .. . 34 

(•) Sobre la comarca de Jerez no disponemos de datos fiables, 
pues la cifra de 1.914 analfabetos proporcionada por la Campaña 
de Alfabetización y Promoción Cultural nos parece muy distante de 
la realidad. Creemos que solamente entre la población que vive 
fuera del casco urbano, el número de analfabetos es superior al 
indicado. 
FUENTE: Estimación del Equipo de planificación. 

Puede apreciarse en el cuadro anterior cómo la Bahía Gaditana y la 
Zona de la Bahía de Gibraltar son las comarcas con menores índices de 
analfabetismo, lo cual está en relación con la mejor situación escolar de 
dichas comarcas y con un mayor nivel de desarrollo. 

Las zonas más afectadas por su analfabetismo son las correspondientes 
a la Fachada Atlántica, en las que los porcentajes son tremendamente altos 
en ambas subcomarcas. Dos municipios destacan especialmente por un alto 
índice: Sanlúcar de Barrameda en el Norte y Barbate en el Sur. 

En la Sierra es la zona de Transición a la Campiña Sevillana (es decir, la 
parte más septentrional) la que presenta una peor situación muy parecida 
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a la comarca anterior, destacando en particular dos mumcip10s: Puerto 
Serrano y Espera. La situación más favorable corresponde a Olvera. 

Inmediatamente después hay que señalar la comarca que hemos deno
minado «Triángulo Interior», con un 24 por 100 de analfabetismo. En esta 
comarca la situación más dramática corresponde a Vejer de la Frontera. 

Los elevados porcentajes de analfabetismo que hemos señalado están 
en relación directa con las bajas tasas de escolarización (22). 

1.4 DISTRIBUCIÓN DEL ANALFABETISMO POR EDADES 

Un aspecto alarmante del fenómeno del analfabetismo en la provincia 
consiste en que no sólo afecta a la población más vieja, sino que el porcen
taje de analfabetos se reparte ampliamente entre los distintos grupos de 
edades, afectando fuertemente incluso a la población menor de veintiún 
años como consecuencia de una deficiente escolarización en primaria, escola

rización que hoy sigue siendo dramática. 
Veamos cómo se reparte el porcentaje total de analfabetos según los tres 

grupos de edades definidos por la Campaña de Alfabetización y Promoción 

de Adultos: 

GRUPOS DE EDADES 

De 1 5 a 21 años .. . . . . . .. 
De 22 a 45 años ....... . 
De 45 a 60 años . . . . . . . .. 

% sobre el to:al 
de analfabetos 

20,5 
48,0 
31,5 

FUE!lfffi: Porcentajes obtenidos a partir de las cifras 
de analfabetos por edades proporcionadas 
por la Campaña de Alfabetización de Cádiz. 

Como puede apreciarse, los analfabetos no son solamente personas ma
yores, sino que 20 de cada 100 analfabetos tienen menos de veintidós años, 

y 68 de cada 100 menos de cuarenta y cinco años. Estos porcentajes son 
excesivos por sí mismos y nos señalan hasta qué punto este fenómeno no 
tiene el carácter residual que a veces se le quiere atribuir. 

Para tener un reflejo cuantitativo de lo que representa la distribución 
anterior, vamos a reflejar las cifras absolutas de población para cada uno 
de los tres grupos de edades señalados: 

De 15 a 21 años .. . 
De 22 a 45 años .. . 
De 46 a 60 años .. . 

Número 
de personas 

148.003 
263.422 
110.696 

FUE!lfffi: Cifras totales correspondientes a 1968. Elaboración 
del Equipo de planificación. 

(22) Véase en apartado de Primaria las tasas de escolarización por comarcas.
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Manteniendo el total de casi 70.000 analfabetos para la provincia (véanse 
apartados anteriores) y aplicando la anterior distribución de los analfabetos 
según edades, tendríamos el siguiente resultado: 

ANALFABETISMO POR EDADES 

EDADES 

De 15 a 21 años ... ... .. . 

De 22 a 4 5  años . . . . . . . .. 

De 46 a 60 años . . . . . . . . . . . . . .. 

Total de población 
por grupos 

148.003 

263.422 

110.696 

FuENlll: Elaboración del propio Equipo de planificación. 

Total 
de analfabetos 

14.000 

36.600 

22.120 

% de analfabetos 
para cada grupo 

9,4 

12,7 

20,0 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, las tasas de analfabetismo 
se elevan con la edad, pero siguen siendo altas para todos los grupos de 
edades. Sólo es realmente marcada la diferencia al pasar del grupo de cua
renta y seis al de sesenta años, diferencia que aumentaría aún más para los 
mayores de sesenta años, para los cuales, desgraciadamente, no disponemos 
de cifras sobre analfabetismo, lo que impide obtener tasas globales referidas 
a toda la población de la provincia. 
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2. LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION
Y SUS CONDICIONANTES 

Antes de pasar a exponer los esfuerzos realizados en la provincia gadi
tana en el campo de la alfabetización, queremos recoger algunas de las con
sideraciones del Libro Blanco a este respecto, por ser altamente clarifica
doras de la situación que analizamos. 

«La lucha contra el analfabetismo es extremadamente difícil por una 
serie de variadas razones: la causalidad es varia, por lo que la terapéutica 
exclusivamente cultural no basta para estirparlo. El analfabetismo, índice 
básico del subdesarrollo cultural, va de la mano con el subdesarrollo econó
mico y social, como lo demuestran el paralelismo de los índices de uno y 
otro fenómeno, tanto a nivel interprovincial como a nivel internacional. En 
las regiones o comarcas económicamente deprimidas, donde la renta per 

capita es escasa y no está bien distribuida, la posesión de la cultura elemen
tal constituye un lujo desprovisto de utilización para muchas gentes. La 
creación de escuelas no basta, por sí misma, para estirpar el analfabetismo 
en las zonas subdesarrolladas, paralizadas aún por la inercia histórica, que 

hace más profunda la limitación de expectativas y aspiraciones originadas 
por la acción de los determinismos geoeconómicos y sociales. En tales casos, 
ni las disposiciones legales más estrictas logran el riguroso cumplimiento de 
la obligatoriedad escolar, como lo prueba la abundante e incumplida legis
lación dictada para evitar la evasión de la deserción de los alumnos. Ade
más, el ataque a fondo del analfabetismo reclama medidas conjuntas enca
minadas a combatir, a la vez, el subdesarrollo económico y el subdesarrollo 
cultural. Por otra parte, no se adaptan a la alfabetización de adultos los 
métodos propios de la alfabetización de niños; los planes tendrán que tener 
en cuenta la distinta motivación de unos y otros. Dado que los analfabetos 
(y en general los adultos, no familiarizados con las realidades culturales) 

sólo utilizan una posibilidad de estudios y aprendizaje, cuando se le ofrecen 
perspectivas e incentivos relacionados con el mejoramiento de su situación 
profesional y económica deben aprovecharse, y si es posible suscitarle, tales 
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oportunidades para impulsarle enérgicamente a desear salir de su estado 
de ignorancia» (23) 

En los párrafos anteriores están reflejados los elementos que nos van 
a explicar la situación de la provincia en lo que a analfabetismo se refiere, 
así como la permanencia de dicho fenómeno después de continuados es
fuerzos realizados a través de la Campaña de Alfabetización durante más de 
seis años de aplicación. 

1. Los elevados índices de analfabetismo en la provincia son un reflejo
de la situación de subdesarrollo económico y social de amplias zonas de la 
misma. 

2. Las comarcas con una renta per capita (24) más elevada son aque
llas en las que el índice de analfabetismo es más bajo: la Bahía Gaditana y, 
en el Campo de Gibraltar, la subcomarca de la Bahía de Algeciras. 

3. La población clasificada como «peonaje agrícola» es la más afectada
por el analfabetismo. Sus necesidades primarias insuficientemente cubiertas, 
su modo de vida y de trabajo (en gran parte emigrantes temporeros) y mu
chas veces su habita/ (población dispersa y pedanías mal comunicadas) 
hacen extremadamente difícil su promoción cultural. 

4. Las disposiciones legales, tendentes a un cumplimiento de la obliga
toriedad escolar y a la lucha contra el analfabetismo, por sí mismas apenas 
son eficaces si no van acompañadas de otras medidas tendentes a combatir 
el subdesarrollo económico, a crear nuevas oportunidades a la población 
y, en definitiva, a cambiar su modo de vida. 

5. La alfabetización de adultos exige métodos diferentes basados en
las especiales motivaciones de este sector de la población. Estos adultos 
sólo están dispuestos a realizar un nuevo aprendizaje si a la vez se les ofre
ce nuevas perspectivas de mejorar su situación profesional y económica. 
Es decir: si los conocimientos que pueden adquirir les pueden servir para 
algo. Creemos, tal como veremos a continuación, que el principal «fallo» 
de las campañas de alfabetización en la provincia está en no haber sido 
capaces de encontrar unos «incentivos valiosos» para los analfabetos. Cuando 
hablamos de «incentivos» no nos referimos sólo a los estrictamente econó
micos. Lo que en Pedagogía se define como «centros de interés» adecuados 
a las especiales características de un conjunto de individuos no han sido 
bien utilizados en la mayoría de los casos. 

2.1 DESARROLLO DE LA ALFABETIZACIÓN EN LA PROVINCIA 

Según datos de la Campaña de Alfabetización, desde que se inició ésta, 
a finales de 1963, hasta el 31 de diciembre de 1969, han sido «redimidos» 
39 .088 analfabetos en el conjunto provincial. Sin entrar en otras considera
ciones, la cifra total de afectados por la Campaña parece considerable: 

(23) La educación en España. Bases para una política educativa. Ministerio de Educación
y Ciencia, Madrid, 1968. 

(24) Véase la parte económica del presente estudio.
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unas 6.500 personas alfabetizadas por año es realmente un número absoluto 
aceptable. Sin embargo, para una valoración adecuada de la Campaña de 
Alfabetización habría que tener otros datos: 

1. El concepto de analfabeto «redimido» es por sí mismo impreciso;
su contenido no está adecuadamente definido. Tenemos la impresión, des
pués de diversos contactos con maestros alfabetizadores, autoridades locales 
relacionadas con el tema, ex alumnos de alfabetización, etc., que el nivel de 
conocimientos adquiridos por estos «redimidos» es muy diferente, según los 
casos. Algunos han conseguido unos conocimientos básicos, otros aprendie
ron sólo a leer y a escribir, otros terminaron solamente escribiendo con 
dificultad, etc. Creemos que en dicha situación han influido la comarca, 
el maestro alfabetizador, la necesidad del interesado, que precisaba una cer
tificación urgente para un determinado empleo o un justificante de asistencia 
a un curso de alfabetización para cobrar una subvención por «paro» (25), 
etcétera. Es decir, es difícil precisar el alcance cualitativo de los cursos de 
alfabetización 

2. En ciertas zonas de la provincia, especialmente en el Campo de
Gibraltar, los incentivos económicos o las subvenciones de paro han llevado 
a un contingente muy numeroso de analfabetos a inscribirse en los respec
tivos cursos. Independientemente de una valoración respecto al aprovecha
miento de estos cursos subvencionados, está claro que la demanda de ins
trucción por parte de la población analfabeta ha sido muy superior a la 
«normal», es decir, más alta que la alfabetización sin incentivos económicos, 
tal como se comprueba comparando las cifras de inscritos en los cursos de 
alfabetización en el Campo de Gibraltar con las de otras comarcas de la 
provincia. 

3. La cifra de maestros alfabetizadores, más alguna otra persona sub
vencionada para dedicarse a esta tarea. ha oscilado para el conjunto de 
seis años en tomo a los 250 pc,r curso escolar, como mínimo. Por ejemplo, 
para este curso 1970-71, el número de profesores previstos era el si
guiente (26): 

Maestros de régimen ordinario con prolongación de jornada dedicada a alfabetización. 60 
Maestros alfabetizadores .. . 180 

TOfAL ... 240 

Hay que tener en cuenta que en los dos últimos cursos ha disminuido 
el número de maestros alfabetizadores en relación a los dos o tres cursos 
anteriores, por estimarse que las necesidades han disminuido. 

Si tenemos en cuenta que la cifra media de analfabetos «redimidos» por 
año es de 6.500, y hemos calculado que el número de alfabetizadores ha 
sido de 250, tenemos que el número de personas alfabetizadas por profesor 
y año ha sido de 26. Cifra ésta que nos parece excesivamente baja, teniendo 

(25) Especialmente en el Campo de Gibraltar, sobre todo entre ex trabajadores españoles

en Gibraltar. 
(26) Según cifras suministradas por la Inspección de Enseñanza Primaria.
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en cuenta que en un año es posible realizar varios cursillos de alfabetización 
y que más de un cuarto de los alumnos asistentes a estos cursillos en la pro
vincia lo hacían con incentivos económicos y se encontraban en situación 
de paro. 

Creemos. por tanto, que el rendimiento de la Campaña de Alfabetización 
ha sido extremadamente bajo. Ello tiene unas causas, que son principal
mente las que se han señalado al comienzo de este apartado, y que iremos 
descubriendo al reflejar algunos hechos concretos referidos a ciertas expe
riencias locales. A modo de impresión general. diremos que el bajo rendi
miento de la Campaña de Alfabetización se debe a tres factores funda
mentales: 

a) El bajo nivel de renta y el modo de vida de la población afectada
por el analfabetismo. 

b) Falta de estímulos positivos; a veces se han utilizado métodos coac
tivos. 

e) La alfabetización se ha pretendido realizarla desligada de la forma
ción profesional de adultos o de cualquier otra forma de promoción que im
plicara una mejora en las condiciones de vida. 

2.2 EXPERIENCIAS DE ALFABETIZACIÓN POR COMARCAS

Es interesante no solamente cuantificar los resultados de la Campaña de 
Alfabetización, sino también el análisis cualitativo de la misma, especial.men
te aquellos aspectos que ponen de manifiesto el «clima» en que se desarrolló 
y las dificultades específicas encontradas a nivel local. Sin comprender estos 
elementos, difícilmente podremos valorarlos, y lo que es más importante. no 
podrán obtenerse experiencias útiles al planteamos cualquier planificación 
futura. Para cubrir estos objetivos se necesitaría disponer de un conjunto 
considerable de datos o seguir una serie de experiencias continuas en dife
rentes comarcas. No estamos en esa situación (que se cubrirá con un estudio 
monográfico). Lo único de que disponemos es de experiencias contadas a 
nivel local, datos parciales conseguidos en algunos municipios. impresiones 
contadas en reuniones improvisadas, etc. Es decir, disponemos sólo de algu
nos hechos particulares que sólo nos permiten apuntar algunos problemas, 
reflejar un «modo de hacer las cosas», interpretar unos resultados cuanti
tativos apuntados en los apartados anteriores. Estos hechos tienen un valor 
concreto en un contexto determinado; por ello vamos a referimos en las 
comarcas donde ocurrieron (27). 

(27) Solamente reflejaremos algunos hechü'.; significativos, y en ciertos casos sin citar el
pueblo. 
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A) CAMPO DE GIBRALTAR

Jimena de la Frontera: Pueblo de fuerte paro obrero. Por ejemplo, 
en 1968 había una media de 600 parados. En los dos últimos años la emi
gración ha reducido el paro. 

Se organizan clases de alfabetización destinadas a los obreros parados, 

con un incentivo económico de 60 pesetas diarias sólo para casados y ma
yores de veinticinco años. Las mujeres están excluidas en esta modalidad. 

Estos cursos con incentivo parece que son un éxito en cuanto a asisten
cia se refiere. 

Para los jóvenes de veinticinco años hay clases de alfabetización sin 
incentivo económico. El número de inscritos es proporcionalmente menor 
que en el caso anterior. 

En ciertas barriadas o pedanías, así como entre la población dispersa, 
se siente la misma necesidad, pero no hay clases de alfabetización. 

Algeciras: En los barrios periféricos el número de analfabetos es consi
derable (La Juliana, Pastores, San Bemabé, etc.), siendo el índice de anal
fabetismo mucho más alto en las mujeres que en los hombres. 

Hay un gran pesimismo en cuanto a las posibilidades de alfabetizarse 
a partir de ciertas edades. Alguna persona dedicada a la enseñanza mantenía 
la posibilidad de «redimir» al analfabeto mayor de treinta años. 

Parece que las dificultades para interesar a las mujeres en los cursos de 
alfabetización son menores que en otras localidades. Durante el curso 
1969-70 funcionaron seis aulas para mujeres. 

San Roq_ue: Los incentivos económicos se han utilizado ampliamente 
para los hombres. 

Las mujeres analfabetas demuestran un gran interés por modificar su 
situación, pero sólo hasta que se casan (28). La necesidad de escribir a un 
novio en la «mili» se señalaba como uno de los incentivos más estimulantes 
entre las mujeres solteras. 

Los Barrios: Fuerte analfabetismo. Se dan bastantes cursos de alfabeti
zación a obreros, de ocho a diez de la noche, todos ellos con incentivos 
económicos. Dichos cursos son un éxito. 

En general, en el Campo de Gibraltar se han empleado masivamente 
los incentivos económicos, sobre todo de cara a obreros en paro, en gran 
parte ex trabajadores en Gibraltar. Dichos incentivos han conseguido la 
inscripción de importantes contingentes de analfabetos en distintos cursos. 
Sin embargo, los alfabetizadores lamentan el bajo nivel de aprovechamiento 
de estos cursos. Por nuestra parte, siguiendo un par de experiencias, de las 
cuales nos hablaron profesor y alumnos adultos, hemos sacado la impresión 
de que en muchos de estos cursillos, aparte de la <<asistencia obligatoria» 
(necesaria para cobrar el incentivo), apenas se han encontrado <<centros de 
interés» válidos y la relación profesor-alumno es altamente negativa. Estos 
elementos son más que suficientes para explicar un bajo nivel de aprove
chamiento en los cursos de alfabetización. 

(28) Según nos indicaban en la reunión mantenida con el personal docente.
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B) TRIÁNGULO INTERIOR

Es la comarca más subdesarrollada y con mayores porcentajes de anal
fabetos. 

Alcalá de los Gazules: En 1964 existían 1.200 analfabetos; a partir de 
esa fecha, «la emigración redujo el número» de los mismos. 

En el curso 1969-70 funcionaban cinco aulas de adultos, con 200 alum
nos, de los que 78 consiguieron Certificado de Estudios Primarios. No se 
consiguió que continuasen asistiendo a clase una vez obtenido el Certificado 
de Estudios. Las edades de dichos alumnos oscilan entre dieciséis y treinta 
ai'ios, y de ellos un contingente importante son mujeres. 

Existe entre las autoridades y personal docente una gran inquietud por 
este problema. Están preocupados con encontrar estímulos adecuados capa
ces de desarrollar una acción moviliza.dora. Ellos piensan «que los incenti
vos económicos no son suficientes»; «que las empresas, para dar trabajo, 
deberían exigir la Cartilla Escolan>; «que la alfabetización hay que unirla 
a la Formación Profesional» ... 

V ejer de la Frontera: Los resultados de la Campaña de Alfabetización 
están reflejados en las cifras proporcionadas por el propio Ayunta
miento (29): 

Analfabetos en 1963 . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 2.609 
Analfabetos en 1970 ... ... ... ... •.. ... ... 2.092 

Es decir, sólo una quinta parte han sido alfabetizados. Además, en la 
misma fuente se reconoce que la lucha contra el analfabetismo a dado 
«resultados más aparentes que reales». 

«X». Municipio con el más alto porcentaje de analfabetos de la comarca. 
La Campaña de Alfabetización ha conseguido escasos resultados. como 
consecuencia de una mala planificación, reflejada, por ejemplo, en la mezcla 
en una misma clase de alumnos con edades extremadamente dispares. Al 
poco éxito también han contribuido las medidas coactivas que han querido 
aplicarse para conseguir una inscripción o asistencia a los cursos de alfa
betización. 

En los últimos ai'ios, como consecuencia de lo anterior, la asistencia a 
los cursos ha ido disminuyendo, igual que la edad de los asistentes, entre 
los cuales (referido a los tres últimos ai'ios) nunca aparecieron personas ma
yores de veinte ai'ios. 

En el último curso, la edad media de los que seguían clases de alf abe
tización estaba entre los catorce y los veinte ai'ios. 

(29) Memoria del Ayuntamiento.
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C) FACHADA ATLÁNTICA

Comarca con el porcentaje más alto de analfabetismo (30), sin embargo 
parece que la necesidad de promoción cultural entre los adultos es más 
sentida que en otras zonas de la provincia. 

Chipiona: Durante el curso 1969-70 funcionaron seis aulas de alfabetiza
ción para hombres y otras seis para mujeres. Nos dijeron que la asistencia 

era «buena». Describían cómo a pesar de estar enclavadas todas las aulas 
en el casco, la gente del campo se desplazaba en bicicleta o andando a las 
clases por la noche. 

Rota: Es el municipio con menor porcentaje de analfabetismo de la co
marca. Funcionan dos aulas de alfabetización en el municipio y otra en 
«la base». El interés por la promoción cultural de los adultos, por otra parte, 
está muy unido a sus posibilidades de empleo. La esperanza de conseguir 
un determinado empleo (generalmente en la base) mueve o no a inscribirse 
en los cursos de adultos. En este hecho insistieron las autoridades y personal 
docente que nos exponían este problema. El porcentaje de población anal

fabeta -generalmente de más edad- que cree no tener posibilidades de 
mejorar su «empleo» manifiesta un interés muy reducido por los cursos de 
alfabetización. Existe una experiencia privada de promoción cultural para 
jóvenes, de notable interés, impartiendo a la vez enseñanzas de alfabetiza
ción junto con enseñanzas instrumentales, todo ello unido a ciertas activi
dades culturales tendentes a crear un clima adecuado para el desarrollo de 

las enseñanzas señaladas. 

Jerez de la Frontera: El campo de Jerez se caracteriza por arrojar uno 
de los más altos índices de analfabetismo de la provincia. Sin embargo, los 
resultados de la Campaña, excluyendo el casco urbano, parece que son bas
tante deficientes, habiéndose visto dificultada por la especial forma de po
blamiento que caracteriza dicha Campiña, en la cual el peso de la población 
dispersa es considerable, acompañada de unas pésimas comunicaciones, que 
hacen difícil el acceso a muchas zonas. Por otro lado, se señala por parte 
de algunas personas dedicadas a la docencia la falta de interés entre la po

blación y la no utilización de estímulos adecuados. Insistentemente escucha
mos juicios muy pesimistas sobre las posibilidades de «redimir» a los anal
fabetos de una cierta edad; esta edad solía fijarse entre los veinticinco y 
treinta años. Respecto a la mujer, se mantenía que después de casada, fuera 
de casos excepcionales, no tenía posibilidades reales de alfabetizarse. 

D) LA SIERRA

Comarca en la que las experiencias de alfabetización son de las más ne
gativas de la provincia. 

El Bosque: El censo de analfabetos es proporcionalmente muy alto. Sin 

(30) Véase el apartado 1.3 de este mismo capítulo.
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embargo, solamente cuatro o cinco personas de éstas asisten regularmente 
a las clases de adultos. Las razones de esta situación, según manifestaciones 
de algunos maestros, estaban en la adecuación de las enseñanzas y el modo 
de impartirlas a un nivel que resultara atrayente para los adultos; ponían 
el ejemplo de que las aulas donde se desarrollaban los cursos eran conce
bidas para nifios ... , en las cuales los adultos no se sentían cómodos. 

Puerto Serrano: Tiene uno de los porcentajes más altos de la Sierra. 
Un 80 por 100 de la población emigra temporalmente en la época de la 
recolección. En los meses que esta población permanece en el pueblo, fun
cionan dos aulas de alfabetización con 70 u 80 alumnos, generalmente 
jóvenes. 

«X». Pueblo de considerable porcentaje de analfabetos. Cara a impulsar 
la Campaña, el seiíor alcalde censó nominalmente a todos los analfabetos, 
ordenando poner la lista de los mismos, con su nombre, en todos los bares, 
multando a los dueños de los establecimientos que dejaban entrar a algún 
analifabeto a la hora en que se realizaban los cursos (31). Después de un 
cierto tiempo se levantó dicha medida, pues, según el señor alcalde, los 
analfabetos «no iban al bar, pero tampoco a los cursos». 

En 1969-70 estaban matriculadas en los cursos de alfabetización 38 per
sonas, de las cuales asistían regularmente 20 a 25 personas, cuya edad osci
laba entre los dieciocho y los veinte años. Mayor asistencia de mujeres que 
de hombres. 

«Y». Pueblo en el que la Campaña de Alfabetización cobró un gran 
impulso inicial. Hasta junio de 1966 se habían alfabetizado más de 600 per
sonas. Hoy los cursos de alfabetización no tienen aceptación, a pesar de que 
hay tres personas dedicadas a esta tarea. Uno de los maestros alfabetizado
res se quejaba de que su tarea no tenía éxito. Decía haber probado todos 
los medios; la asistencia a los cursos no se mantenía... Ello le llevaba a 
hablar con un gran despecho hacia estos adultos; creía que los métodos 
coactivos eran los más eficaces. 

En el mismo pueblo existe una experiencia privada de promoción cul
tural de adultos; es un éxito tanto por el número de participantes como por 
las actividades que realiza; la participación de la gente es uno de los pun
tales de la experiencia. No hay ni coacción ni incentivos económicos. 

«Z». En el municipio «Z» existe un censo reciente que arroja la cifra 
de 400 analfabetos. Las autoridades locales y el maestro tutor de la Campaña 
han puesto un gran entusiasmo en la misma; el último curso asistían a las 
clases de alfabetización 200 adultos, de los cuales 67 consiguieron el Certi
ficado de Estudios Primarios. Se emplearon todos los medios para conseguir 
una asistencia regular a los cursos. Hasta el punto de que aquellos alumnos 
adultos reincidentes en faltas de asistencia a clase eran multados con 25 pe
setas cada vez. Esta medida era considerada como ejemplar por parte de 
los maestros alfabetizadores (32). 

(31) Relatado por el propio señor alcalde y por otras personas de la localidad.
(32) Como puede verse en la Memoria de la Campaña de Alfabetización de dicho muni

cipio referente al curso 1969-70. Opinión manifestada en reunión a nivel local. 
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IX 

PLANIFICACION 

DE LA EDUCACION 

EN LA PROVINCIA DE CADIZ 





1. ESTIMACIONES DE POBLACION ESCOLAR

EsTIMACIÓN DE LOS CENSOS ESCOLARES POR NIVELES Y COMARCAS 

Al pretenderse con este apéndice el estudio de una planificación global 
de las medidas a tomar en el campo educativo, es lógico que se empiece por 
fijar los efectivos de población con que va a operarse. 

Ya se aludió, al hablar de la población en edad de escolaridad obligato
ria en 1969, a la diferencia que ofrecían entre sí las cifras municipales y las 
estimaciones propias (1). 

Estas diferencias se concretaban a la hora de repartir por comarcas y 
subcomarcas los niños comprendidos entre los seis y los trece años. Así, 
mientras en unas la similitud era grande (Zona Exterior del Campo de Gi
braltar, Fachada Atlántica), en otras no lo era tanto (Triángulo Interior, 
Sierra y Bahía Gaditana), contradiciéndose claramente en el caso de la co
marca de Jerez. 

Antes de dar la relación por niveles de los distintos censos escolares para 
el quinquenio 1969-74, creemos necesario hacer unas consideraciones que 
delimitan la importancia de esta perspectiva. 

l. Se ha partido de la estimación propia en 1969 para calcular el censo
escolar del grupo 6-13 años en 31 de diciembre de 1974 a nivel comarcal (2). 

2. Así como se poseen datos suficientes a nivel provincial para cons
truir una proyección de población mínimamente fiable, no ocurre lo mismo 
cuando se desciende al nivel comarcal. Sólo de los cinco municipios más 
importantes de la provincia: Cádiz, Jerez, Algeciras, La Línea y San Fer
nando, se da la distribución de la población edad por edad en 1960. Por 
otra parte, para 1960 y 1965 tenemos únicamente grupos quinquenales de 
edad en los municipios mayores de 10.000 habitantes. 

(1) Véanse eplgrafes 2.1.1 y 2.2.2 y cuadro 3 del Anexo de Enseñanza Primaria.
(2) Las cifras de los Ayuntamientos para la Bahla de Algeciras, el Triángulo Interior y

la Sierra Propiamente Dicha nos parecen bajas, A su vez, las de la Bahla Gaditana, Transición 
a la Campiña Sevillana y, sobre todo, Jerez, sobreestimadas. Actualmente el equipo está com
probando la veracidad de las certificaciones municipales del cuadro 3. Caso de descubrirse 
algún error se incluirán las rectificaciones pertinentes en la publicación del estudio. 
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De esta manera, y a falta de información adecuada, nos vemos obligados 
a calcular la población de cada nivel educativo sin el rigor empleado para 
la total provincial. 

3. La urgencia requerida por este capítulo de planificación de la edu
cación ha impedido utilizar los servicios de la Delegación e Inspección pro
vinciales en la medida que hubiera sido deseable. A ello se afiade el hecho 
de la ausencia de una Unidad Provincial de Planificación en Cádiz. Dicha 
Unidad hubiera suministrado al equipo una valiosísima información. 

4. En estos momentos se carece todavía de los primeros avances pro
vinciales del censo de población de 1970, incluso para los totales provincia
les, con lo cual se pierde, caso de ser necesario, una oportunidad de recti
ficar a tiempo alguna de las estimaciones propias. 

5. El cálculo de los efectivos comarcales es particularmente arriesgado
no sólo por operar con grupos de edad muy irregulares, algunos a caballo 
de los quinquenales más comunes, sino porque es imposible medir la inci
dencia migratoria que pueden sufrir en los próximos afios. 

El año base que ha servido para detectar la situación de la enseñanza 
en Cádiz, objeto del estudio precedente, ha sido 1969, ya que en el 31 de 
diciembre del mismo se han obtenido los datos más recientes de que dispo
nía la provincia y que constaban en las estadísticas más corrientes. 

El período a planificar es de cinco años, por lo cual la estimación de las 
necesidades provinciales abarca hasta el 31 de diciembre de 1974. De acuer
do a este calendario, el cuadro 1 presenta los efectivos de población que 
suministran los diversos censos escolares para esa fecha. 

Los grupos de edad que finalizan el cuadro 1 nos dan, por niveles edu
cativos, el total de varones y mujeres previsto en 1974. No se ha conside
rado oportuno subdividir dichas cifras por sexos, ya que su distribución 
por comarcas presentaría muchos errores de bulto. 

Dicha distribución viene precisada en el cuadro 2. 

Ante la imposibilidad de aplicar a las comarcas las técnicas de perspec
tivas utilizadas en el cuadro 1, nos vemos obligados a establecer una repar
tición del conjunto provincial que no aconseja separarse apreciablemente 
de la correspondiente a 1969. En efecto, un período de cinco afios no da 
pie para introducir una modificación importante en la parte proporcional 
que detectaba cada comarca en el respectivo nivel educativo provincial. 

Ahora bien, dada la complejidad de la reforma, si no el largo calendario 
de su implantación, nos vemos obligados a prolongar la fecha tope del 31 de 
diciembre de 1974. 

En efecto, es en el curso 1977-78 cuando se completa por vez primera 
el ciclo de Bachillerato con los presupuestos de la reforma, o lo que es 
igual, cuando existe una demanda en el B. U. P. a base de los alumnos que 
han cursado totalmente la Enseñanza General Básica. 

Asimismo, en la Formación Profesional es preciso recoger la demanda 
que surgirá a partir del curso 1974-75, por lo cual se deben prever las nece
sidades de este tipo de enseñanza para el curso 1976-77. 
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La lista de ejemplos seáa muy grande de enumerar. como se comprobará 
al entrar en el detalle de la planificación que de las diferentes enseñanzas 
se reafua a continuación. 

Así las cosas. se ha hecho un amplio uso de las estimaciones de los cen
sos escolares posteriores a 1974. 

l. PERSPECTIVAS DE POBLACION EN 31-XIl-1974

AÑOS CUMPLIOOS Varones Mujeres Total 

o ... ... ......... ... 12.274 11.676 23.950 
1 ... ... ... ... ... ... 12.050 11.472 23.522 
2 ... ... ... ... ... ... 11.899 11.336 23.235 
3 ... ... ... ... ... ... 11.760 11.195 22.955 
4 ... ... ... ... ... ... 11.638 11.075 22.713 

0-4 ... ... .. . ... .. . 59.621 56.754 116.375 

5 ... ... ... ... . . . ... 11.499 10.939 22.438 
6 ... ... ... ... ... ... 11.059 10.631 21.690 
7 ... ... ... ... ... ... 11.385 10.823 22.208 
8 ... ... ... ... ... ... 11.175 10.260 21.435 
9 ... ... ... ... ... ... 11.063 10.577 21.640 

5-9 ... ... ... 56.181 53.230 109.411 

10 11.519 10.762 22.281 
11 10.767 10.392 21.159 

12 10.330 10.015 20.345 

13 10.265 9.942 20.207 

14 10.493 9.719 20.212 

10-14 ... ... 53.374 50,830 104.204 

15 10.022 10.102 20.124 
16 10.279 9.671 19.955 
17 10.043 10.064 20.107 
18 9.031 8.925 17.956 
19 8.721 8.208 16.929 

15-19 ... ... 48.096 46,875 95.071 

2-3 = 46.190
4-5 = 45.151
2-5 = 91.341
6-13 = 170.965

14-16 = 60.291
16-18 = 60.186

FuENTE: Elaboración propia. 
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2. CENSO ESCOLAR POR COMARCAS Y NIVELES EN 31-XII-1974

PREESCOLAR Enseñanza Bachillerato Enseñanza 
COMA RCAS Gral. Básica Unif. y Poi. Profesional 

2-3 4-5 2-5 (6-13 años) (14-16 años) (16-18 años) 

Gibraltar: 
l. Zona Bahfa ... ... ... ... ... 6.294 4.659 10.953 29.816 10.633 10.547 

11. Zona Exterior . . . . . . . . . . .. 1.446 1.517 2.963 5.141 1.837 1.778 

Total 7.740 6.176 13.916 34.957 12.470 12.325 

Triángulo ... 2.397 2.402 4.799 8.074 2.815 2.773 

Fachada: 
l. Norte ... ... ... ... 1.631 1.462 3.093 6.131 2.262 2.421 

11. Sur ... ... ... ... .. . ... 4.045 3.774 7.819 14.787 5.271 5.413 

Total ... ... ... ... 5.676 5.236 10.912 20.918 7.533 7.834 

Bahía Gaditana 14.908 16.783 31.691 52.745 18.862 18.327 

Jerez. ... . .. . .. 8.877 8.089 16.966 30.873 9.996 10.105 

Sierra: 
l. Propiamente dicha ... 4.341 4.488  8.829 14.382 5.332 5.287 

11. Transición Campiña 2.250 1.977 4.227 8.916 3.283 3.133 

Total . . . ... ... ... ... 6.591 6.465 13.056 23.298 8.615 8.418 

TOTAL PROVINCIA . . . ••• • •. 46.190 45.151 91.341 170.965 60.291 60.186 

F'uENlE: Elaboración propia. 
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2. EDUCACION PREESCOLAR

Este es un período de escolaridad que aunque no se ha establecido con 
carácter obligatorio en la nueva Ley de Educación. es de suma importancia 
por afectar a la población en un doble sentido. 

Por una parte. a los niftos de edad de dos a cinco años; por otra. a los 
familiares de estos niños, principalmente a sus madres y hermanos, estos 
últimos a menudo en edad de escolaridad obligatoria (3). y en general a toda 
la colectividad. 

En cuanto a los niftos de dos a cinco años que no pueden estar escola
rizados por no tener un puesto en los centros de preescolar. esta falta de 
escolarización les perjudica desde dos puntos de vista: 

1.0 Por ser la edad de dos a cinco años una etapa sumamente crítica 
para la educación del nii'io; la falta de escolarización en este período actuará 
como freno para su desarrollo posterior. 

2.º Frente a los nii'ios que han tenido la posibilidad de estar matricu
lados en preescolar y al llegar a la edad de seis años llevan, por lo menos, 
dos años en la escuela. los que no han gozado de este privilegio estarán en 
inferioridad de condiciones y sufrirán un desnivel que indudablemente va 
a condicionar sus estudios posteriores. favoreciendo la incorporación tardía 
de estos niftos a la escuela, con todas las consecuencias negativas que esto 
lleva consigo (4). 

Dada la importancia que tiene en Cádiz el trabajo de la mujer. la no 
escolarización de los nifíos de dos a cinco años obliga con frecuencia -por 
ausencia de la madre. que trabaja- a dejar a los hermanos mayores al cui
dado de los pequefíos. quedando así también los mayores privados de ir 
a la escuela. Situación que hace aumentar el absentismo en el período de 
escolaridad obligatoria y que, por otra parte, potencia el analfabetismo de 
la población. Por lo que acabarnos de decir. la creación de centros preesco-

(3) Este problema ha sido tratado en el apartado 1.4 de «Necesidades en Preescolar>. 
Véase también el pArrafo 45 del Libro Blanco.

(4) Véase capitulo del estudio dedicado a la Enseñan.za Primaria, apartado 2.5.1, «Incor
poración escolar tardía>, y cuadro nwnero 7 del Anexo, «Porcentaje de alumnos retrasados 
respecto de su curso-edad>. 
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lares no sólo favorece a los niiíos de dos a cinco a.iíos, sino que también con
tribuye a reducir el analfabetismo escolar, tan frecuente en Cácliz, en el 
período de enseiíanza obligatoria y el analfabetismo. 

NECESIDADES A CUBRIR PARA EL CURSO 1974-75 

Como hemos visto en el apartado dedicado a estudiar la situación actual 
de la Preescolar en la provincia de Cádiz, la escolarización de la población 
infantil en la edad de dos a cinco a.iíos es muy baja, alcanzándose solamente 
una tasa de 15,6 por 100, lo que representa en cifras absolutas que son 
68.425 los niños de dos a cinco años que no pueden gozar del privilegio de 
tener un puesto en la escuela. Si a esto añadimos la deficiente escolarización 
de los pocos que están «escolarizados» (5), cuyo número es de 6.547, la cifra 
de alumnos que nos queda por escolarizar en el curso 1969-70 es de 74.972. 
En unidades escolares --en el caso de querer escolarizarlos a todos en uni
dades de 30 alumnos por aula- el déficit para 1970-71 sería de 2.499 uni
dades. Con un déficit tan alto como punto de partida. resulta muy difícil 
seiíalar los objetivos sobre el grado de escolarización en este nivel de ense
iíanza que debería alcanzarse en el 1 de enero de 1975, fecha en la que se ha 
establecido el horizonte de esta planificación. 

Partiendo de la realidad que refleja el estudio de la situación actual de 
la Preescolar en Cádiz -<latos anteriormente citados-, resulta utópico pre
tender escolarizar para el 1 de enero de 1975 a la totalidad, el 100 por 100, 
de los niños entre dos y cinco años, sobre todo si tenemos en cuenta que 
tampoco en esta nueva Ley General de Educación se considera como obli
gatorio el período de Enseiíanza Preescolar. Por ello, aun considerando muy 
necesaria la escolarización del total de niiíos de dos a cinco a.iíos, creemos 
que es un objetivo que sobrepasa con mucho las posibilidades reales de 
alcanzarlo en el 75, y nos limitamos a dar la estimación del 50 por 100 
como meta a cubrir en el quinquenio al que nos estamos refm.endo, hipótesis 
que nos parece más realista. A continuación incluiremos también la estima
ción del 100 por 100, al menos como hipótesis del trabajo y fundamental
mente como objetivo al que hay que tender si lo que queremos es dar una 
solución a la problemática planteada en la enseiíanza de la provincia. 

Para hacer las estimaciones de puestos y unidades escolares que son 
necesarios para cubrir en su totalidad el déficit existente en este nivel de 
enseiíanza en la provincia de Cádiz, hemos partido de un número base 
de 30 alumnos por unidad escolar, por considerar que es la cifra máxima de 
niños que pueden recibir una escolarización adecuada a las exigencias de 
espacio para jugar y expansionarse y un cuidado acorde con su edad por 
parte del maestro. Ya la Orden del M. E. C. de 20-I-65 señalaba como nú
mero máximo de alumnos por unidad el de 25 y 30 en maternales y párvu
los, respectivamente. 

(S) Son 6.547 los niños que consideramos deficientemente escolariz.ados, por sobrepasar
la cifra de 30 en cada unidad escolar. La media de alumnos por aula es de 40 en los centros 
estatales, y de 99 en los no estatales. 

518 



NECESIDADES A CUBRIR EN EL CURSO 1974-75 

A B 1.• hipótesis: el 100 por 
100 de escolarizados 

A-B

2. • hipótesis: el 50 por
100 de escolarizados

A-B

COMARCAS 

Gibraltar: 
l. Zona Babia . .. .. . .. .

11. Zona Exterior . .. .. . . ..

Total ... ... ... ... .. . 

Triángulo ... ... ... ... ... .. .

Fachada: 
l. Sur ... ... ... ... ... .. .

11. Norte ... ... ... ... .. .

Total ... ... ... ... .. . 

Bahía Gaditana .. .

Jerez ... ... ... .. . 

Sie"a: 
l. Propiamente dicha .. .

11. Transición Campiña .. .

Total ... ... ... ... .. . 

TarAL PROVINCIAL ••• ... 

Población de Puestos 
2 a 5 años en escolares 
31-Xll-19'74 curso 1969-70

10.953 
2.963 

13.916 

4.799 

3.093 
7.819 

10.912 

31.69 1  

16.966 

8.829 
4.227 

13.0S6 

91.341 

600 
90 

690 

240 

90 
480 

570 

2.550 

1.170 

5 10 
360 

870 

6.090 

FuENTEs: A·= Estimaciones del equipo de planificación. 

Puestos 

10.353 
2.873 

13.226 

4.559 

3.003 
7.339 

10.342 

29.141 

15.796 

8.3 19 
4.867 

12.186 

85.251 

Unidades 

345 
95 

440 

151 

100 
244 

344 

971 

526 

277 
162 

439 

2871 

Puestos 

5.176 
1.436 

6.6 12 

2.280 

1.50 1 
3.670 

5.171 

14.570 

7.898 

4.159 
2.434 

6.593 

42.625 

2 

Unidades 

172 
48 

220 

75 

50 
122 

172 

485 

263 

138 
8 1  

219 

1.436 

B ·= Capitulo de Preescolar del estudio de la situación de la enseñanza en la provincia de Cádiz. 

Son varios los métodos de análisis posibles para determinar estas necesi
dades de puestos y unidades escolares. Nosotros hemos hecho la elección del 

. método buscando siempre, entre todos ellos, el que estimamos más correcto 
a la vez que c1aro y preciso. 

A la estimación de puestos esco1ares de la pob1ación de dos a cinco años 
que se ha calculado habrá en 1975 le hemos restado el número de puestos 
escolares existentes en el curso 1969-70 -último año del que disponemos 
de datos-. La cifra resultante es la que creemos necesaria para cubrir --en 
el 31-XII-1974- el 100 por 100 de las necesidades. Si tenemos en cuenta lo 
expuesto anteriormente acerca de que las posibilidades reales de construcción 
no excederían el cubrir un 50 por 100 de las necesidades teóricas, tendremos 
que dividir por dos la cifra resultante del cálculo anterior. 

Habida cuenta que en la planificación que proponemos no se trata de 
cubrir en un solo alío todas las necesidades expuestas, sino de irlas cubrien-
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do paulatinamente en cinco afios. pasaremos a continuación a establecer un 
plan de prioridades en la construcción de centros, haciendo una elección de 
núcleos. en este caso comarcas (6), en las que consideramos es más urgente 
la creación de centros de esta modalidad. El criterio seguido para esta elec
ción ha sido la conjugación de los factores o indicadores más expresivos 
de la problemática que plantea el no tener cubierto este nivel de enseñanza. 

De éstos hemos escogido cuatro. por considerar que son los que más 
directamente inciden en este problema: 

- Mayor incremento vegetativo.
- Frecuencia del trabajo femenino.
- Elevado porcentaje de analfabetos.
- Menor porcentaje de niños de dos a cinco af'l.os escolarizados.

A continuación incluimos un cuadro en el que exponemos y cuantifica
mos estos factores: 

COMARCAS 

Gibraltar ...... . . . . . . . . . . . . . .. 
l. Zona Bahla ... ... 

II. Zona Exterior ...

Triángulo ... ... ... ... ... 

Fachada .•. ... ... . .. . .. 
l. Sur ... ... . .. ... 

II. Norte ... ... ...... 

... ... 
... . .. 

... ... 

... ... 

. .. . .. 
... ... 

Bahía Gaditana . . . . .. ... ... . .. 
Jerez .•• ... ... . .. ... . .. ... . .. 

Sierra ... .... ... ... .... ... ... ... 
l. Propiamente dicha ... ...

II. Transición Campiña . ..

(•) lncremen-
to vegetativo 
1960-67 (1) 

1,8 
1,8 
1,8 

2,3 

2,6 
2,0 
2,8 

2,1 

2,3 

2,2 
2,1 
2,3 

(•) Expresado en indices anuales. 
( .. ) 1 = Muy frecuente.

2 = Frecuente.
3 ·= Poco frecuente.
4 = Muy raro.

Porcentaje de 
analfabetos Porcentaje de 

( .. ) Frecuen- entre pobla- niños de 2 a 
cia de trabajo ción de 15 a 5 años esco-
femenino (2) 16 años en larizados (4) 

1970 (3) 

1,4 13,2 84,2 
1,3 8,8 
2,0 17,6 

2,8 24,0 88,4 

2,2 34,8 89,4 
3,0 3S,2 
1,7 34,4 

1,8 8,4 19,S 

2,0 ? 84,7 

1,9 2,6 90,S 
1,8 18,0 
2,4 34,0 

FuENms: (1) Elaboración del equipo de planüícación con datos de la Delegación Provincial 
de Estadistica. Véase la primera parte de este estudio, capitulo demográfico, 
apartado 4, cuadro D.l. 

(2) Encuesta municipal 1970. Véase la primera parte de este estudio, capitulo eco
nómico. Anexo estadlstico, cuadro 1.3.

(3) Estimación elaborada por el equipo de planificación con datos extraídos de la
encuesta a los Ayuntamientos y datos recogidos en reuniones municipales.

(4) Estadillos que el l. N. E. manda a los maestros para confeccionar posterior
mente sus estadlsticas.

(6) La planificación la proponemos a nivel comarcal.
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ESCALA 1 : 800.000
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3. EDUCACION GENERAL BASICA

«La Educación General Básica será obliga
toria y gratuita ¡xua todos los españoles» (7). 

NECESIDADES A CUBRIR EN EL CURSO 1974-75 

Tomando como base la Ley General de Educación, el objetivo para este 
nivel de enseiíanza es el siguiente: en el año 1975 tiene que estar escolari
zada la totalidad del grupo de edad comprendida entre los seis y trece ai'ios. 
Por tanto, a continuación estimaremos los puestos escolares que es necesario 
construir o habilitar para que este objetivo se cumpla. El criterio seguido 
para esta estimación es: sumar a la población de seis a trece años que 
habrá en 1974 el número de alumnos que se estimen retrasados (8). A esta 
cifra resultante hay que restarle el número de puestos escolares existentes 
en el curso 1969-70, último del que disponemos de datos. 

En base a estos cálculos hemos confeccionado el cuadro que incluimos 
a continuación, en el que se indica el número de puestos y su reducción a 
unidades escolares que serán necesarias para cubrir el déficit existente actual
mente y las nuevas necesidades que se plantarán en el año 1975, habida 
cuenta el crecimiento natural de la población y el número de alumnos que 
estimamos se acumularán de los años anteriores, bien por incorporación 
tardía (9), bien porque repitan curso. 

Para calcular la cifra de unidades escolares hemos tomado como base 
la relación de 35 alumnos por unidad escolar, número que se considera 
máximo para poder impartir adecuadamente esta ensefianza, condición sine 
qua non para poder alcanzar el debido rendimiento. 

. . 
(1) Ley General de Educación, titulo preliminar, artículo segundo, apartado 2. 

· (8) Los retrasados se han calculado en función de las tasas de repetición de los cursos ·
anteriores. Véase cuadro nwnero 7 del capitulo de Enseñanza Primaria y cuadro 1.S del 
demogrUico. 

(9) Véase el apartado 2.S.l de la parte de Enseñanza Primaria en el estudio de la situa
ción actual de la enseñanza en la provincia de Cádiz. 
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DISTRIBUCION COMARCAL DE PUESTOS Y UNIDADES ESCOLARES NECESARIOS 

PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESCOLARIZACION EN EL CURSO 1974-75 

Unidades 
A B e para 1974 

COMARCAS Poblaci6n N.o puestos Necesidades A+B-C 
6 a 13 años N.• alumnos escolares puestos 

en 1974 retrasados curso 69-70 A+B-C 35 

Gibraltar: 
l. Zona Babia 29.816 1.830 16.975 14.671 419 

II. Zona Exterior ... 5.141 305 3.500 1.946 58 

Total ... ... ... 34.357 2.135 20.475 16.617 474 

Triángulo •.. ... ... ... ... ... 8.074 467 5.180 3.361 97 

Fachada: 
l. Sur ...... ... ... ... ... 6.131 341 4.305 2.167 62 

11. Norte ... ... ... ... 14.787 808 6.580 9.015 257 

Total ... ... ... 20.918 1.149 10.885 11.182 319 

Bahía Gaditana ... 52. 745 3.190 19.425 36.510 1.043 

Jerez ... ... .•. ... 30.873 1.657 14.385 18.145 519 

Sierra: 
l. Propiamente dicha 14.382 868 9.485 5.765 164 

11. Transición Campiña ... 8.916 527 6.195 3.248 93 

Total ... ... ... ... 23.298 1.395 15.680 9.013 257 

TarAL PROVINCIAL • • • • •• 170.965 9.993 86.030 94.828 2.709 

FUENTES: A = Estimaciones del equipo de planificación.
B = Estimaciones en función de las tasas de repetición de los cursos anteriores. Véase cuadro núm. 7

del capitulo de Enseñanza Primaria y cuadro 1.5 de] demográfico. 
C = Elaborado con datos facilitados por la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Se han definido las necesidades a nivel comarcal, ya que es sobre esta 
base sobre la que puede apoyarse una planificación realista, por ser éste el 
único nivel capaz de recoger la heterogeneidad de situación que resulta de 
las fuertes diferencias en cuanto a tasas de escolaridad, abandonos, inciden
cias del sector privado, índice de analfabetismo, etc., todo ello junto con los 
fuertes desniveles socioeconómicos que marcan a las diversas comarcas gadi
tanas, especialmente como consecuencia del mayor o menor desarrollo con
seguido. 

Por otra parte, el descender a nivel municipal escapa por completo a las 
posibilidades materiales de este equipo. Tal detalle corresponde a la com
petencia de la Unidad Provincial de Planificación, aún no creada. 

Del cuadro se infiere la necesidad de construir -si se pretende lograr la 
escolam.ación total de la población comprendida en el período de escolari
dad obligatoria-, para el afio 1974, 2.703 unidades escolares a nivel provin
cial. No obstante, en un planteamiento realista no hay que olvidar que 
aunque en 1974 se lograse la escolarización de la totalidad de la población 
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seis-trece aftos, no por ello habría de considerarse la situación como satis
factoria desde el punto de vista educativo. Hay una serie de aspectos muy 
importantes, no tanto cuantitativos, sino más bien cualitativos, que difícil
mente se pueden recoger en una planificación de este alcance y que sola
mente podrían subsanarse si se pusiera en cuestión determinados aspectos 
del propio sistema educativo. 

Por muchos centros que se construyan, por muy altas que sean las tasas 
de escolaridad que se alcancen, mientras no se revisen los propios métodos 
de enseñanza y se adecúe la orientación de la misma al contorno social y 
familiar (medio ambiente) en que se desenvuelve la vida del nifio: los rsulta
dos no serán totalmente satisfactorios. Algunos de los aspectos de esta situa
ción vienen reflejados actualmente por la baja tasa de éxitos alcanzada (1 O) 
�n el curso 1969-70 era de un 6 por I 00--, fuertes índices de abandono, 
absentismo escolar, altos porcentajes de analfabetos adultos, etc. (11 ). 

CRITERIOS Y PRIORIDADES EN LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

La cifra de 2.703 unidades escolares -resultante del cuadro anterior
ª construir o habilitar para que en 1975 estén cubiertas las necesidades esco
lares planteadas por las nuevas exigencias de la Ley General de Educación, 
representa el I 10,2 por 100 de la totalidad de unidades existentes en el 
curso 1969-70 (12). 

Habida cuenta que este número de unidades escolares no podrá cons
truirse en un solo afio, sino paulatinamente en los cinco aftos que forman 
el quinquenio 1970-74, hay que establecer un orden de prioridades con un 
criterio de selección encaminado a cubrir primeramente las zonas donde las 
necesidades de escolarización sean más perentorias. 

Para poder establecer este criterio se han conjugado los factores que 
directamente inciden en la falta de escolarización o en que ésta sea deficien
te. Los que consideramos fundamentales son (13): 

- Baja tasa escolar.
- Media teórica de alumnos por unidad escolar.
- Porcentaje de escuelas unitarias y mixtas.
- Porcentaje de escuelas a suprimir.
- Porcentaje de analfabetos adultos.

El orden de prioridades resultante por comarcas ha sido: 

l .º Comarca Triángulo Interior y Zona Exterior de la comarca del 
Campo de Gibraltar. 

(10) Véase, en el anfllisis de la situación de la enseñanza en la provincia de C!diz, la
aplicación del modelo analltico. 

(11) Estos factores están recogidos y expuestos en el anfllisis de la situación actual de la
enseñanza en la provincia de C!diz. 

(12) Véase la parte dedicada a Enseñanza Primaria, apartado 2.4.3. 
(13) Véase la parte dedicada a Enseñanza Primaria en el estudio de la situación actual

de la enseñanza en la provincia de C!diz. 
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2.º Comarca de Jerez.
3.0 Comarca de la Sierra y zona Norte de la F:ichada Atlántica. 
4.0 Zona Sur de la Fachada Atlántica. 
5.0 Bahía Gaditana. 
6.0 Zona de la Bahía del Campo de Gibraltar. 

Si se parte del supuesto de que la reforma educativa implanta un único 
nivel de enseñanza hasta los trece años inclusive, resulta racional suponer 
que los centros escolares de Bachillerato Elemental (Secciones Filiales de los 
Institutos, los colegios libres adoptados y colegios no estatales) que imparten 
enseñanzas a alumnos comprendidos dentro de este límite de edad q uedeo 
adscritos a la Educación General Básica. La estimación de los puestos esco
lares adicionales que ello supondrá a nivel comarcal es la siguiente: 

Campo de Gibraltar .. . .. . ... . . . .. . . . . . .. 

Triá11gulo Interior . .. ... . . . . . . . . . . .. ... .. .

Fachada Atlántica Norte ... ... ... ... .. . 
Fachada Afümtica Sur .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Babia Gaditana ... . .. .. . ... .. . .. . .. . .. . 
Zona de Jerez .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. . 
Sierra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

TOTAL Pll.OVINCIAL .. • .. • . .. .. • .. . 

N.• de puestos 

1.802 
41 8 
575 

85 
2.592 
1.649 

573 

7.694 

El grado de fiabilidad de estas estimaciones está condicionado a la deci
sión de la iniciativa privada, en cuanto que se desconoce por el momento 
cuál será exactamente su capacidad y voluntad de transformación a E. G. B. 
de sus centros de enseñanza. 

CoNCENfRACIÓN Y ESCUELAS-HOGAR 

A la vista de las peculiaridades de una provincia como la de Cádiz, con 
un gran contingente de población diseminada que en su mayoría queda sin 
escolari1.ar, y una gran parte de la escolari1.ada en escuelas unitarias y mix
tas, la estrategia de actuación en la construcción de unidades escolares que 
nos parece más adecuada es la de concentración de puestos escolares en 
núcleos que tengan unas características especiales. 

Entre ellas es de destacar la de go1.ar de una buena situación geográfica 
que facilite las posibles vías de acceso a fin de repercutir en un beneficio 
del alumnado, a la vez que reduzca los costes totales de funcionamiento. 

Para establecer la selección de estos núcleos que determinamos a conti
nuación hemos tenido presente la clasificación de «cabeceras de comarcas» 
y «núcleos de expansión» elaborada para el III Plan de Desarrollo (14). La 
distribución por comarcas es la siguiente: 

(14) Consúitese la relación de cabeceras y n<icleos dada por el Plan de Desarrollo al 
final de este apartado. 
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A) CoMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Zona de la Bahía:

La Línea de la Concepción. 
Los Barrios. 
San Roque. 
Algeciras. 

Zona Exterior: 

Castellar de la Frontera. 
Tarifa. 

B) TRIÁNGULO INTERIOR

Benalup de Sidonia. 
Medina-Sidonia. 
Alcalá de los Gazules. 
Vejer de la Frontera. 

C) FACHADA ATLÁNTICA

Atlántica Sur:

Barbate. 
Conil. 

Atlántica Norte: 

Sanlúcar de Barrameda. 
Clripiona. 
Rota. 

D) BAHÍA GADITANA

Chiclana de la Frontera. 
Puerto Real. 
Puerto de Santa María. 

E) JEREZ

Las Abiertas. 
San José del Valle. 
Barca de la Florida. 
Vallesequillo. 
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F) SmRRA

Sierra propiamente dicha:

Arcos. 
Prado del Rey. 
Ubrique. 
Algodonales. 
Alcalá del Valle. 

Transición: 

Espera. 
Trebujena. 
Villamartín. 
Olvera. 

Estos centros de concentración deberán estar dotados de los servicios de 
comedor y transporte escolar, abarcando así un área óptima de acción a 
partir del núcleo en el que se ubican. 

En los casos en los que el contingente de población diseminada no pue
da ser alcani.ada por el transporte escolar, y sólo en estos casos, la solución 
para escolarizar a estos niños será la creación de Escuelas-Hogar. Admitida 
esta solución como «mal menan> y con carácter transitorio, indicamos que 
esta modalidad de centro deberá construirse en las cabeceras de comarca 
o núcleos de expansión más cercanos al área de asentamiento de esta pobla
ción diseminada que ha de ser escolarii.ada. Las razones que determinan
esta estrategia educativa fueron expuestas al recoger las aspiraciones, ten
dencias y motivaciones de todo tipo, en capítulos dedicados a los distintos
niveles de enseñanza del estudio de la situación acrual de la provincia de
Cádiz.

La relación de cabeceras de comarca y núcleos de expansión a la que 
aludimos en la nota 14 es la siguiente: 

NÚCLEOS SELECCIONADOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ PARA 

EL III PLAN DE DESARROLLO 

1. Cabeceras de comarca:

Arcos de la Frontera.
Cádiz.
Jerez de la Frontera.
Olvera.
Puerto de Santa María.
Sanlúcar de Barrameda.
Ubrique.
Vejer-Barbate.

2. Núcleos de expansión:
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Alcalá del Valle.



Algodonales. 
Benaocaz. 
Bornos. 
Bosque (El). 
Conil de la Frontera. 
Oúclana de la Frontera. 
Grazalema. 
Guadiaro. 
Medina-Sidonia. 
Puerto Real. 
Rota. 
San Fernando. 
Trebujena. 
Villamartín. 

CAMPO DE GIBRALTAR 

1. Cabeceras de comarca:

Algeciras-La Línea.

2. Núcleos de expansión:

Jimena de la Frontera.
San Roque.
Tarifa.

FUENTE: Presidencia del Gobierno. 

NOTA: En vigencia al 15 de enero de 1971. 

Debido a la existencia de esta selección efectuada por la Presidencia del 
Gobierno, el equipo de planificación se ha abstenido de dar una relación 
de comarcas y núcleos propia. No obstante, y de acuerdo a los índices y 
tendencias observadas en los municipios durante todo el estudio previo, 
coincidirían en la mayoría de los casos con la clasificación que hubiéramos 
establecido. 

De todas formas, se imponen varias modificaciones a dicha selección 
en opinión nuestra: 
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- Ni Grazalema ni Benaocaz pueden ser considerados como núcleos
de expansión. Ha quedado sobradamente probado en los sucesivos
capítulos del estudio su carácter regresivo a todo punto de vista.

- Los Barrios, por el contrario, no ha sido mencionado, y es precisa
mente este municipio uno de los que cuentan con un futuro más
prometedor a causa de su reciente expansión industrial.
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4. BACHILLERA TO UNIFICADO Y POLIVALENTE

ASPECTOS GENERALES 

La Ley General de Educación dispone el establecimiento de una sola 
modalidad de Bachillerato, unificado y polivalente (B. U. P.), con un núcleo 
fundamental de materias comunes, otras opcionales y otras de tipo práctico 
obligatorias, aunque se podrá escoger un sector de aplicación (industrial, 
agropecuario, comercial, administrativo, artístico, náutico-pesquero, etc.). Es 
el nivel educativo del nuevo sistema propuesto por la reforma que sigue al 
segundo nivel de la Educación General Básica (E. G. B.). Consta de tres 
cursos académicos y viene a ser el correspondiente al actual Bachillerato 
Superior, con un año más de duración. Las edades que comprenden los tres 
cursos son los catorce, quince y dieciséis años como norma. 

Para acceder al B. U. P., los alumnos deberán estar en posesión del título 
de graduado escolar, que conseguirán bien por el resultado positivo de las 
evaluaciones realizadas durante los años de E. G. B. o por el de las pruebas 
finales a las que serán sometidos en caso de que las evaluaciones anuales 
no sean positivas. 

Los alumnos que no obtengan este título recibirán el certificado de 
escolaridad, que solamente les dará acceso a la Formación Profesional de 
primer grado. 

Para el acceso a la Educación Superior se establece el Curso de Orien
tación Universitaria (C. O. U.), que sigue al B. U. P., con un curso de dura
ción, a los diecisiete años de edad. 

El Estado se compromete en la Ley General de Educación a que la 
E. G. B. sea obligatoria y gratuita para todos los comprendidos en el grupo 
de edad de seis a trece años. Igualmente será gratuita la Formación Profe
sional de primer grado. El principio de gratuidad no alcanza aún al B. U. P., 
aunque se señala que «será igualmente gratuito y obligatorio tan pronto 
como las condiciones económicas y sociales del país lo permitan». 

Si tenemos en cuenta que la realidad socioeconómica descrita en el estu
dio de la situación de la enseñanza en Cádiz condiciona tan fuertemente el 
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acceso actual al Bachillerato Superior (15), para lograr que en la aplicación 
de la L. G. E. se produzca la incorporación al Bachillerato Unificado y Poli
valente no basta con que los alumnos de catorce años hayan cursado la 
E. G. B. y que la oferta de puestos escolares para el B. U. P. sea suficiente. 

En este sentido, y mientras «las condiciones económicas y sociales del 
país» no permitan la gratuidad de este nivel de enseñanza, será preciso poner 
en funcionamiento todas las medidas que se consideren necesarias para 
facilitar el acceso y la permanencia en los cursos del B. U. P. al porcentaje 
óptimo de la población de catorce a dieciséis años que haya cursado la 
Educación General Básica. 

En este tipo de medidas, y como línea general de actuación, creemos 
que hay que tender al establecimiento de un sistema de becas-salario, ya que 
el actual sistema de becas no cubre las necesidades económicas que se les 
presentan a las familias modestas cuyos hijos cursan estudios. Se trata no 
solamente de cubrir más o menos los gastos que representa la escolarización, 
sino de aportar a las familias necesitadas una cantidad-salario que pueda 
suplir la falta de ingresos económicos del hijo o los hijos que no trabajan 
por estar estudiando Bachillerato. 

Igualmente se considera imprescindible que los nuevos centros de Ba
chillerato se conciban como centros comarcales, debiendo estar dotados de 
los servicios complementarios de comedor y transporte escolar para facilitar 
realmente el acceso al B. U. P. a los alumnos procedentes de localidades 
en las que no se hallen ubicados los mencionados centros. 

En esta línea de actuación, otro factor que también hay que conjugar 
es el de la creación de residencias o colegios menores para albergar durante 
el curso académico a los escolares cuyas localidades de procedencia no 
cuenten con centro de bachillerato y no puedan acogerse al servicio de 
transporte escolar. 

Como señalábamos más arriba, si no se tienen en cuenta estos factores 
de poco servirá que los alumnos de Cádiz estén en condiciones legales de 
acceder al B. U. P. La reforma no se acercará a la realidad concreta de la 
provincia y los porcentajes actuales -señalados en el estudio- variarán muy 
escasamente. 

CoEFICIENTE DE INCORPORACIÓN AL B. U. P. 

Se ha estimado el coeficiente de alumnos que, finalizada la E. G. B. con 
la obtención del título de graduado escolar, iniciarán el Bachillerato en un 
40 por 100 del total del grupo de edad comprendido entre los catorce y die
ciséis años (ambos inclusive). El 60 por 100 restante accederá a la Formación 
Profesional de primer grado. 

Esta distribución -40 por 100 al B. U. P. y 60 por 100 a Formación 
Profesional de primer grado- puede parecer poco optimista, pero en el 

(15) Recordemos que la tasa de alumnos que estudi aban Bachillerato Superior en el
curso 1969-70 sobre el total del grupo de edad correspondiente era el 6,05 por 100. (Véase 
capítulo de este estudio dedicado a las Enseñanzas Medias. 
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caso de la provincia de Cádiz estimamos que, estudiada la situación actual 
de la enseñanza y las tasas de escolarización en los distintos niveles, incluso 
llega a representar unos coeficientes de distribución máximos en ambos 
niveles. 

Para llegar al 40 por 100 de escolarización en el Bachillerato en el 
año 1975, será preciso vencer las barreras de diversa índole que hacen que 
en la actualidad la tasa de alumnos escolarizados en Bachillerato Superior 
esté tan por debajo de la tasa nacional. 

Además de las medidas necesarias, antes señaladas, hay una, inherente 
al propio sistema educativo, que de no cumplirse -<:osa que ocurre en la 
actualidad de una manera sistemática en la provincia de Cádiz (16)- invali
dará constantemente este coeficiente máximo de escolarización en el Bachi
llerato. Nos referimos a la incorporación tardía a la E. G. B. Siempre que 
los alumnos no comiencen el primer grado de la E. G. B. a los seis años, 
es decir, en la medida en que no se escolarice totalmente a la población de 
seis años en el primer grado de la E. G. B., no se alcanzará la escolarización 
del 40 por 100 en el B. U. P. de la población comprendida entre los catorce 
y dieciséis años, ambos inclusive. 

Este último factor -la incorporación tardía al primer nivel de escola
rización obligatoria-, que no podrá ser solucionado en la provincia en un 
plazo corto de tiempo, es el que hemos tenido muy presente para determinar 
como cifra máxima el coeficiente de distribución del 40 por 100. 

No obstante, a pesar de que en su determinación se han conjugado todos 
los factores detectados en el estudio de la realidad de la enseñanza en Cádiz, 
junto con las innovaciones que presenta la Ley General de Educación, este 
coeficiente no deja de ser una hipótesis de trabajo, ya que no es posible 
precisar con absoluta certeza nada en este terreno. 

EFECTOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO 

Según el calendario de implantación de la reforma educativa, en el cur
so 1972-73 se impartirá por primera vez el primer curso del Bachillerato 
Unificado y Polivalente. En el curso siguiente, 1973-74, el segundo curso 
del B. U. P. Y en el siguiente, 1974-75, el tercer curso del B. U. P.

Como la implantación de la E. G. B. sigue el calendario siguiente: 

Curso 1970-71: l .0
' 2.º, 3.º y 4.º de E. G. B.

Curso 1971-72: 5.0 curso de E. G. B.
Curso 1972-73: 6.0 de E. G. B. 
Curso 1973-74: 7.º de E. G. B. 
Curso 1974-75: 8.0 de E. G. B.

(16) Véase el capitulo del estudio dedicado a la Enseñanza Primaria, apartado 2.5.1, «In
corporación escolar tardía», y cuadro número 7 del Anexo, «Porcentaje de alumnos retrasados 
respecto de su curso-edad». 
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la primera promoción de alumnos que cursen el primer curso del nuevo 
Bachillerato procedente de la Educación General Básica lo hará en el afto 
académico 1975-76 Desde el curso 1972-73 hasta el curso señalado anterior
mente, los alumnos que integrarán cada año el B. U. P. serán aquellos que 
procedan del Bachillerato Elemental (Plan 1967, a extinguir) y los repetido
res de los cursos del Bachillerato Superior -General y Técnico-- (Planes 
también a extinguir). 

La desaparición gradual y programada en el calendario de los cursos 
de las enseñanzas a extinguir -Enseíianza Primaria, Bachillerato Elemental 
y Superior- plantea una doble situación. Al estar equiparados el actual 
Bachillerato Elemental con el segundo nivel de la E. G. B., los actuales 
alumnos de Bachillerato podrán acceder automáticamente al B. U. P. 

Pero no ocurre así con los alumnos de Enseñanza Primaria que en el 
curso 1969-70 -el del estudio realizado en la provincia- están en cuarto, 
quinto, sexto, séptimo y octavo de Primaria. 

Unos podrán, si las condiciones reales se lo permiten, acceder al actual 
Bachillerato Elemental a extinguir, pero la gran mayoría quedarán fuera 
del sistema educativo. Estos alumnos representan en la provincia un total 
de 31.198 niños (17), «víctimas de la reforma». 

De lo anterior se deduce que hasta 1975, el número de alumnos de los 
centros de Bachillerato decrecerá en la provincia con respecto a las cifras 
del curso 69-70. Este descenso es previsible en los centros oficiales de Ba
chillerato. No así en los centros no estatales, ya que se considera que de 
�tos, los que en la actualidad imparten el Bachillerato Elemental (tanto los 
colegios libres como los autorizados y los reconocidos) pasarán automática
mente a impartir en sus aulas el segundo nivel de la E. G. B. 

Así, pues, será en el curso 1975-76 cuando comience a darse el incre
mento de alumnos que habiendo concluido la E. G. B. comiencen el primer 
curso del Bachillerato Unificado y Polivalente. 

ÜFERTA AcruAL DE CENTROS DE BACHil.LERATO 

Se ha estimado que de los centros de Bachillerato actuales y que o son 
estatales o el Estado tiene en ellos alguna participación -Institutos de Ense
ñanza Media, Institutos Técnicos de Enseñanza Media, Secciones Delegadas, 
Secciones Filiales y Colegios Libres Adoptados-, se destinarán al Bachille
rato Unificado y Polivalente los tres primeros tipos de centro. Las Secciones 
Filiales y los Colegios Libres Adoptados impartirán la E. G. B. en su se
gundo nivel. 

La oferta actual de los centros de B. U. P. por comarcas es la siguiente: 

(17) Cuadro número 6 del Anexo del capitulo dedicado a la Enseñanza Primaria.
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I. N. E.M I. T. E. M. SECCIONES DELEGADAS TOTAL 
COMARCA/LOCALIDAD 

Mase. Femen. Mixto Mase. Femen. Mixto Mase. Femen. Mixto Mase. Femen. Mixto 
------------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

A) Campo de Gibraltar:
AJgeciras ... ... ..... .
La Línea de la Concepción.

Total comarca . . . . .. 

B) Fachada Atlántica:
Sanlúcar de Barrameda
Rota ...... ...... ... .. . 
Barba te de Franco . . . . .. 

Total coarca 

C) Bahía Gaditana:
Cádiz ... ... ... ... ... .. .
San Fernando . . . . . . . .. 
Chiclana ...... ... ... .. . 
Puerto de Santa María 

Total comarca ... ... .. . 

D) Zona de Jerez . . . . . .

E) Sierra:
Arcos de la Frontera

TOTAL PROVINCIA ... 

2 

2 

1 

5 

FUENTE: Delegación Provincial de Enseñanza Media. 

3 

3 

3 6 5 

Para la determinación del número de puestos de Bachillerato por comar
ca que pueden ofertar los centros anteriores hemos hecho una estimación, 
tomando como punto de referencia el número de alumnos oficiales que asis
tían a los mismos durante el curso 1969-70 (18). Teniendo en cuenta el grado 
de aprovechamiento que presentaban los centros ese curso, y que el espacio 
necesario para cada alumno de B. U. P. es mayor del que actualmente dis
ponen los alumnos de Bachillerato, se ha reducido a un 70 por 100 la oferta 
de 1969-70. 

Esta oferta, estimada por comarcas, es la siguiente: 

A) Campo de Gibraltar . . . . . . . . . . .. 
B) Fachada Atlántica . . . . . . . .. 
C) Babia Gaditana . . . . . . . . . . .. 
D) Zona de Jerez ... ... ... .. .
E) Sierra ....... ............. .

TOTAL ... ... ... .. . 

Puestos del B. U. P. 

1.717 

1.290 

2.959 

612 

192 

6.770 

(18) Véase capitulo del estudio dedicado a las Enseñanzas Medias( apartado 1.1, «Alum
nos matriculados en Bachillerato». 
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Esta oferta estimada por comarcas se ha hecho teniendo en cuenta una 
necesidad imperiosa a partir del momento presente: la conversión de las 
actuales Secciones Delegadas en Institutos de Bachillerato Unificado y Poli
valente. Consideramos que es el primer paso a dar para poder iniciar con 
éxito la tarea de cubrir la demanda de puestos escolares para el B. U. P. 

Estas Secciones Delegadas, según se desprende del cuadro anterior, se 
hallan ubicadas en las siguientes comarcas: 

Campo de Gibraltar . . . .. . . .. . .. 
Fachada Atlántica . . . . . . . . . . . . . .. 
Fachada Atlántica . . . . . . . . . . . . . .. 
Fachada Atlántica . . . . . . . . . .. . . .. 
Area de la Babia Gaditana . . . . .. 
Area de la Babia Gaditana . . . . .. 
Sierra ... ..... . ... ...... ..... . 

TOTAL PROVINCIA .. • .. • • .• 

1 en Algeciras 
1 en Barbate de Franco 
1 en Sanlúcar de Barrameda 
1 en Rota 
1 en San Fernando 
1 en Chiclana de la Frontera 
1 en Arcos de la Frontera 

7 (1) 

(l) La Sección Delegada de Puerto de Santa Maria pasa a
Instituto Nacional de E. M. en el curso 1970-71. 

El n6mero de puestos escolares para el B. U. P. que puedan ofertar los 
centros no estatales es, en la práctica, imposible de cuantificar con certeza. 
Partimos de la hipótesis -que consideramos válida- de que los actuales 
puestos de Bachillerato Elemental que poseen estos centros pasarán a ser 
ocupados por los alumnos del segundo nivel de la E. G. B. 

La dificultad se plantea al abordar el destino que la iniciativa privada 
vaya a dar a los puestos que actualmente están ocupados por alumnos de 
Bachillerato Superior en los centros no estatales. 

En la actualidad, el porcentaje de alumnos de Bachillerato Superior de 
los centros no estatales representa el 27 por 100 del total de alumnos de 
Bachillerato Superior de la provincia de Cádiz (19). 

Junto a esto hemos de considerar que el número total de alumnos de 
Bachillerato Superior de los centros no estatales está muy poco concentrado, 
ya que estos centros imparten fundamentalmente Bachillerato Elemental 
�l porcentaje que en dichos centros representa el Bachillerato Superior 
sobre el Elemental es el 14 por 100 (20) en el total provincial. 

Un nuevo factor viene a sumarse a los anteriores. Se trata de la capa
cidad de conversión que los actuales centros no estatales tengan para trans
formarse en las nuevas modalidades de colegios habilitados u homologados 
que tipifica la Ley General de Educación. 

Es preciso tener en cuenta también -como lo hemos tenido al hacer las 
estimaciones de la oferta en puestos escolares para los centros estatales
que el espacio por alumnos de B. U. P. es mayor al actual del alumnado de 
Bachillerato Superior. 

(19) Capitulo dedicado a las Enseñanzas Medias en el estudio, apartado 1.1, «Alumnos
matriculados en Bachillerato en la provincia>. 

(20) lbidem.
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Teniendo en cuenta estos factores señalados, llegamos a aceptar como 
hipótesis para establecer la oferta de puestos para el B. U. P. de los centros 
no estatales el 40 por 100 de los puestos actuales. 

Según esta hipótesis, la distribución de la oferta por comarcas sería la 
siguiente: 

Area de la Bahía Gaditana . .. . . . . . . .. . . .. 
Zona de Jerez . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 

TOTAL PROVINCIA . .. .. . . . . . . . . .. 

Puestos 

231 

100 

331 

En resumen: la oferta de puestos para el B. U. P., en base a las hipótesis 
realizadas en los sectores estatal y no estatal sobre la oferta y contando con 
la transformación de las actuales Secciones Delegadas en Instituto de Bachi
llerato Unificado y Polivalente, sería de 7.101 puestos escolares en el con
junto provincial. 

DEMANDA DE PUESTOS PARA EL B. U. P. 

Antes de pasar a determinar cuál será la demanda de puestos escolares 
para este nivel de enseñanza hemos de detenemos en un aspecto previo. 
Como decíamos en el apartado en el que estudiábamos los efectos de la 
implantación del calendario de la Reforma, el curso 1975-76 es aquel al 
que llegará a primero de B. U. P. la primera promoción que haya cursado 
los ocho años de la E. G. B. Sólo dos cursos después, es decir, el curso 
1977-78, se habrá completado por vez primera el Bachillerato Polivalente 
con alumnos que a su vez hubieran completado -tres cursos antes- la 
E. G. B., más el incremento de repetidores en cada curso. 

Pero el B. U. P. no se implanta en 1975, sino en el curso 1972-73, como 
ya hemos señalado en el apartado citado. Hasta los alumnos que hagan 

primero de B. U. P. en 1975, los restantes de este Bachillerato procederán 
en 1972-73, 1973-74 y 1974-75 del antiguo sistema educativo, con las cone
xiones que a continuación se detallan: 

I.0 B. U. P. 

Curso 1972-73.-Porcentaje de los que en el curso 1969-70 estaban en 
segundo de Bachillerato Elemental, más porcentaje de los que estando en 
tercero de Bachillerato Elemental en el curso 1969-70 repiten quinto de Ba
chillerato Superior (que el curso 1971-72 se impartirá por última vez), más 
porcentaje de los que en el curso 1969-70 estaban en octavo en Enseñanza 
Primaria y pasaron a tercero de Bachillerato Elemental en el curso siguiente 
(1970-71). 

Curso 1973-74.-Porcentaje de los que repitan primero B. U. P. del curso 
anterior, más porcentaje de los que en el curso 1969-70 estaban en primero de 
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Bachillerato Elemental, más porcentaje de los que en el curso 1969-70 esta
ban en séptimo de Enseñanza Primaria y pasaron a tercero de Bachillerato 
Elemental en el curso 1971-72. 

2.º B. U.P.

Curso 1973-74.-Porcentaje de los que promocionen del curso anterior.
más porcentaje de repetidores de sexto de Bachillerato Superior (que e] 
curso 1972-73 se impartirá por última vez), más porcentaje de repetidores 
de séptimo de Bachillerato Superior Técnico (que igualmente el curso 
1872-73 se impartirá por última vez). 

l.º B. U. P.

Curso 1974-75.-Porcentaje de los que repitan primero B. U. P. del cur
so anterior, más porcentaje de los que en el curso 1969-70 estaban en cuarto 
de Enseiíanza Primaria y pasaron a primero de Bachillerato Elemental en 
el curso siguiente (1970-71), más porcentaje de los que en el curso 1969-70 

estaban en quinto de Enseiíanza Primaria y -perdiendo un afio- pasaron 
a primero de Bachi1lerato Elemental en el curso siguiente (1970-71), más 
porcentaje de los que estaban en sexto de Enseiíanza Primaria en el curso 
1969-70 y -perdiendo dos afios- pasaron igualmente a primero de Bachi
llerato en el curso siguiente (1970-71), más porcentaje de los que en el curso 
1973-74 hayan hecho cuarto de Bachillerato Elemental. 

2.º B. U.P.

Curso 1974-75.-Porcentaje de los que promocionen del curso anterior,
más porcentaje de los que repitan segundo de B. U. P. 

3.º B. U.P.

Curso 1974-75.-Porcentaje de los que promocionen del curso anterior.

En el curso 1975-76 ya estarán en primero de B. U. P. el 40 por 100 

estimado en el apartado «coeficiente de distribución» más el incremento que 
suponga el porcentaje de repetidores del curso precedente. A los cursos se
gundo y tercero de Bachillerato estará incorporado el porcentaje de los que 
promocionen cada curso, más el número de repetidores, respectivamente. 

En el apartado anteriormente citado decíamos que hasta el afio 1975 

se dará un descenso en el número de alumnos de Bachillerato, por la pro
gresiva supresión de los cursos de los planes a extinguir (Elemental y su
perior). 

Si extremásemos esta afirmación nos llevaría por sí sola a consideracio
nes del tipo siguiente: no es preciso -para los cursos anteriores a 1975-

un aumento en la oferta de puestos escolares. Esta conclusión es absoluta
mente falsa si tenemos en cuenta los siguientes factores: 
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l .0 Los centros de Bachillerato Unificado y Polivalente no se improvi
san «de la noche a la mañana». 

2.º La oferta que hemos estimado conlleva la transformación necesaria
de las actuales Secciones Delegadas en Institutos de Bachillerato, 
medida que ya implica una variación sobre la actual oferta. 

3.º La oferta actual de puestos en los centros de Bachillerato no atiende
más que a un porcentaje determinado del grupo de edad corres
pondiente. Este porcentaje era el 15,43 por 100 (21). 

4.0 El número de alumnos en los actuales Institutos de Enseñanza Me
dia sobrepasa con mucho las posibilidades de impartir una enseñanza 
sin tener que recurrir a soluciones parciales del tipo de aumentar la 
relación alumnos-profesor, manteniendo unos cursos con un número 
elevado de alumnos, doblar y triplicar cursos, etc., todas ellas en 
detrimento de la calidad de la enseñanza impartida e imposibilitando 
el establecimiento de cursos nocturnos. 

5.º El porcentaje actual de alumnos de Bachillerato que cursan el nivel
superior -equiparado al unificado y polivalente- representan el 
6,05 por 100 del correspondiente grupo de edad (22). 

Como decíamos en el apartado inicial («Aspectos generales»), son mu
chas las medidas a adoptar para poder alcanzar la escolarización en el 
B. U. P. del 40 por 100 que haya superado con éxito la E. G. B. en la pro
vincia. De ellas, la que más directamente nos corresponde es la de determi
nar que la oferta sea la adecuada a la realidad concreta de Cádiz. Es la 
mínima medida a adoptar. La oferta actual era ya insuficiente en el anterior 
sistema educativo, dado el escaso porcentaje de demanda que cubría y lo 
lejos que se mantuvo para alcanzar -no los alcanzó- los objetivos del 
11 Plan de Desarrollo de escolarizar en Enseñanza Media al 60 por 100 de 
la población comprendida en esa edad. 

Veamos ahora cómo se cuantifican los porcentajes señalados más arriba 
para los tres cursos de B. U. P. en los años reseñados. 

Las tasas aplicadas han sido las que se venían dando en cursos ante
riores hasta donde se ha podido llegar en las precisiones de abandonos, 
repeticiones y promoción. En los casos en los que la situación era nueva 
(creada por efectos de la implantación de la reforma) se ha tenido en cuenta 
la tasa media nacional, publicada en abril de 1971 por el Ministerio de Edu
cación y Ciencia, más la estimación del incremento que hemos deducido del 
retraso de Cádiz con respecto a dicha media nacional. 

Es evidente que los resultados no pueden tomarse como si procediera de 
combinar unos datos precisos y concretos. 

La base sobre la que hemos operado es «nueva» y, hasta cierto punto, 
poco conocida, ya que nos encontramos, por un lado, con que ésta es el 

resultado del primer estudio de este tipo que se hace en la provincia y fun-

(21) Véase capítulo dedicado a las Enseñanzas Medias del estudio, apartado 1.1.
(22) ldem.
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damentaffi!ente por las repercusiones de todo tipo que provoca la reforma 
educativa. 

No obstante, salvados estos factores expresados, consideramos que los 
resultados a los que llegamos son los más precisos y que más reponden a 
las necesidades reales de la provincia. partiendo de las premisas de las que 
se puede partir en una planificación de estas características. 

ESTIMACIONES DE LOS PUESTOS NECESARIOS PARA B. U. P. 1972-74 

Curso 1972-73 . . . . . . . . . . . . . .. 
Curso 1973-74 ... ...... ... .. . 
Curso 1974-7S ... ...... ... .. . 

TOTAL PROVINCIAL 

J.• B. U.P. 2.0 B. U.P. J.• B. U.P.

2.010 
2.186 
1.731 

l.83S
2.023 1.468 

Total provincial de puestos de B. U. P. que se prevén necesarios 
para el año 1974 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... S.222

A esta demanda prevista hay que añadirle la demanda residual del siste
ma educativo anterior, compuesta por los alumnos de los centros de Bachi
llerato que estén aún cursando en este trienio los cursos del Bachillerato 
-Elemental y Superior- de los planes a extinguir. Esta demanda irá pro
gresivamente decreciendo hasta el año 1974, en el que se impartirá por últi
ma vez el único curso -cuarto de Bachillerato Elemental- que quedará del
sistema anterior. A este descenso nos referíamos ya en apartados y párrafos
precedentes.

Si tenemos que la oferta de puertos para B. U. P., hecha en base a los 
puestos existentes en la actualidad -que consideramos vayan a impartir el 
nuevo Bachillerato (23)-, es de 6.854 a nivel provincial (24), incluidos los 
que estimamos que aportará la iniciativa privada, y que la demanda la he
mos cifrado en 5.222, el aparente saldo favorable -1.632 puestos- no es, 
con mucho, suficiente para cubrir la demanda residual. Afi.adamos a esto 
que en el año siguiente -1975- llegará al primero de B. U. P. el primer 
contingente de alumnos que ya habrán cursado los ocho años de E. G. B. 

Este contingente, con la aplicación de la tasa del 40 por 100 anterior
mente explicada, supondrá a nivel provincial un total de 8.229 alumnos nue
vos. A este 40 por 100 de la población de catorce años al 31-XII-75 y que 
han de cursar primero de B. U. P. en el curso 1975-76 le añadiremos el in
cremento que representará el número de repetidores del curso anterior, esti
mado en un 15 por 100: 220 alumnos. 

No obstante, a pesar de que la presente planificación abarca el cuatrie
nio comprendido entre los afios 1972-1975, hemos creído conveniente abar-

(23) Recordemos que incluye la transformación de las actuales Secciones Delegadas en
Institutos de Bachillerato. 

(24) Véase apartado «Oferta de puestos para B. U. P ... :..
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car la demanda que se producirá en B. U. P. cuando se complete por primera 
vez el Bachillerato con alumnos que hayan cursado completamente la 
E. G. B. Es decir, que para estimar la oferta necesaria en el año 1975, con
tamos con la demanda que habrá dos cursos después -1977-78-, al com
pletarse por vez primera el ciclo de Bachillerato con los presupuestos de 
la reforma. 

El total provincial de alumnos de B. U. P. -40 por 100 de los compren
didos en las edades catorce, quince y dieciséis años- serán, según nuestras 
estimaciones (25), de 24.564. 

Veamos ahora cuál es la distribución por comarcas de estos dos totales 
provinciales: 

Campo de Gibraltar .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Triángulo Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fachada Atlántica ... ... ...... ...... .. . 
Bahía Gaditana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Zona de Jerez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sierra ... ... ...... ... ...... .. . ... ... .. . 

TOTAL PROVINCIAL . . . . . . • . . . .. ... 

40 </o de los de 40 % del grupo 
14 aiios 14-16 a,fos 

el 31-Xll-75 el 31-Xll-77 

1.671 

359 

977 
2.649 
1.456 
1.117 

8.229 

4.987 
1.071 
2.917 
7.907 
4.348 
3.334 

2 4.564 

La primera columna, incrementada con los repetidores del curso prece
den te, presenta esta variación mínima: 

Campo de Gibraltar ... 
Triángulo Interior . . . . .. 
Fachada Atlántica . . . . .. 
Bahía Gaditana ... 
Zona de Jerez . . . . . . . . . . . . . .. 
Sierra ... ... ... ... ..... . 

1.708 
394 

1.014 
2.686 
1.493 
1.154 

TOTAL PROVINCIA . . . . . . . . . . . . 8.449 

Estos 8.449 representan la demanda estimada para el curso 1975-76 en 
primero de Bachillerato Polivalente. A esto hay que añadirle la formada 
por los que ese mismo curso estarán en segundo y tercero de B. U. P. -pro
mocionados (80 por 100) más repetidores (15 por 100)- de los cursos ante
riores: 1.689 y 1.618 alumnos, respectivamente. El total de los tres cursos 
de Bachillerato supone 11.756 alumnos en el conjunto provincial para el 
año 1975. Dos años después -curso 1977-79- este total ascenderá a 24.564, 
como veíamos en el cuadro primero de esta página. 

Es decir, en dos años, la cifra de alumnos de Bachillerato superará el 
doble de la cifra de partida, pasará casi al 200 por 100. Esta comparación 
denota por sí misma el enorme esfuerzo a realizar desde ahora para lograr 

(25) Véase capítulo demográfico.
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estos objetivos en los plazos marcados. Mayor aún será el ritmo de previsión 
necesario en que la oferta pueda cubrir esa demanda. si comparamos estos 
objetivos con los equiparables a la situación real del curso 1969-70, que se 
concretaban en 3.173 alumnos en Bachillerato Superior. 

Demanda estima
da de puestos 
para B. U.P. 

en 19'77 

Estimación de la 
oferta de puestos 

actuales 

Puestos necesarios 
a ir creando 
hasta 19'77 

Campo de Gibraltar .. . . .. .. . . . . .. . 4.987 1.717 3.270 
TriAngulo Interior ... ... ... .. . 1.071 (1) 1.071 
Fachada Atlántica Norte ... ... ... 2.087 870 1.217 
Fachada Atlántica Sur ... ... ... ... 830 173 657 
Bahia Gaditana ... ... . .. . . . ... .. . 7.907 3.190 4.717 
Zona de I erez .. . . .. .. . .. . . .. .. . . ..  4.348 712 3.636 
Sierra ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 3.334 192 3.142 

TOTAL PROVINCIA ... ... ... ... 24.564 6.854 17.710 

(1) No existe en la actualidad ningún centro de Bachillerato Superior en toda la comarca.
Para el Bachillerato Elemental véase capitulo dedicado a las enseñanzas medias, apartado 1.1, 
del estudio. 

Es evidente que marcar como objetivo a cubrir en 1977 la creación de 
17.710 puestos de B. U. P. para el conjunto provincia es una meta que puede 
considerarse utópica si partimos de la situación actual de acceso al Bachille
rato Superior en Cádiz, y fundamentalmente si tenemos en cuenta que se 
trata de un nivel del sistema educativo que en la Ley General de Educación 
se concibe como voluntario, sin que se precise cuándo será obligatorio y 
gratuito, aunque la tendencia sea ésta (26). 

No obstante -insistimos una vez más-, si no se da un fuerte impulso, 
inusitado en comparación con el ritmo actual, la provincia de Cádiz no 
alcanzará a beneficiarse de los resultados de la reforma educativa, más aún 
cuando ha sido considerada «provincia piloto» en esta experiencia educativa. 

CuADRO DE PRIORIDADES PARA CUBRIR LA DEMANDA DE PUESTOS EN EL B. U. P. 

Como medidas urgentes se proponen las siguientes: 

1. º Transformación en Institutos de Bachillerato de las actuales Sec

ciones Delegadas, con un promedio de aumento de su oferta de 
puestos aproximado al doble de la actual. 

2.° Creación urgente de dos Institutos de Bachillerato de nueva planta 
en las localidades cuya demanda es más elevada: Cádiz y Jerez de 
la Frontera. Ambos Institutos serían mixtos. La capacidad de cada 
uno de estos centros sería de 1.200 plazas. 

(26) Ley General de Educación, titulo preliminar, articulo segundo, párrafo 2.

542 



3.º Creación de tres Institutos de Bachillerato de nueva planta en las
siguientes localidades: Algeciras, Ubrique y Cádiz. Estos centros 
serán mixtos, dotados el primero y el último de 1.200 puestos, res
pectivamente, y de 810 el segundo. 

Trataremos ahora de cuantificar hasta el límite de lo posible estas pro
puestas: 

Primera propuesta.-Transformación de las Secciones Delegadas en Ins
titutos de Bachillerato, duplicando aproximadamente el número de puestos 
que ocupa en ellas el actual alumnado de Bachillerato. El número de nuevos 
puestos escolares por comarcas supondrá: 

Campo de Gibraltar (1) 
Fachada Atlántica: 

Norte (2) ......... .. . 
Sur ... ..... . ... ... .. . 

Total comarca ... 

Bahía Gaditana .. . 
Sierra ......... .. . 

TOTAL PROVINCIAL ... 

N.º de puestos

685 

924 

4 20 

1.344 

1.000 

526 

3.555 

(1) Incluimos también en nuestra estimación el actual Instituto
Técnico de E. M. de La Línea de la Concepción. 

(2) Igualmente se incluye el l. T. E. M. de Sanlúcar de Barra
meda. 

Segunda propuesta.-Creación urgente de los nuevos Institutos mixtos 
en Cádiz y Jerez: 

Bahia Gaditana .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Zona de Jerez . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. 

TOTAL PROVINCIAL . . . . . . . . . . . .  

N." de puestos 

1.200 

1.200 

2.400 

Tercera propuesta.-Creación de tres nuevos Institutos de B. U. P. en 
Algeciras, Ubriq ue y Cádiz: 

Campo de Gibraltar 
Sierra ... ....... .. 
Bahía Gaditana .. . .. 

N. •depuestos

1.200 

810 

1.200 

TOTAL PROVINCIAL ..• ... ... ... ... ... ... 3.210 
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La consecución de estas propuestas, sumada a la oferta actual, reduciría 
de este modo la demanda estimada a nivel comarcal y en el conjunto pro
vincial: 

Estimación Propuesta 
de la oferta de nuevos Necesidades Demanda 
de puestos puestos insatisfecha 

Campo de Gibraltar ... ... ... 1.717 1.885 4.987 -1.385

Triwigulo Interior ... ... ... ... 1.071 -1.071

Fachada Atlántica Sur . . . . . . . .. 420 420 830 + 10
Fachada Atlántica Norte ... ... 870 924 2.087 - 293

Babia Gaditana . . . . . . . . . . . . . .. 3.190 3.400 7.907 -1.317

Zona de Jerez ... ... ... ... . .. 712 1.200 4.348 -2.436

Sierra ... ... ... ... ... ... ... ... 192 1.336 3.334 -1.806

TOTAL PROVINCIAL ... ... 7.101 9.165 24.564 -8.298

Siguiendo los criterios expuestos en el apartado inicial («Aspectos gene
rales»), los Institutos de B. U. P. propuestos -salvo en el caso de la capital, 
por su especial situación- se han concebido como centros comarcales. Han 
de estar, por tanto, dotados de servicios de comedor y transporte escolar que 
faciliten la escolariz.ación de los alumnos de los pueblos circundantes de las 
respectivas comarcas. Así también las localidades en las que se hallan los 
Institutos y que abarquen un área demasiado extensa o de difícil acceso 
como para poder ser cubierta por el transporte escolar, deberán estar dota
dos de residencias escolares o colegios menores para albergar en ellas a los 
alumnos que no se puedan beneficiar de dicho transporte. 

La ubicación de los Institutos de B. U. P. la hemos determinado conju
gando los siguientes factores: 

1.0 Necesidades y tendencias que se han detectado en el estudio de la 
situación de la enseñanza en la provincia de Cádiz. 

2.0 Núcleos de población cuya tendencia demográfica sea creciente. 
3.º Determinación de las cabeceras de comarca y núcleos de expansión

hecha por el 111 Plan de Desarrollo. 
4.º Facilidad de comunicación por carretera.

En la comarca denominada «Triángulo Interiorn no se ha programado 
la creación de ningún centro de B. U. P., fundamentalmente debido a que 
en el área Vejer-Barbate -calificada como cabecera de comarca en el 
111 Plan de Desarrollo- se ubicará en Barbate el centro comarcal de Ba
chillerato que absorberá a una parte de los alumnos y a que se trata de una 
comarca cuyo ritmo es claramente decreciente. 

En el último cuadro queda anotado el volumen de la demanda que no 
se cubrirá con las estimaciones de los puestos actuales a transformar más 
los nuevos puestos programados. Un porcentaje -imposible de determinar 
por el momento- es aquel que será cubierto por la iniciativa no estatal 
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(privada y de la Iglesia). Además, se ha de tener en cuenta que al estimar 
los puestos actuales transformables al B. U. P. hemos aplicado una tasa re
ductora (el 70 por 100) que en muchos casos puede resultar excesiva. No 
obstante, a pesar del enorme esfuerzo que hay que desplegar para llevar a 
feliz término la planificación realizada para este nivel de enseñanza, quedará 
un porcentaje de la demanda que hemos estimado sin cubrir. Es el resultado 
de aplicar unos criterios lo más cercanos posibles a la realidad en este «salto 
adelante» de la provincia de Cádiz en materia educativa. 

CuRSOS DE ÜRIENTACIÓN UNIVERSITARIA (C. 0. U.) 

No es previsible determinar en este informe de un modo cuantitativo 
cuál será la demanda futura de puestos escolares para el C. O. U. en la 
provincia. En las actuales condiciones de desconocimiento en lo que se 
refiere al número de alumnos que, estando en condiciones legales de acce
der al C. O. U., soliciten estos puestos escolares, resultaría prácticamente 
inválida cualquier previsión que hiciéramos sobre este tema. 

No somos partidarios de que se establezcan cursos de C. O. U. en todos 
los centros de Bachillerato de un modo automático. Más bien nos limitare
mos -dada la carencia de datos operativos para llegar a más en este terre
no- a señalar unas directrices que consideramos correctas en lo funda
mental y que habrá que ir comprobando en la práctica educativa de los 

próximos años, para rectificarlas si fuera preciso. 
Se establecerán cursos de C. O. U. en aquellos Institutos fuertemente 

arraigados en las poblaciones que tengan un contingente elevado de alumnos 
que pueda asegurar unas tasas elevadas de promoción a este Curso de 
Orientación (50 por 100 aproximadamente), situados en las comarcas si
guientes: Bahía Gaditana, Campo de Gibraltar y Zona de Jerez. 

En los restantes Institutos, la implantación del C. O. U. vendrá determi
nada en el futuro por el resultado de las tasas de promoción a este nivel y 
de la demanda de la población, aspectqs desconocidos hasta que la reforma 
se vaya implantando en la provincia y se cuente con una experiencia válida 
en los niveles educativos precedentes. 
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5. FORMACION PROFESIONAL

INTRODUCCIÓN 

En lo que al campo de la Formación Profesional se refiere, la innovación 
más audaz de la Ley General de Educación es el establecimiento de la obli
gatoriedad de cursar el primer grado de dicho nivel para todos los alumnos 
que habiendo terminado la Educación General Báscica no sigan el Bachille
rato Unificado y Polivalente. 

La obligatoriedad, y como consecuencia la gratuidad para seguir las 
enseñanzas de primer grado de Formación Profesional va a producir un 
fuerte incremento en la demanda de este tipo de enseñanza que rebasa las 
previsiones más optimistas que pudieran hacerse basadas en la realidad del 
anterior sistema. Como consecuencia, la capacidad de los centros existen
tes, incluso de los anteriormente programados, queda ampliamente rebasada. 
Todo ello obliga a realizar con carácter de urgencia unas previsiones sobre 
las necesidades que van a existir a partir del año 1975, en el que las pri
meras promociones de alumnos que hayan concluido el segundo ciclo de 
General Básica han de cursar todos ellos enseííanzas de Formación Profe
sional o Bachillerato Unificado, multiplicando el volumen de las necesidades 
actuales. Obligando, en consecuencia, a emprender en los próximos años un 
ambicioso plan de realizaciones capaz de poder absorber la demanda previ-
3ible que se producirá a partir del curso 1975-76. 

A la hora de definir unas necesidades, no solamente para el quinquenio 
que comenzamos, sino para el siguiente (1975-80), en el que se habrá pro
ducido una implantación plena del nuevo sistema educativo, tropezamos con 
ciertas dificultades básicas, como son: 

l.º La imprecisa regulación (en el momento de redactar este informe)
del contenido completo de todas las ensefíanzas profesionales. Pensamos 
fundamentalmente en aquellas enseííanzas no dependientes del Ministerio de 
Educación para las que aún no se han establecido con claridad los cambios 
que van a producirse respecto a la estructura. 

2.º Al aplicarse un nu,:vo sistema educativo y al ponerse en vigor nue-
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vas fórmulas de evaluación, no disponemos de tasas de aprovechamiento 
que nos permitan prever los porcentajes de alumnos que pasarán de unos 
niveles a otros de la Formación Profesional, así como tampoco podemos 
establecer el cálculo de alumnos que procedentes del Bachillerato Unificado 
puedan incorporarse en los ciclos segundo y tercero a la Formación Profe
sional. Además, hay que tener en cuenta que no conocemos los efectos de 
la gratuidad sobre la demanda de este tipo de enseñanzas. 

3.0 Es realmente difícil precisar la estructura productiva y los niveles 
de empleo previsibles en la próxima década, y mucho más en la siguiente, 
lo cual obstaculiza la distribución de las enseiíanzas profesionales, su conte
nido y su organización, ya que estas enseñanzas han de estar estructuradas 
pensando en las posteriores posibilidades de empleo y en la demanda futura 
del sistema productivo (27). 

Las dificultades seiíaladas, así como algunas otras fundamentalmente 
derivadas de las mismas, establecen importantes limitaciones para la eva
luación de necesidades y para una correcta planificación de la Formación 
Profesional en la provincia gaditana. 

A pesar de que las previsiones de necesidades para Preescolar y Educa
ción General Básica están evaluadas para el curso 1974-75, en Formación 
Profesional hemos tenido que retrasar dos cursos (1976-77) el año de refe
rencia para que pueda ser recogida en este estudio la futura demanda que 
surgirá a partir del curso 1974-75, en que terminará sus estudios de Gene
ral Básica la primera promoción. Por consiguiente, se producirá un fuerte 
incremento de necesidades tanto en Bachillerato Unificado como en la For
mación Profesional. 

Sin embargo, la previsión de la demanda en Formación Profesional de 
segundo y tercer grados para los años en que se definen las necesidades para 
el primer grado sólo puede establecerse a partir de las tasas de promoción 
anteriores, ya que, por un lado, los alumnos que sigan esos grados proce
den aún de la Enseiíanza Primaria del sistema educativo anterior (no han 
seguido aún la Beneral Básica), y por otro, no se conocen las tasas de repe
tición ni el rendimiento que se conseguirá con los nuevos sistemas de 
evaluación. 

Ello implicaría que las previsiones que puedan hacerse con base en 
1976-77 quedarían ampliamente superadas a partir de los dos años siguientes, 
en los que llegarán al segundo grado de Formación Profesional las primeras 
promociones de alumnos que han cursado el primer grado de Formación 
Profesional procedentes de la General Básica. En dfinitiva, para dichos 
cursos es de prever un fuerte incremento en la demanda para el segundo 
grado de Formación Profesional, pero al ser optativa dicha demanda, es 
imposible actualmente cuantificarla con precisión, por lo cual no lo inten
taremos (28). 

(27) Sobre este particular, y con referencia a la provincia de C{uliz, véase el capitulo
económico en la primera parte del presente estudio. 

(28) Dichas previsiones ser! imprescindible hacerlas en 1975 o 1976.
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Teniendo en cuenta las dificultades anteriores, nos limitaremos a seña
lar el cuadro de necesidades previsibles para el primer grado de Formación 
Profesional para el curso 1976-77, distribuidas en modalidades según 1a 
demanda sectorial del sistema productivo. Para los dos grados siguientes, 
sólo estableceremos un cálculo de necesidades a partir de las tasas de pr� 
moción actuales (29). 

ALCANCE DE LA REFORMA EDUCATIVA Y ETAPAS PARA SU APLICACIÓN 

Para definir el alcance de las enseñan1.as profesionales de tipo reglado, 
reproducimos los siguientes párrafos de la Ley General de Educación (30), 
en los que se definen los distintos niveles y la forma de acceso a los mismos: 

«a) Deberán acceder a los estudios y prácticas de la Formación Profe
sional de primer grado quienes hayan completado los estudios de Educación 
General Básica y no prosigan estudios de Bachillerato. 

b) Pueden acceder a la Formación Profesional de segundo grado quie-
nes posean el título de Bachiller y quienes habiendo concluido la Formación 
Profesional de primer grado sigan las enseñanzas complementarias que sean 
precisas, de las que podrán ser dispensados aquellos que demuestren la debi
da madurez profesional. 

e) A la Formación Profesional de tercer grado tendrán acceso, además
de los alumnos que hayan concluido el primer ciclo de una Facultad o Es
cuela Técnica Superior ... , y los de Formación Profesional de segundo grado 
que hayan seguido las enseñanzas complementarias correspondientes.» 

Definidos los distintos grados de Formación Profesional y la forma de 
acceso a los mismos, es necesario señalar las etapas de aplicación de la 
reforma educativa hasta el curso 1975-76, para lo cual basta con reproducir 
el calendario de implantación de la reforma para aquellos aspectos que afec
tan a la Formación Profesional. Dicho calendario es el siguiente (31): 

Curso 1972-73 se implanta: 

- El primer curso de Enseñan1.a. General Básica, segunda etapa.
- El primer curso de Formación Profesional de primer grado.

Curso 1973-74: 
- Segundo curso de Formación Profesional de primer grado.

Curso 1974-75: 
- Primer curso de Formación Profesional de segundo grado.

Curso 1975-76: 
- Primer curso de Formación Profesional de tercer grado.

(29) Que, sin embargo, a partir del curso 1977-78 no serán vfllidas.
(30) Ley General de Educación, titulo primero, capitulo m, articulo 40.
(31) Según ha sido definido por el Ministerio de Educación y Ciencia.
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A la vista del anterior calendario, tenemos que para el curso 1975-76 se 
habrá con.seguido una implantación plena de la Formación Profesional en 
sftS dos primeros grados. Por tanto, para dicho curso han de estar cubiertas 
las necesidades surgidas al incrementarse la demanda, como consecuencia 
de la implantación total de la Ley de Educación, en la Educación General 
Básica y para los dos primeros grados de la Formación Profesional. De ahí 
la urgente necesidad de prever la oferta necesaria para el curso 1975-76 
en lo que a los dos primeros grados se refiere. 

EsTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE PUESTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

PARA EL CURSO 1976-77 

Se establece como afio de referencia el curso 197 6-77, por ser en éste 
cuando accederán a los dos cursos correspondientes al primer grado de la 
Formación Profesional las dos primeras promociones de alumnos que han 
cursado el segundo ciclo de Educación General Básica (la cual habrá co
menzado a impartirse en el curso 1972-73). Por tanto, la demanda de For
mación Profesional de primer grado habrá llegado a su punto más alto, 
ya que, por tener carácter obligatorio, la han de cursar todos aquellos niños 
que no sigan el Bachillerato Unificado y Polivalente. 

Somos conscientes de que a partir del curso 1977-78, la demanda de 
puestos escolares de Formación Profesional de segundo grado va a crecer 
extraordinariamente, al acceder en dicho año a la misma los alumnos que 
en el curso 1976-77 cursaban la Formación Profesional de primer grado, y 
como decíamos, son las primeras promociones de alumnos que habrán se
guido completa la segunda etapa de General Básica. 

Sin embargo, desde la perspectiva actual es muy aventurado cuantificar 
las necesidades de segundo y tercer grado de Formación Profesional que 
puedan generarse a partir de 1978, ya que tendríamos que definirlas a partir 
de unas tasas de promoción en los distintos grados que se desconocen 
actualmente. 

A menos que se partiese de las tasas actuales de aprovechamiento, lo 
que sería irreal, dadas las nuevas situaciones surgidas como consecuencia 
de la aplicación del nuevo sistema educativo: implantación de la obligato
riedad y de la gratuidad en el primer grado de Formación Profesional, cuyos 
efectos son imprevisibles; nuevo sistema de educación; posibilidades de paso 
a partir de Bachillerato Unificado y Polivalente, etc. Por todo lo anterior, 
no nos atrevemos a realizar unas previsiones tan lejanas, sino que limitare
mos nuestro punto de referencia al curso 1976-77, para el cual estimaremos: 

a) Las previsiones de necesidades (es decir. la oferta) para el primer
grado de la Formación Profesional. 

b) Las necesidades para el segundo grado de Formación Profesional,
que será cursado aún por alumnos procedentes del anterior sistema educativo. 

De este modo, la cuantificación que en este momento pueda realizarse 
tendrá una precisión muy relativa. 
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De acuerdo a estas consideraciones, pasamos seguidamente a establecer 
la demanda de puestos escolares en 1976-77 para los dos primeros niveles de 
la Formación Profesional. 

DEMANDA DE PUESTOS ESCOLARES PARA EL PRIMER GRADO 

DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

La demanda de Formación Profesional de primer grado en 1976-77 está 
constituida por los siguientes contingentes de alumnos potenciales: 

A) Alumnos que habiendo comenzado el primer curso de Educación
General Básica en los cursos 1972-73 y 1973-74 no hayan seguido el Bachi
llerato Unificado y Polivalente, y que, por tanto, en el curso 1976-77 estarán 
en primero y en segundo del primer ciclo de Ensefianz.a Profesional. 

B) Alumnos procedentes del antiguo plan a extinguir de Enseñanza
Primaria, o del antiguo Bachillerato, que han repetido primer curso de 
Formación Profesional o que se incorporan tardíamente a la misma. 

Intentaremos cuantificar con la mayor precisión el número de jóvenes 
que se encuentran en cada una de las dos situaciones anteriores: 

A) Para calcular el número de alumnos que cursarán estudios de los
dos primeros cursos del primer grado de Formación Profesional (excluidos 
los de la situación B), sólo tendremos que estimar la población con edades 
de catorce y quince afios en 1976 y determinar el 60 por 100 de dicha pobla
ción, que es la que prevemos puede seguir las ensefianzas profesionales en 
cualquiera de sus modalidades. Esto nos arroja un total provincial de 24.676 
jóvenes que obligatoriamente están cursando primer grado de Formación 
Profesional. 

La distribución comarcal de esos 24.676 alumnos estimados es la si
guiente: 

ALUMNOS DE 14 Y IS A�OS EN ENSE�ANZA PROFESIONAL 
PARA EL CURSO 1976-77 

COMARCAS Y SUBCOMARCAS 

Campo de Gibraltar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
l. Babia do Algeciras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

II. Zona Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Triángulo Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Fachada Atlántica ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
l. Zona Sur ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .

II. Zona Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Babia Gaditana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

Alumnos de 
14 y 15 años 
en primer gra-
do de F.P. 

S.012
4.314

698 

1.078 

2.930 
834 

2.096 

7.946 
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Alumnos de 
14 y 15 años 

COMARCAS y SUBCOMARCAS en primer gra-

do de F.P. 

Jerez ... ... . . . .. . ... ... .. . ... ... . .. .. . .. . .. . ... 4.370 

Sierra .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 3.340 
l. Sierra propiamente dicha ... ... ... ... ... ... 2.140 

II. Zona de transición .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 1.200 

TOTAL PROVINCIAL • .. .. • • .. • • • .. . . . . . . • • • • .. • 24.676 

FUFNra: Estimaciones propias a partir de las perspectivas de pobla
ción contenidas en el capitulo demográfico. 

B) El cálculo de alumnos retrasados con respecto a los de su edad,
por repeticiones o incorporación tardía a la Formación Profesional, es difí
cilmente estimable, ya que habría que partir de supuestos anteriores (espe
cialmente en lo que se refiere a tasas de repetición y abandonos), deducidos 
de una situación pasada que lógicamente habrá de modificarse con la im
plantación de la reforma. 

Además, no se conocen aún los cursos y modalidades de recuperación 
que el nuevo sistema puede ofrecer para cada una de las tres modalidades 
de las enseñanzas profesionales: industrial, agraria y náutico-pesquera. Todo 
ello complica extremadamente el cálculo de las previsiones para 1976-77. 
Con riesgo de incurrir en importantes errores, hemos calculado: 

l .  Una tasa de repetición del 20 por 100 para los alumnos que en el 
curso 1974-75 estudiarán Formación Profesional de primer grado. Aplicando 
dicha tasa al número de alumnos (procedentes aún del antiguo sistema de 
Enseñanza Primaria) que cursarán el primer nivel de Formación Profesio
nal (32), tenemos aproximadamente 1.000 repetidores. 

2. A pesar de no estar fijadas las modalidades y pruebas que permitan
la recuperación de alumnos que no pudieron incorporarse a la Formación 
Profesional en su momento, ni que hayan podido seguir el Bachillerato, nos 
atrevemos a estimar, basados en el bajo punto de partida actual, que el 
porcentaje de recuperación no será superior al 10 por 100 para el curso que 
estudiamos. 

Hay que tener en cuenta, además, la pronta incorporación al trabajo en 
la provincia de Cádiz, por lo que suponemos que en los años inmediatos 
los porcentajes de niños de catorce a diecisiete años van a seguir siendo 
muy altos. 

Partiendo de que las ofertas del vigente sistema educativo se dirigirán 
a jóvenes de catorce a diecisiete años Oos que superen los dieciocho años 
seguirán ensefianzas profesionales de adultos), y suponiendo que podrán 

(32) Que estimamos puedan acercarse a los 5.000, de acuerdo con la situación actual, tal 
como ha sido estudiado en la primera parte de este Informe. 
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recuperarse el 10 por 100 de los jóvenes con dicha edad que no están si
guiendo otro tipo de enseñanzas, estimamos una cifra máxima de 6.000 

posibles recuperados (33). que se podrían incorporar aún con más de catorce 
años a la Formación Profesional de primer grado. 

Por tanto, entre «repetidores» y «recuperados» (incorporados tardíamente 
al nivel que les corresponde por la edad) tendríamos otros 7 .000 alumnos 
más que en el curso 1976-77 cursarían el primer ciclo de enseñanzas pro
fesionales. 

Distribuyendo por comarcas estos 7 .000 alumnos potenciales y sumán
dolos a los 24.676 de la situación A), tendríamos el total de alumnos que 
en 1976-77 seguirían las enseñanzas de Formación Profesional de primer 
grado. El total provincial y su distribución comarcal quedará reflejado en 
el cuadro siguiente: 

DEMANDA DE PUESTOS DE FORMACION PROFESIONAL DE PRIMER GRADO 
PARA EL CURSO 1976-77 

CX>MARCAS Y Straa)MARCAS 

Campo de Gibraltar: 
l. Babia de Algeciras . . . . . .  

Il. Zona Exterior ... ... ... 

Tri!ngulo Interior ... ... ... . .. 

Fachada Atlántica: 
l. Norte ...... ... ... ... ... 

Il. Sur ... ... . .. ... . .. ... 

Babia Gaditana ... ... . .. . .. ... 

Jerez ... ... ... ... ... ... . .. .. .

Sierra: 

... ... 
. .. ... 

... .. . 

... ... 
. .. .. .

... ... 

... ... 

l. Promiamente dicha ...... ... ... 
Il. Zona de transición ... ... ... 

TOTAU!S PROVINCIALES .•• ... ... 

A (1) 
Procedentes 

de la E.B. G. 

4.314 
698 

1.078 

2.096 
834 

7.946 

4.370 

2.140 
1.200 

24.676 

B (2) 
Supervivientes 
antig. sistema 

1.282 
215 

327 

566 

239 

2.233 

1.160 

608 
370 

7.000 

Demanda 
total 

(A +B) 

5.596 

913 

1.4'>5 

2.662 
1.973 

10.179 

5.530 

2.748 
1.570 

31.676 

6.509 

1.405 

3.735 

10.179 

5.530 

4 .318 

31.676 

(1) Es decir, el 60 por 100 del total de niños que en el curso de referencia tienen catorce
y quince años. 

(2) Alumnos de mis de quince años, crepetidoresi. y crecuperadosi. por el nuevo sistema
educativo. 
FUENrn: Elaboración propia. 

En el cuadro anterior aparece reflejada la demanda de puestos de For
mación Profesional de primer grado prevista para el curso 1976-77, que 
representa 31.676 puestos a nivel provincial y que el sistema deberá satis
facer. 

La distribución comarcal nos permite orientamos sobre las necesidades 
que se originarán en cada una de las comarcas de la provincia y. en conse-

(33) Estimadas a partir de las previsiones de población por edades y el número de alum
nos de esas edades que cursan estudios de Bachillerato o Formación Profesional. 
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cuencia, permite una programación de la oferta a nivel comarcal, siempre 
más precisa y real que cualquier evaluación provincial. 

EsTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE PRIMER GRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DISTRIBUIDA SEGÚN MODALIDADES 

Un aspecto importante en toda planificación es llegar a establecer los 
contingentes de alumnos que cursarán cada una de las modalidades de la 
Formación Profesional, de acuerdo con la demanda previsible de cada uno 
de los sectores productivos. 

En el caso de Cádiz se trata de prever cuál ha de ser la demanda para 
cada una de las tres modalidades de la Formación Profesional: industrial, 
agrícola y náutico-pesquera. Para ello vamos a partir de una estimación de 
la población activa por sectores realizada en base al afio 1975. Según nues
tras previsiones, la distribución de la población activa por sectores para 1975 
en la provincia de Cádiz sería la siguiente (34): 

% del total de 
s E e T o R E s población activa 

Agricultura ... ... .. . . .. ... . . . .. . . .. . . . . .. 23,1 
Pesca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,4 
Industria ... ... ... . . . . .. . .. . . . .. . . . . ... ... 33.7 
Servicios .. . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . .. . 34.3 

TOTAL . .. .. . . .. ... .. . . . . . .. .. . ... 100,0 

Teniendo en cuenta la estructura de la población activa futura, distri
buimos proporcionalmente a la misma los 31.676 alumnos que en el cur
so 1976-77 cursarán el primer grado de Formación Profesional en sus dis
tintas modalidades. Dicha distribución es la siguiente: 

DEMANDA DE F. P. DE PRIMER GRADO, SEGUN MODALIDADES 

MODALIDAD 

Agrlcola-ganadera . .. . . . .. . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Náutico-pesquera ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. .. . 
Industrial .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . ... .. . .. . .. . . . . . . . . .. 

N.• de puestos 
demandados 

7.319 
1.239 

23.118 

TOTAL .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . .. . . . 31.676 

Sectar económico que 
fundamentalmente 

:satisface :sus necesi
dades (1) 

Agrlcola 
Pesquero 
Industrial y servicios 

(1) Existen unos porcentajes imposibles de precisar que indistintamente pueden emplearse
en diferentes sectores, a pesar de la denominación de la modalidad seguida. 
FUl!NlE: Estimaciones del propio equipo. 

(34) Para confeccionarla nos hemos apoyado en el análisis económico realizado en la
primera parte de este estudio (véase capitulo económico). 
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De todos modos. hay que tener en cuenta que las tendencias actuales de 
disminución progresiva de la población empleada en la agricultura y en la 
pesca afectará en mayor grado a la población más joven. lo cual puede 
llevar a una reducción. indeterminada, de la posible demanda de las moda
lidades agrícola y náutico-pesquera. 

No descendemos a una distribución comarcal de los contingentes de 
alumnos previstos para cada una de las tres modalidades de Formación 
Profesional, aunque en la programación posterior de centros se tendrá en 
cuenta el peso proporcional de los diferentes sectores productivos en cada 
una de las comarcas, con el fin de determinar el tipo de centro y las moda
lidades que deberán implantarse. 

LA OFERTA ACTUAL DE PUESTOS ESCOLARES EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Como se reflejaba en el análisis de la situación actual -primera parte 
del estudio-. Cádiz es una de las provincias mejor dotadas del país en lo 
que a número de centros de Formación Profesional se refiere. No obstante. 
la amplitud de la oferta de puestos escolares es mucho menor de la que 
puede suponerse, debido a que en la modalidad de Formación Profesional 
Industrial son muy pocos los que imparten enseñanzas de «maestría indus
trial», y en un buen número de centros sólo puede seguirse la iniciación 
profesional. tal como puede verse en el siguiente cuadro (35): 

NUMERO DE CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL SEGUN LOS GRADOS 
QUE SE IMPARTEN 

GRADOS QUE SE IMPARTEN N.· de centros 

Maestrla industrial . . . . . . .. . . . . . . . 3 
Oficialla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Iniciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Ful!NTB: Elaboración del equipo de planificación. 

Como consecuencia de este desnivel en la oferta según grados, junto con 
las altas tasas de repetición y especialmente de abandonos, tenemos que el 
total de alumnos de Formación Profesional Industrial aparece distribuido 
del siguiente modo: 

Maestrla industrial ... ... ... ... ... ... ... 181 
Oficialla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.0S3 
Iniciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.970 

TOTAL ALUMNOS ••• ••• ••• ••• ••• •.. S.204

(3S) Ya recogido en la primera parte del estudio. 
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Como puede apreciarse, la distribución es tremendamente desproporcio
nal, resaltando especialmente el bajísimo número de alumnos de «maestría». 

Sin embargo, hemos de considerar otro aspecto importante: la mayoría 
de los centros de la provincia están infrautilizados, ya que su capacidad 
teórica no se encuentra cubierta por los alumnos actuales, especialmente con 
respecto al grado de maestría y, en menor intensidad, respecto al número de 
puestos de que disponen para oficialía. 

Actualmente, el bajo aprovechamiento de los centros existentes dificulta 
el cálculo de puestos disponibles de Formación Profesional, ya que, además, 
en algunos centros nos encontramos con que existen plaz.as para más alum
nos que los actuales, por la capacidad de sus aulas y talleres, pero, sin em
bargo, la dotación de profesorado, material y medios es insuficiente para 
cubrir las necesidades hoy existentes. 

Por todo ello, la estimación de puestos escolares que pueden ofertar los 
centros actuales no puede ser precisa, siendo conscientes de los errores que 
podemos cometer en el cálculo que desarrollamos a continuación. Damos la 
estimación de puestos escolares para el primer grado de Formación Profe
sional de que disponen los centros actualmente en funcionamiento en la 
provincia. 

l .  Formación Profesional Industrial 

Se puede disponer de los siguientes puestos, que por su utilización actual 
distribuimos en: 

a) Las 3.053 plazas de los alumnos que estudian oficialía.
b) Un contingente importante de puestos ocupados actualmente por

alumnos de iniciación, que pueden destinarse a cubrir las necesidades del 
primer grado. El contingente de plaz.as que esto representa respecto al total 
lo estimamos en un 50 por 100, lo que nos daría 865 puestos. 

e) Teniendo en cuenta el insuficiente aprovechamiento de los centros
en cuestión, calculamos en un 30 por 100 respecto al total el número de 
puestos no cubiertos en el afio 1970, y, por tanto, se podría disponer de los 
mismos para cubrir una parte de la oferta futura. Claro está, siempre que 
se doten adecuadamente los centros de profesorado, medios y presupuesto 
para ampliar su capacidad real en un 30 por 100. 

Pensamos que esos puestos disponibles puedan distribuirse por igual para 
los dos primeros grados de la Formación Profesional. En consecuencia, al 
primer grado sólo le corresponderían la mitad de los puestos «no utiliza
dos», es decir, 782 puestos escolares. 

Resumiendo: la oferta de puestos disponibles para el primer grado de 
Formación Profesional Industrial a partir de la capacidad actual es la 

siguiente: 

Plazas de los actuales alumnos de Oficialía . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Puestos creconvertidos:D, hoy utilizados en Iniciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Puestos hoy no ocupados, completados con dotación • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

TarAL PUESTOS DISPONIBLES (a partir de los centros actuales) ........... . 
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2. Formación Profesional Agraria

Las nuevas disposiciones derivadas de la Ley General de Educación
rompen el ámbito de las presentes enseñanzas agrarias, al establecer clara
mente los tres grados para la Formación Profesional Agraria. lo que obliga 
a reestructurar profundamente las enseñanzas hoy impartidas. Por lo que 
respecta al apartado que tratamos ya. los actuales «Planteles de Extensión 
Agraria», que imparten enseñanzas a nivel de aprendi7.aje agrario, deberán 
transformarse para que puedan impartirse las enseñanzas correspondientes 
a un primer grado de Formación Profesional. 

La demanda que hoy cubren estos «planteles» en la provincia es de sólo 
420 jóvenes de muy diferentes edades (36): solamente 191 de dichos jóvenes 
tenían edades incluidas entre los catorce y dieciséis años. 

De todos modos, y teniendo en cuenta que el nuevo sistema ha de esta
blecer ciertos canales de «recuperación>>, consideraremos a los 420 jóvenes 

como el total de la oferta que el sistema educativo podría ofrecer hoy -pre
via la transformación correspondiente para satisfacer la demanda de primer 
grado de Formación Profesional Agraria. 

3. Formación Profesional Náutico-Pesquera

Dadas las especiales características de esta modalidad de la Formación
Profesional, con un sistema de cursos y prácticas muy específicos que difícil
mente permiten una equiparación a los grados establecidos para la Forma
ción Profesional. y a que la casi totalidad de alumnos que siguen dichas 
enseñanzas tienen más de dieciocho años, éstas deberían más bien asimilarse 
a las enseñanzas de adultos. 

Por tal tipo de dificultades, es imposible prever una oferta actual de 
puestos que pueda ser equiparable a la oferta que estamos estableciendo 
para las otras dos modalidades de la Formación Profesional. Por el contra
rio, deberían ser analizados en un apartado especial o al estudiar las nece
sidades de la Formación Profesional para adultos. 

Analiz.adas las ofertas de cada una de las modalidades, tenemos que la 
totalidad de la actual oferta de puestos para el primer grado de Formación 
Profesional es la siguiente: 

N.0 de puestos 
M o D A L I D A D ofertados 

F. P. Industria ... ... ... ... ... ... ... ... 5.150 
F. P. Agrícola .. . . .. . .. .. . ... .. . . .. 420 
F. P. Náutico-Pesquera .. . .. . .. . .. . .. . 

TOTAL OFERTA AcnJAL .. • • .. .. • 5.570 

(36) Véase cuadro 16 del capitulo de la «Situación actual de la Formación Profesional�.
contenido en la primera parte del presente estudio. 
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Estos 5.570 puestos (excluida la náutico-pesquera) son los que actual
mente existen para satisfacer la demanda que se producirá como consecuen
cia de la implantación de la Ley de Educación. 

EsTIMACIONES DE NECESIDADES EN EL CURSO 1976-77 PARA EL PRIMER GRADO 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Estimada la oferta de puestos escolares que se producirá. en el cur
so 1976-77, y restados de la misma los puestos que pueden ser ofertados en 
el momento actual, tendremos las necesidades que se habrán creado para el 
curso de referencia y, en consecuencia, el número de puestos escolares de 
primer grado de Formación Profesional que será necesario crear antes 
de 1977. A nivel provincial, las necesidades serán las siguientes: 

Demanda previsible . . . . . . . . . .. . .. . 
Oferta actual . .. .. . . .. .. . .. . . . . .. . 

TorAL DE NECESIDADES ... ... 

(1) Excluida la Nflutico-Pesquera.

Puestos acolares 

31.676 
S.S10 (1) 

26.106 

Por tanto, para antes de 1977 hay que crear 26.106 puestos en la pro
vincia para cubrir la demanda de puestos en dicho año para la Formación 
Profesional de primer grado. Según modalidades, las necesidades previsibles 
para cada una de ellas son las siguientes: 

MODALIDAD 

F. P. Industrial ......... ... ... .. . 
F. P. Agraria .. .... ... ... .. . 
F. P. Nflutico-Pesquera .. . .. . .. . 

Demanda 
para 19'!6-77 

22118 
7.319 
1.239 

Puestos 
actualmente 

e;;cistentes 

S.lSO 

420

Necesidades 
a cubrir 

16.968 
6.899 
? 

Ello implica la construcción de los centros necesarios capaces de cubrir 
las necesidades señaladas para cada una de las modalidades. 

Las características de dichos centros, capacidad y lugar de ubicación de 
los mismos, deberá.o ser definidas posteriormente por implicar una progra
mación más detallada -una vez que hayan aparecido las reglamentaciones 
que establezcan las modificaciones respecto al contenido de cada una de las 
modalidades. 

Como la base de esta programación ha de ser el nivel comarcal, se deberá 
tener en cuenta la oferta total en el primer grado de la Formación Profe
sional para el curso 1976-77. que será la siguiente: 
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COMARCAS 

Campo de de Gibraltar . . . . . . . . . . .. 
l. Babia de Algeciras . . . . . . . . . . .. 

II. Zona Exterior . . . .. . .. . .. .

Tri!ngulo I nterior . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Fachada Atlflntica . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
l. Norte ... ... . ..... ... ... ... .. . 

II. Sur ... ... ...... ... ... ... .. . 

Bahia Gaditana .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 

Jerez .· .. ... ... ... . ..... ... ... ... .. . 

Sierra ... ...... ... ...... ... ..... . .. . 
l. Sierra propiamente dicha . . . . .. 

II. Transición ... ...... ... ... ... .. . 

TOTAL PROVINCIAL • • . .. . . .• 

Demanda de puestos 
de l"' grado de F. P. 

6 .509 
5.596 

913 

1.405 

3.735 
2.662 
1.073 

10 .179 

5.530 

4.318 
2.748 

1.570 

31.676 

Teniendo en cuenta la demanda estimada a nivel comarcal, de la cual 
se derivan las necesidades comarcales que se plantean cara a 1977. es ne
cesario acometer un ambicioso plan de creación de puestos escolares en los 
próximos seis años. Esto implicará: 

1.0 Aumentar la capacidad de los centros actuales y superar el bajo 
nivel de utilización actual. 

2.º Creación de nuevos centros. especialmente en las comarcas que el
desequilibrio entre la oferta y la demanda previsible es más acusado. El mu
nicipio donde se ubicasen los centros de nueva creación deberá ser señalado 
posteriormente por la unidad de planificación provincial, a través de estudios 
más concretos, tendiendo a que aquéllos sean enclavados en los municipios 
señalados como «cabeceras de comarca» en el 111 Plan de Desarrollo o los 
otros señalados como «núcleos de expansión», si reúnen las condiciones 
adecuadas (37). 

3.º Para conseguir una adecuada oferta por parte del sistema educativo,
es necesario organizar eficazmente el transporte escolar a nivel comarcal 
o intercomarcal. Con objeto de recoger los alumnos de zonas de difícil acce
so. ha de pensarse en la posibilidad de creación de colegios menores u otro
tipo de internado.

4.0 Para la Formación Profesional Agraria, nos inclinamos por un 
tipo de enseñanzas discontinuas que tendrían como base pequeños centros 
en los núcleos donde estén ubicadas las agrarias de Extensión Agraria. Y re
forzadas estas enseñanzas por un centro de capacitación agraria donde pue
da cursarse el segundo ciclo de la Formación Profesional Agraria. 

(37) Véase la lista de los mismos en el apartado destinado a la E. G. B. de este capitulo. 
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PROVINCIA DE 

CADIZ 

TOTALES COMARCALES 

CAMPO DE GIBRALTAR _6.509 

TRIANGULO INTERIOR _ 1.405 

FACHADA ATLANTICA �3.735 

BAHIA GADITANA __ 10.179 

JEREZ _____ 5.530 

SIERRA -----4.318 

PROVINCIA 31.676 

DEMANDA DE PUESTO DE F.P. 1.er GRADO. CURSO 1976-1977 

MAPA 18 



PROFESORADO 

No podría concluirse esta planificación provincial sin dar un tratamiento 
especial a un aspecto fundamental cualitativa y cuantitativamente conside
rado, por el peso que tiene en la consecución de los objetivos propuestos. 
Nos referimos a la ingente demanda de profesorado que se necesita para 
que se impartan los niveles del nuevo sistema educativo que se han progra
mado en este informa para la provincia de Cádiz. 

Este enorme incremento de personal docente que se deduce de las nue
vas metas a cubrir en el período marcado --escolarización obligatoria y gra
tuita del 100 por 100 de los ni.í'ios de seis a trece años en la E. G. B., del 
60 por 100 en el primer grado de la Formación Profesional y de la estima
ción del 40 por 100 restante del grupo de edad de catorce a dieciséis 
años (38) en el B. U. P.- se da en la provincia con unos presupuestos de 
partida en cuanto al profesorado muy poco favorables. La falta de maestros 
y profesores en general, los retrasos en los nombramientos, en que los con
tratos sean aceptados, las dificultades de todo tipo para lograr satisfacer la 
demanda actual, que obligan a recurrir a soluciones parciales, es un poco 
«el pan nuestro de cada día» en la provincia. De nuestro contacto directo 
con esta realidad en la provincia se han reflejado algunos pormenores en 
el estudio. 

En este sentido creemos necesario el establecimiento de un centro de 
Formación del Profesorado que, dependiente del Instituto de Ciencias de la 
Educación a. C. E.), del Distrito Universitario de Sevilla, se ubicase en 
Cádiz capital. 

Cádiz cuenta con un centro de enseñanza que puede albergar esta pr� 
puesta. Nos referimos a la actual Escuela Normal, de gran tradición en la 
provincia. La Escuela de Magisterio, cuyo alumnado actual podía haber 
llegado a cubrir los puestos de maestros de Enseilanza Primaria del anterior 
sistema educativo, es el centro que consideramos más idóneo para transf or
marse en centro de Formación del Profesorado vinculado al I. C. E. de 

Sevilla. 
De este modo, la preparación del mayor porcentaje del profesorado que 

necesitará la provincia en los próximos años se puede llevar a cabo en dicho 
centro. Estimamos que es la solución más correcta y menos costosa para 
cubrir el fuerte incremento de profesorado que será preciso en los años 
venideros. 

(38) Este último nivel, como se señala en la Ley General de Educación, es de caracter
voluntario, aunque se tienda a la obligatoriedad. 
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