
Resumen

La transición de la alfabetización que se produce durante los siglos XIX y XX se
explica debido a que una nueva organización socio-económica demanda y exige
unos mínimos rudimentos de primera instrucción para que el crecimiento eco-
nómico pueda despegar y sostenerse. Una de las principales aportaciones de esta
investigación radica en la novedad de trabajar la alfabetización con los padrones
municipales (una muestra representativa de 53 municipios vascos en tres cortes
temporales: 1860, 1900 y 1930). Con ello conseguiremos acercarnos de una mane-
ra fidedigna a la respuesta a la pregunta efectuada en el padrón «¿Sabe leer?»
«¿Sabe escribir?». Entre las principales conclusiones, se puede aportar que el
umbral del 70% de población alfabetizada se alcanza para 1900 en el caso de los
hombres en Bizkaia y Alava, pero habrá que esperar a 1930 para que toda la
población de Gipuzkoa y las mujeres vizcaínas y alavesas alcancen el mismo por-

* Una versión preliminar de este artículo fue presentada como comunicación al V II
Congreso de la AD EH , celebrado en Granada en el añ o 2 004, en la sesión plenaria titu-
lada «Una perspectiva demográfica y territorial de los niveles educativos en la P enín-
sula Ibé rica». Q ueremos agradecer los ú tiles comentarios que aportaron los asistentes
de aquella sesión, así como al organizador de la misma, J oaquín R ecañ o V alverde. D e
la misma manera, queremos agradecer las acertadas sugerencias de los dos evaluado-
res anónimos de esta revista, que han contribuido a la mejora de la versión final de este
artículo. F inalmente, agradecemos el apoyo profesional y personal a este trabajo por
parte del director del grupo de investigación al que pertenecemos, M anuel González P or-
tilla, así como la financiación recibida por la Subvención a Grupos de Investigación Con-
solidados y de Alto R endimiento (2 001-2 006) de la Universidad del P aís V asco/Euskal
H erriko Unibertsitatea.

1 Investigadora del D epartamento de H istoria Contemporánea de la Universidad
del P aís V asco/Euskal H erriko Unibertsitatea. E-mail: hcbgaabr@ lg.ehu.es

2 Investigadora y profesora del D epartamento de H istoria Contemporánea de la Uni-
versidad del P aís V asco/Euskal H erriko Unibertsitatea. E-mail: arantza.pareja@ ehu.es.

3 Investigadora del D epartamento de H istoria Contemporánea de la Universidad
del P aís V asco/Euskal H erriko Unibertsitatea. E-mail: karmele.zarraga@ ehu.es

« ¿ S a b e l eer ? ,  ¿ S a b e esc r i b i r ? »  
E l  p r o c eso  d e a l f a b et i z a c i ó n 

en el  P a í s V a sc o  ( 18 6 0 - 19 30 ) *

Ro c í o  G a r c í a  A b a d 1

A r a nt z a  P a r ej a  A l o nso 2

K a r mel e Z a r r a g a  S a ng r o ni z 3

Rev i st a  d e D emo g r a f í a  H i st ó r i c a ,  X X V ,  I ,  20 0 7 ,  seg und a  é p o c a ,  p p .  23- 5 8
F ec h a  d e r ec ep c i ó n:  19 - 1- 20 0 7 .  F ec h a  d e a c ep t a c i ó n:  15 - 3- 20 0 7



centaje. El mundo urbano se adelantó en el proceso de transición de la mano de
la inmigración, del esfuerzo de las mujeres, de la concienciación en el mundo
rural, de la permeabilización de la alfabetización a todos los grupos socio-profe-
sionales, y especialmente del apoyo que los padres alfabetizados imprimieron
sobre sus hijos en el marco familiar.

Palabras clave: transición de la alfabetización, educación, modernización, fami-
lia, padrones municipales, P aís V asco.

A b st r a c t

T he transition of the alphabetization that took place during XIX and XX centuries
explains by a new  socioeconomic organization demands w ith a minimum know l-
edge of first instruction so that the economic grow th can take off and be main-
tained. O ne of the main contributions of this research is the w ork of the alpha-
betization w ith municipal listings of inhabitants (a representative sample of 53
Basque municipalities in three temporary hits: 1860, 1900 and 1930). W ith those,
w e w ill be able to approach to one trustw orthy w ay to answ er to the question in
the register “ D o you know  to read” “ D o you know  to w rite?” . Among main con-
clusions, it is possible to be contributed that the threshold of 70% of alphabetized
population is reached after 1900 in the case of the men in Bizkaia and Alava, but
w ill be necessary to w ait for 1930 so that all the population of Gipuzkoa and
w omen of Bizkaia and natives of Alava could reach the same percentage. Urban
w orld w ent ahead in process of transition of the hand of immigration, the effort
of w omen, the aw areness in rural w orld, the permeabilización of the alphabeti-
zation to all the groups socio-professionals, and specially of the support of alpha-
betized parents on their children w ithin their families.

Keywords: alphabetization transition, education, modernization, family,
municipal listings, Basque Country.

Ré sumé

La transition de l’alphabé tisation qui se produit aux XIXme et XXme siè cles
s’explique grâ ce à  que une nouvelle organisation socio-é conomique demande et
exige des rudiments minimaux de premiè re instruction pour que la croissance
é conomique soit capable de dé coller et se soutenir. Un des apports principaux de
cette investigation ré side à  la nouveauté  de travailler l'alphabé tisation avec les
cens municipaux (un é chantillon repré sentatif de 53 municipalité s basques dans
trois coupures temporelles: 1860, 1900 et 1930). Avec cela nous ré ussirons à  nous
approcher d'une maniè re digne de foi à  la ré ponse sur les questions demandé es
aux cens: “¿savez vous lire?” , “¿savez vous é crire?” . Entre les conclusions
principales, on peut apporter que le seuil du 70% sur la population alphabé tisé e
s’atteint à  1900 dans le cas des hommes à  Bizkaia et Alava, mais il faudra
attendre à  1930 pour que toute la population de Gipuzkoa et toutes les femmes
de Bizkaia et Alava atteignent le mê me pourcentage. Le monde urbain s'est
avancé  durant le cours de la transition de la main de l'immigration, de l'effort des
femmes, de la conscience produite au monde rural, de l’arrivé e de l'alphabé tisation
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sur tous les groupes socio-professionnels, et, spé cialement, de l'appui que les
parents alphabé tisé s ont fixé  sur ses enfants dans l'enceinte familiè re.

M ot s-clé s: transition de l’alphabé tisation, é ducation, modernisation, famille,
cens municipaux, P ays Basque.

I N T RO D U C C I Ó N

La alfabetización es un instrumento necesario para ciertas formas de
comunicación (la escritura, la contabilidad, la lectura, etc.), considerado
como una característica definitoria de la cualificación y formación de una
población, así como del estatus de un determinado grupo social. La alfa-
betización es una habilidad positiva que proporciona ventajas a los indi-
viduos, como mayores posibilidades de acceso al mercado laboral, a la
información, a las redes sociales, etc. A la población alfabeta se le pre-
supone mayores oportunidades para el futuro, la oportunidad de alcan-
zar más fácilmente el é xito y una mejor inserción en el mercado laboral
(en puestos de trabajo y con sueldo superiores), en definitiva, mayores
posibilidades de ascenso social. Asimismo, la alfabetización puede influir
en una mayor apertura de las personas frente a ideas nuevas y una
mayor capacidad de adaptación a un mundo en rápida evolución.

La alfabetización segú n la definición clásica y más extendida, es la
capacidad de leer y escribir. Esta puede ser una definición muy proble-
mática ya que no nos permite distinguir entre niveles de lectura, escri-
tura y comprensión, indispensables para avanzar en una posterior 
formación. Sin embargo, es importante tener en cuenta el semianalfa-
betismo (el que sabe leer pero no escribir), el iletrismo o analfabetismo
funcional queriendo indicar o captar las dificultades específicas de gran
parte de la población hacia todo tipo de lectura. Una vez superado el
umbral mínimo que asegura la escolarización ya no es posible hablar de
alfabetización sino de alfabetizaciones específicas, con relación a cada
individuo y sus capacidades en cada contexto4.

En la actualidad, la investigación sobre la historia de la alfabeti-
zación se sitú a en una tercera generación de estudiosos que tratan de
analizar este tema desde la interdisciplinariedad tratando de situarla
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4 Sobre estas definiciones vé anse los trabajos de V ilanova R ibas y M oreno J uliá
(1992 ), y V iñ ao F rago (1992 a).
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en su contexto5. En este sentido, la dirección que está tomando la inves-
tigación se dirige hacia la consideración de la alfabetización como un
proceso, hacia sus instancias o agentes, su evolución y difusión, medios
y procedimientos, objetivos y consecuencias, prácticas y usos. A pesar de
esto, sin embargo, es posible desentrañ ar las diferentes áreas de cono-
cimiento y la formación de los especialistas que se acercan a la historia
de la alfabetización y que definen el marco teórico, las hipótesis de tra-
bajo y, por tanto, las conclusiones finales de sus investigaciones. Los his-
toriadores de la educación plantean cuestiones políticas (la revolución
liberal) o institucionales (la implantación de la escuela); los historia-
dores de la economía se cuestionan su papel en el desarrollo económi-
co y como fuente de riqueza; los historiadores sociales analizan esta
cuestión desde el punto de vista del contexto en el proceso de moderni-
zación y urbanización, así como la alfabetización como un valor cultu-
ral logrado progresivamente a lo largo de la historia.

Este artículo que tiene como objetivo principal el análisis de la tran-
sición de la alfabetización en el P aís V asco y los factores principales que
inciden en su evolución, tratará de plantearse desde la interdisciplina-
riedad de planteamientos y análisis. Sin embargo, va a contextualizar-
se básicamente bajo el proceso de la modernización social y económica
que se produce entre mediados del siglo XIX y primer tercio del siglo XX

en el P aís V asco. D entro de este proceso, creemos fundamental el papel
ejercido por las ciudades como generadoras y difusoras de alfabetiza-
ción, en el sentido de extender a todos los grupos sociales y a todo su
ámbito de influencia rural este factor clave de la modernización.

Esto implica la superación de los antiguos códigos de actuación del
Antiguo R é gimen que da el paso a una nueva sociedad basada en el pro-
greso sobre una base económica industrial. El analfabetismo en el Anti-
guo R é gimen en Españ a rondaba el 80% de la población, limitándose el
alfabetismo a la población masculina y urbana, más intensa alrededor de
los nú cleos comerciales. La población rural y femenina era la que pre-
sentaba el peor punto de partida. P or grupos sociales, los jornaleros, labra-
dores y domé sticos eran analfabetos, sólo las clases altas como el clero,
funcionarios, profesiones liberales y comerciantes estaban alfabetizados6.
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5 Se puede consultar el desarrollo de la historia de la alfabetización y las sucesivas
etapas y principales investigadores en D ávila Balsera et al. (1994: 67-69), y V iñ ao F rago
(1992 a; 1994).

6 Sobre el analfabetismo en el Antiguo R é gimen vé anse los trabajos de Guereñ a y
V iñ ao F rago (1999); V ilanova R ibas y M oreno J uliá (1992 ); V iñ ao F rago (1992 b), y R ueda
H ernaz (1999).
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La transición de la alfabetización que se produce durante el siglo XIX

y XX se explica desde una nueva organización socio-económica que
demanda y exige unos mínimos rudimentos de primera instrucción para
que el crecimiento económico pueda despegar y sostenerse. La relación
entre ambas variables es innegable en la historia europea aunque sea
indispensable tener en cuenta otros factores en la explicación del cre-
cimiento. Así, el resultado de la transición de la alfabetización ha de
entenderse bajo la conjunción entre demanda de alfabetización y ofer-
ta de instrucción primaria. Este proceso de transición se describe y ana-
liza bajo la superación o no de determinados umbrales de tasa de alfa-
betización alcanzados para cada una de las tres fases establecidas hasta
alcanzar la alfabetización universal para toda la población, hecho que
no ocurrirá en Españ a hasta la segunda mitad del siglo XX7.

A la hora de explicar la alfabetización tardía en la P enínsula Ibé rica
y las dificultades de completar la transición, se han manejado varios
argumentos. La explicación clásica se ha referido al atraso económico y
a la extensa ruralidad de Españ a. Sin embargo, la fuerte influencia de
la Iglesia, que defendía su parcela de educación en el ámbito privado, así
como la debilidad del Estado en cuanto a su implantación y falta de pre-
supuesto, darán lugar a una falta de financiación suficiente para garan-
tizar desde el ámbito pú blico este derecho constitucional. En Españ a se
dio una relación más directa entre escolarización y alfabetización. Así,
las dificultades económicas para construir y sostener todas las escuelas8;
la falta de profesorado, mal preparado y peor pagado; la falta de dine-
ro para financiar el material escolar, serán determinantes fundamen-
tales en el lento y poco uniforme avance de la alfabetización en Españ a
hasta bien entrado el siglo XX. Se calcula que entre 1900 y 1940 Espa-
ñ a carecía de la mitad de las escuelas que eran necesarias9.

P ara desentrañ ar el modelo de transición españ ol y dentro de é ste
el del P aís V asco, resulta fundamental centrar la atención en dos cues-
tiones: por un lado, los factores de la alfabetización, y por otro, la par-
ticipación de los agentes de esta alfabetización a lo largo de este proceso.
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7 Sobre la transición de la alfabetización, y en Españ a en particular, vé anse los tra-
bajos de N ú ñ ez (1992 ; 1997). T ambié n, P é rez M oreda (1997).

8 Esa dificultad de financiación provocó que el modelo de escuela fuera el de la
escuela incompleta que sólo enseñ aba las reglas básicas. V é ase H ernández D íaz (1992 ).

9 P ara el análisis de la alfabetización tardía en Españ a pueden seguirse los trabajos
de Luzuriaga (192 6), R uiz Berrio (1992 ) Escolano (1992 ), Capitán D íaz (2 000) y V iñ ao
F rago (2 004).
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Entre los factores, resulta imprescindible tener en cuenta la variable de
gé nero. Solamente desde este punto de vista es posible entender las
bajas tasas de alfabetización que tienen las mujeres no solamente en
Españ a, sino tambié n en otros países vecinos europeos. El modelo fami-
liar y de gé nero que se conforma en esta fase histórica, va a primar la
inversión en educación de aquellos que en el futuro deberán ganar el
pan para toda la familia, es decir, los hombres cabezas de familia. D e
esta manera, las mujeres quedarán en desventaja en los inicios de la
transición debiendo hacer un gran esfuerzo para lograr la equiparación
entre los sexos10.

O tro factor de alfabetización que va a marcar el modelo de la tran-
sición en el P aís V asco, es el bilingü ismo imperante. Aprender a leer y
a escribir en la Españ a del siglo XIX fue para hacerlo en españ ol, que-
dando las lenguas autóctonas reducidas a la oralidad. Así lo estable-
cieron las leyes de educación en Españ a desde 1857 hasta bien finali-
zado el siglo XX, ya que tenían un claro signo de centralismo y
uniformidad. Además, suele asumirse teóricamente que en aquellos
lugares en donde la población utiliza y se comunica en una lengua dis-
tinta a la oficial del Estado, las tasas de alfabetización son más bajas.
La obligatoriedad de iniciarse en la escuela y de alfabetizarse en una
lengua que no es la materna, marcaría dificultades para el aprendiza-
je de los niñ os. Cuando a escala estatal se dibuja el mapa del analfa-
betismo en Españ a, suele explicarse que en áreas como Galicia y la zona
de influencia del catalán se encuentran tasas menores de lo esperado
para su desarrollo económico y social. Sin embargo, esta teoría choca con
la importante excepción del P aís V asco, en donde las tasas en el ámbi-
to provincial y de Comunidad Autónoma son las más altas en todos los
períodos a pesar de la existencia del euskera11.

N o podemos dejar de resaltar la influencia de los principales agen-
tes de alfabetización, cuya participación e influencia sobre este proce-
so marcará en gran medida el resultado y los umbrales alcanzados.
Entre ellos, la escuela, la iglesia, el grupo socio-económico al que se per-
tenece y finalmente la familia. É ste ú ltimo, es considerado por nosotros
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10 Sobre la construcción del modelo educativo de gé nero vé ase Capel M artínez
(1986), Ballarín (1993) y Sarasú a (1997; 2 002 ).

11 Acerca del bilingü ismo y el uso del euskera en el proceso de alfabetización del P aís
V asco, vé anse los trabajos de D ávila Balsera y Eizagirre Sagardia (1992 ), D ávila Bal-
sera et al. (1994), D ávila Balsera (1995a; 1995b); D ávila Balsera et al. (1995), M ontoro
Gurich (2 003), y Erdozain y M ikelarena (2 003).
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decisivo, razón por la cual centrará gran parte del enfoque y análisis de
esta comunicación. Las familias utilizan como estrategia la alfabetiza-
ción o no de cada uno de sus miembros (Guereñ a, 2 002 ; González P or-
tilla y Urrutikoetxea, 2 003). Evidentemente, acercarnos a la estructu-
ra de esas familias desde el punto de vista de su estatus socioeconómico,
estatus migratorio, el grado de alfabetización de sus miembros, el deseo
de los mayores de alfabetizar o no a sus hijos, etc., nos brindará una
visión de la alfabetización desconocida hasta el momento.

F inalmente, los objetivos concretos de esta comunicación se cen-
trarán sobre tres grandes apartados. En primer lugar, una descripción
del proceso de alfabetización del P aís V asco enmarcado en el contexto de
modernización social en Españ a y del P aís V asco a lo largo del período
que transcurre entre 1860 y 1930. D ebido al hincapié  sobre el factor de
modernización, nuestro análisis siempre atenderá, tanto en lo general
como en lo particular, a las diferencias que lo urbano o lo rural impri-
men a este proceso. Se examinarán las diferencias de niveles y de evo-
lución internas provinciales dentro de esta comunidad autónoma, así
como la especificidad propia del P aís V asco en donde conviven dos len-
guas pero solo se produce la alfabetización en una de ellas. En segun-
do lugar, se analizará en profundidad la evolución de la población alfa-
beta y su perfil segú n diferentes criterios como el gé nero, el grupo
socio-profesional al que pertenece y el estatus migratorio, de manera
que podamos evaluar su influencia en el transcurso de la transición. Y
en tercer lugar, se realizará un análisis desde la óptica familiar en el que
trataremos de evaluar el valor de la familia como factor decisivo en el
proceso de alfabetización de sus hijos en cada momento en función de la
situación de alfabetización del cabeza de familia y del grupo social en el
que se insertan.

F U E N T E S  Y  M E T O D O L O G Í A
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Una de las principales aportaciones de esta investigación radica en
el hecho de trabajar la alfabetización con los padrones municipales, per-
mitiendo de esa manera acceder a una fuente de información desagre-
gada y de carácter micro. Con ello conseguimos acercarnos de una mane-
ra fidedigna a la respuesta a la pregunta efectuada en el padrón: «¿Sabe
leer?» «¿Sabe escribir?». Ello nos ha permitido establecer relaciones
entre la variable de la alfabetización con uno de los agentes que lo pone
en marcha y que no es otro que la propia familia, desde donde se deci-
de quié n se alfabetiza y quié n no, al margen de las medidas estatales o
municipales. T ambié n, acercarnos a los protagonistas nos permite tener
una visión mucho más ajustada del proceso de alfabetización.

La importante base de datos que dispone el Grupo de Investigación
de D emografía H istórica de la UP V /EH U ha permitido acercarnos al
estudio de la alfabetización desde un altísimo grado de fiabilidad, debi-
do al gran nú mero de padrones municipales de las tres provincias vas-
cas informatizados a lo largo de muchos añ os de trabajo. P ara esta
comunicación se ha trabajado con una muestra que comprende un total
de ochenta padrones municipales repartidos en tres cortes temporales
que se corresponden con los añ os 1860, 1900 y 1930, comprendiendo 53
municipios vascos.12

Esta muestra es el resultado de una selección en función de la cali-
dad del dato de alfabetización que solicitábamos a la fuente. La calidad
de esta muestra ha resultado muy alta en los tres periodos, debido fun-
damentalmente a que se han despreciado los padrones que presentaran
un alto porcentaje sin clasificación o con ausencia del dato en la casilla
de alfabetización.

La pregunta «¿Sabe leer?» «¿Sabe escribir?» recibe en la mayoría de
los padrones una respuesta clara, evidentemente motivada por la sim-
plicidad de la cuestión planteada. En general, la respuesta ofrecida es
positiva o negativa en ambos casos. La respuesta de saber leer pero no
escribir, que responde al semianalfabetismo encontrada en algunos
municipios, es una buena prueba de la bondad de la fuente.

El indicador utilizado para medir la alfabetización ha sido el de los
alfabetos mayores de 10 añ os. Consideramos que este umbral de edad
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12 D esde el punto de vista provincial, la muestra está distribuida en 2 7 municipios
en Bizkaia, 15 en Gipuzkoa y 11 en Alava. P or cortes temporales, se han utilizado 13
municipios de 1860, 2 8 de 1900 y 39 en 1930.
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tiene varios factores a su favor. P or un lado, pensamos que una vez cum-
plida esta edad, en el periodo por nosotros manejado, se ha podido com-
pletar el proceso de alfabetización de la población en general. O  lo que
es lo mismo, quien para esa edad no estuviera alfabetizado pocas posi-
bilidades tendrá a posteriori de hacerlo a lo largo de su vida. P or otro
lado, este umbral de los diez añ os nos permite comparar resultados con
otros trabajos que lo han utilizado para este mismo fin (N ú ñ ez, 1992 ).
P or ú ltimo, este criterio se ha utilizado tanto para trabajar con los cen-
sos como con los padrones de nuestra muestra.

O tro de los criterios que hemos seguido a la hora de analizar la alfa-
betización en el P aís V asco ha sido el de la división entre las zonas rura-
les y urbanas. H emos agrupado los municipios dentro de cada una de las
tres provincias dividié ndolos en rurales o urbanos. Esta división viene
motivada por la importancia que adquiere la ciudad como agente moder-
nizador y por lo tanto, intuimos que tambié n la tendrá a la hora de
medir la transición de la alfabetización. M edir hasta qué  punto las ciu-
dades son pioneras en el avance de la alfabetización nos indujo a efec-
tuar la división metodológica entre lo rural y lo urbano. P or otro lado,
las zonas rurales se mostraban, por lo general, más reticentes a cual-
quier tipo de avance o incluso, resistentes en determinadas zonas, a las
imposiciones establecidas desde 1857 y fundamentalmente desde 1876
con relación al traspaso de las competencias educativas al estado fren-
te al municipio, imperante hasta esas fechas.

D iferencias campo-ciudad y, sobre todo, el análisis familiar efec-
tuado con las fuentes constituyen las principales aportaciones metodo-
lógicas de este trabajo. El enfoque familiar resulta relevante en la medi-
da en que nos permite aplicar una visión mú ltiple sobre el proceso de
alfabetización. Saber la categoría social en la que se inscriben alfabetos
y analfabetos, contemplar si existen diferencias en el estatus migrato-
rio respecto a la alfabetización, desentrañ ar las tendencias de una
población alfabeta o no respecto a la alfabetización de sus hijos son cues-
tiones que referentes al P aís V asco pretendemos aclarar en esta comu-
nicación. D e esta manera, contribuiríamos a conocer con profundidad la
transición de alfabetización en las tres provincias al margen de las
cifras generales que tradicionalmente se han manejado.

31E l p roces o d e alfab etizació n en el País  V as co (1 8 6 0 -1 9 3 0 )

Rev i st a  d e D emo g r a f í a  H i st ó r i c a ,  X X V ,  I ,  20 0 7 ,  seg und a  é p o c a ,  p p .  23- 5 8



L A  T RA N S I C I Ó N  D E  L A  A L F A B E T I Z A C I Ó N  E N  E L  P A Í S  V A S C O

La evolución de la transición de la alfabetización españ ola resulta
relativamente tardía en el contexto europeo y se muestra como un pro-
ceso no uniforme que esconde enormes diferencias provinciales. T al vez
esta desigualdad territorial sea la principal característica de la transi-
ción en Españ a. Las tasas de alfabetización españ ola no sobrepasan el
primer umbral (30-40%) hasta que comienza el siglo XX, y se mantienen
sin superar el segundo (70%) hasta despué s de 1930. La alfabetización
universal no se alcanzará hasta la segunda mitad del siglo XX.

Sin embargo, las cifras generales ocultan grandes diferencias inter-
nas. La península se divide a lo largo de todo el periodo en dos mitades,
norte y sur aproximadamente, desapareciendo las diferencias a medi-
da que nos vamos acercando hacia la fecha de 1930. En el arranque del
periodo estudiado, las provincias de Castilla La V ieja junto a M adrid,
N avarra, La R ioja, Cantabria, Asturias y el P aís V asco superaban el 40%
de población alfabetizada adulta. En 1900, además de estas, se incor-
poran algunas de las catalanas que superan con creces la barrera de
este primer umbral. En 1910, algunas de ellas han superado el umbral
del 70%, evolución que se mantiene constante hasta 1930 donde todas
ellas se mueven en valores entre el 75 y el 90% de población alfabeti-
zada adulta.

Sin embargo, y además de esta dispar distribución de las tasas, los
datos nos están ocultando otra realidad que subyace y que no es otra
que la desigual alfabetización de hombres y mujeres. El denominado
diferencial por gé nero es otra de las principales características de la
transición españ ola. Las mujeres poseen a lo largo de todo el periodo
tasas de alfabetización más bajas que los hombres. P or ejemplo, en 1887,
la tasa de alfabetización femenina es de un 2 3% mientras que la mas-
culina alcanza un 48%. Sin embargo, serán ellas las que aumentarán en
mayor medida sus tasas para igualarse a los hombres en la segunda
mitad del XX. Es indudable que la variable de gé nero actú a como factor
discriminatorio a la hora de la alfabetización. La evolución de las tasas
femeninas españ olas no sitú a a la mujer en el umbral mínimo de alfa-
betización hasta 1900 con un 31%, y no alcanzarán el 60% hasta 1930.
En esas mismas fechas, los hombres alfabetos representan el 53% en
1900 y el 76% en 1930.

Las provincias del P aís V asco no son ajenas a la evolución de la tran-
sición españ ola, sin embargo, presentan un modelo propio de alfabeti-
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zación. Es indudable que sus cifras son en todo momento altas, como se
corresponde con el resto de las provincias del norte, exceptuando Gali-
cia. Sin embargo, nos encontramos con importantes diferencias internas
(vé ase Cuadro 1). H emos de recordar que nos situamos en una zona
bilingü e, donde se habla una lengua que es el euskera exceptuando gran
parte de Alava y la zona oeste vizcaína de las Encartaciones. La alfa-
betización que se mide en las fuentes, tanto en censos como en padro-
nes es la alfabetización en castellano. N o es lo mismo alfabetizarse en
otra lengua que no es la materna que hacerlo en la misma. A las difi-
cultades propias de cualquier zona bilingü e, en el P aís V asco se añ ade
la dificultad intrínseca del euskera que no es una lengua romance simi-
lar al castellano.

El euskera, en vísperas de la modernización, es la lengua utilizada
para la comunicación oral, es la lengua de la socialización, frente a la
lengua «culta» como se considera tradicionalmente al españ ol. Alfabe-
tizarse en este idioma suponía una forma de promoción social y una
mayor posibilidad de movilidad. En las escuelas (principales agentes de
alfabetización) el idioma en el que se enseñ a a leer y a escribir es el
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CUADRO 1
Situación de las provincias vascas en la transición de la alfabetización española (1887-1930)

(población ≥ 10 años)*

1887 1900 1910 192 0 1930

Alava 1 (65) 1 (74) 2 (79) 2 (85) 1 (90)
Bizkaia 10 (51) 7 (63) 7 (72) 7 (79) 6 (86)
Gipuzkoa 17 (42) 14 (54) 15 (64) 12 (75) 7 (86)
España tasa 35 41 48 56 68

*  O rd e n  q ue  oc upa c ad a provin c ia d e l P aís V asc o e n tre  e l total d e  las provin c ias e spañolas. En tre  paré n te sis, la tasa.

F U EN T E: Elab orac ió n  propia a partir d e  los d atos d e  V ilan ova R ib as y  M ore n o J uliá  (1992).

CUADRO 2
N ú m ero de h ablantes de eusk era en el P aís V asco en 186 7

P rovincias H abitantes V ascoparlantes %

Alava 120.494 12.000 10,0
Bizkaia 183.098 149.000 81,5
Gipuzkoa 176.297 170.000 96,5

F U EN T E: O stolaza (2000: 51)



españ ol, razón por la cual, el españ ol penetra con mucha fuerza y rapi-
dez en las provincias vascas, sobre todo a partir de la pé rdida de los fue-
ros en 1876.
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La provincia de Á lava se sitú a a la cabeza de las provincias espa-
ñ olas distanciándose desde el primer momento de Gipuzkoa y Bizkaia.
Los hombres alaveses se encuentran en 1860 muy cerca de superar el
segundo umbral de alfabetización, algo que ocurre ya en 1887 donde su
tasa de alfabetización es de un 80%. Son las mujeres alavesas quienes
realizan un gran esfuerzo para alcanzar el 87% en 1930 con cifras en
1860 de un 2 4%. Con estos nú meros de partida, a Alava no le resulta
nada difícil alcanzar la universalidad de la alfabetización para 1930. La
principal causa de su privilegiada situación estriba en la amplia ofer-
ta escolar promovida por los poderes políticos locales y provinciales.
D esde la D iputación foral se hizo un importante esfuerzo para que cada
municipio tuviera su propia escuela. Esta resistencia se mantuvo a lo
largo de todo el período, a pesar de que la aplicación de la Ley M oyano,
que establecía la obligatoriedad de una escuela por cada 500 habitan-
tes, hubiera supuesto en Alava la desaparición de un buen nú mero de
escuelas ya existentes13.

P or su parte, Bizkaia, se sitú a en todo el periodo entre las diez pro-
vincias con tasas de alfabetización más altas, experimentando su mayor
crecimiento en las ú ltimas dé cadas del siglo XIX, coincidentes con el fuer-
te inicio de la industrialización vizcaína. El diferencial por gé nero viz-
caíno es más alto en esas fechas, los valores diferenciales en 1887 se
sitú an en 2 5 puntos y en 1900 en 2 1. El modelo de industrialización viz-
caína fue básicamente masculino, por lo que la alfabetización femenina
no será un factor favorecedor, dada la imposibilidad de su inserción en
un mercado industrial cerrado para ellas. P ara las mujeres alfabetas, el
principal salto se producirá en la dé cada de 1910 donde sus valores
(64%) serán los que los hombres ya habrían alcanzado en 1887.

Gipuzkoa, por otra parte, será la provincia vasca que más aumen-
te sus tasas en todo el periodo ya que es la que parte con los valores más
bajos en 1860 (2 7%) alcanzando en 1930 el 86% de alfabetización. El
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13 Segú n la ley, existían en 1860 en el P aís V asco, entre escuelas pú blicas y priva-
das: 60 en Alava, 89 en Gipuzkoa y 70 en Bizkaia. La relación entre escuela/alumno era
de las más altas de Españ a en esta fecha, arrojando una relación por habitante de 1/2 63
en Alava, 1/497 en Gipuzkoa y 1/504 en Bizkaia. La media españ ola era de 1/561. D atos
tomados de D ávila Balsera (1995b: 53).
Ernesto Ladrón de Guevara (2 000: 57) afirma para el caso alavé s que «La hipótesis, a
tenor de lo investigado, es que el hecho foral había desarrollado un microsistema social
con desarrollo propio y diferenciado, donde la tradición escolar, ligada al fenómeno reli-
gioso, había obtenido una implantación muy sólida».
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diferencial por gé nero en el caso guipuzcoano es más exiguo que en las
otras provincias vascas, pero arrancaban de cifras más bajas de alfa-
betización en 1860. La sociedad guipuzcoana se encontraba más eus-
kaldunizada, y las permanencias culturales son una característica del
modelo social de esta provincia, cuya industrialización será más tardía
que la experimentada por Bizkaia.

M und o  ur b a no  y  mund o  r ur a l  d ur a nt e l a  t r a nsi c i ó n

Lo rural y lo urbano es otra de las categorías básicas para entender
la transición de la alfabetización. Las ciudades fueron desde siempre las
cunas de la cultura, y frecuentemente los ú nicos lugares donde el acce-
so a la educación era posible. É stas ejercieron un importante papel como
agentes de alfabetización, y de la mano del proceso de modernización
contribuyeron a extender la alfabetización al mundo rural. Estar alfa-
betizado no supone lo mismo en el campo que en la ciudad. En é sta, la
educación se convertía en requisito imprescindible cara a formar parte
de los mercados de trabajo, por el tipo de ocupación profesional a desem-
peñ ar o por las propias necesidades de la vida urbana.

La muestra de padrones que disponemos nos permite establecer las
diferencias rural-urbano a partir de 1900, ya que para 1860, el grado de
urbanización de los tres territorios se limita a las capitalidades. Al mar-
gen de experimentar antes o despué s el proceso inmigratorio e indus-
trializador, el mundo urbano muestra en todo el periodo y en las tres
provincias, una ventaja importante con respecto al mundo rural. En
1900, destaca la Bizkaia urbana con una tasa de alfabetización mas-
culina del 80,2 % y del 61,9% para las mujeres, que representan las más
altas de todo el P aís V asco para la é poca. En cualquier caso, la transi-
ción de la alfabetización se completa antes en las zonas urbanas que en
las rurales. A la altura de 1930 el avance en la alfabetización ha sido
enorme, y se han reducido las diferencias entre el mundo urbano y
rural, esencialmente entre los hombres, como puede verse en los siguien-
tes gráficos.

El diferencial por gé nero en las zonas urbanas no es tan alto como
en las rurales, la oferta educativa así como la mayor diversificación de
oportunidades se encuentran en las ciudades. Sin embargo, hay que
constatar el importante avance que experimentan las mujeres de Gipuz-
koa en los ú ltimos 30 añ os del periodo, con aumentos que en la zona
rural superan el 50%.
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H emos constatado en varios padrones de municipios rurales gui-
puzcoanos de 1900 el elevado nú mero de semianalfabetos (el 52 % de las
mujeres semianalfabetos en Aia, o el 48% en R egil), categoría que no
aparece en el resto de los padrones del P aís V asco, excepto para algú n
otro municipio rural alavé s o vizcaíno. Esta categoría de semianalfa-
betismo aparece fundamentalmente en el caso de las mujeres, es decir,
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ellas saben leer pero no escribir en castellano. La mujer del caserío no
necesita ningú n tipo de preparación superior a la de la lectura, ya que
ocupa un lugar fundamental dentro de la familia como elemento trans-
misor de las creencias religiosas, tradiciones, etc. P or el contrario, su
marido labrador, hemos podido comprobar que en muchas ocasiones es
analfabeto, ya que para sus tareas agrícolas no precisa ningú n tipo de
instrucción.

E L  P E RF I L  D E  L A  P O B L A C I Ó N  A L F A B E T A

La utilización de los padrones de habitantes en el análisis de la alfa-
betización nos permite analizar y describir cuál es el perfil de la pobla-
ción alfabeta, de acuerdo a una serie de factores o variables que ofrece
la fuente como el gé nero, la estructura socioeconómica o el estatus
migratorio. D e esta manera, podemos trazar un perfil de la población
alfabeta a lo largo de la transición de la alfabetización, y desentrañ ar
mejor los procesos concretos ocurridos durante su transcurso.

L a  a l f a b et i z a c i ó n seg ú n el  g é ner o

Si hay una característica definitoria del proceso de alfabetización de
una población esa es el diferencial por gé nero, y por lo tanto, no pode-
mos analizar el nivel educativo sin aludir a esta variable. T radicional-
mente, la mujer ha sido la gran discriminada dentro del proceso edu-
cativo, si bien a lo largo del proceso analizado, de la mano de la
modernización se fue extendiendo a é stas la necesidad de la alfabeti-
zación, siendo su avance tan importante que la diferencia por sexo
queda sumamente reducido ya a la altura de 1930.

A lo largo de todo el periodo analizado las mujeres siempre ofrecen
unas tasas de alfabetización menores a las de los hombres, a pesar de
que la Ley M oyano de 1857 obligaba a la escolarización tanto de los
niñ os como de las niñ as entre los 6 y 9 añ os. A la altura de 1860 los valo-
res son muy dispares. D estaca sin duda, la baja tasa de alfabetización
de las mujeres guipuzcoanas, un 17%, aunque la mayor diferencia por
sexos la ofrece Alava, con unas tasas del 66% para los hombres frente
a un 2 3,8% para las mujeres.
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A la altura de 1900 el avance en los niveles educativos de las muje-
res ha sido muy notable, incluso más que entre los hombres, con altas
tasas como el 61,9% en la Bizkaia urbana (provincia que experimentó
el avance más importante, de la mano del proceso de industrialización
y modernización), y el 55% de las mujeres alfabetas en Alava. Y  este pro-
ceso culmina para el añ o 1930, con unas tasas de alfabetización que ron-
dan entre el 85 y el 90% en la mayoría de las provincias, con un cierto
retraso todavía del mundo rural donde no se llega al 80% de las muje-
res alfabetas. P odemos concluir que a pesar del gran diferencial sexual
del que partíamos a mediados del siglo XIX, é ste fue disminuyendo de
forma muy rápida a lo largo del siglo XX. D e hecho, fue el avance en la
tasa de alfabetización de las mujeres el más destacado dentro del pro-
ceso que se conoce como la transición de la alfabetización. P ara 1930 la
escolarización es un hecho social absolutamente asumido por la pobla-
ción, y no responde ya a planteamientos de gé nero. Se experimenta un
cambio social de actitud hacia la alfabetización de las mujeres, que deja
de ver como un obstáculo la alfabetización femenina tanto para pro-
gresar socialmente como para desempeñ ar sus tareas como esposas y
madres. D e hecho, la alfabetización de las mujeres, fue largamente
demandado por los mé dicos higienistas como fundamental para que
estas pudieran desempeñ ar adecuadamente su papel de madres y cui-
dar debidamente a sus hijos (R odríguez O cañ a, 1999).

L a  a l f a b et i z a c i ó n seg ú n el  g r up o  so c i o - p r o f esi o na l

O tro factor claro de diferenciación de los niveles de alfabetización es
el estatus social. La alfabetización guarda íntima relación tanto con el
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CUADRO 3
L a alfabetización en el m undo rural y  urbano vasco por g é nero (población ≥ 10 años)

H om bres M ujeres

186 0 1900 1930 186 0 1900 1930

Bizkaia urb an a 49 80,2 92,5 Bizkaia urb an a 25,3 61,9 85,8
rural 70,9 88 rural 49 77,8
Gipuzkoa urb an a 36,6 59,9 92,3 Gipuzkoa urb an a 17,1 45,7 88,5
rural 39,7 74,7 rural 29,8 79,1
Alava urb an a 66 79,5 95,6 Alava urb an a 23,8 55,1 91,3
rural 94,3 rural 87,1

F U EN T E: Elab orac ió n  propia a partir d e  los pad ron e s d e  h ab itan te s.



grupo social de pertenencia, como con la profesión desempeñ ada, por las
necesidades de cualificación que impone el mercado de trabajo. Sin lugar
a dudas, y como corroboran los datos que nos permiten cruzar el nivel
de alfabetización con la profesión de la población, podemos concluir que
tal como cabría imaginar, son los grupos sociales que se corresponden
con las é lites y profesionales liberales, junto con los que desempeñ an las
profesiones más cualificadas, los que poseen los niveles más altos de
alfabetización en la segunda mitad del XIX. La educación era una vía de
progreso y ascenso social: religiosos, abogados, mé dicos o funcionarios,
son las profesiones que presentan, lógicamente las más altas tasas de
alfabetización.

J unto a é stos, otros grupos dedicados al sector artesanal o al de ser-
vicios, alcanzan tambié n unas tasas más altas, en este caso impuestas
por las necesidades de sus ocupaciones socio-profesionales. Leer, escri-
bir, sumar... son rudimentos necesarios para cualquier comerciante, ten-
dero o zapatero de la é poca. Sin duda, más ú til de lo que les podía resul-
tar a los labradores o jornaleros del campo, que fueron los que
mostraron los mayores índices de analfabetismo.

La tendencia se mantiene y confirma en los otros dos cortes tem-
porales. Y a no son sólo de forma destacable los profesionales liberales o
las é lites quienes superan el 80% de los alfabetos. Los artesanos y los
empleados en los servicios de las tres provincias superan, incluso con
creces en el caso de la Bizkaia urbana o de toda Alava, el umbral de la
alfabetización universal. Sin embargo, donde se hace más destacado el
avance es en el caso de los jornaleros. D iferenciando los jornaleros ala-
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CUADRO 4
T asas de alfabetización de la población m asculina (≥ 10 años) por estatus socioeconóm ico (186 0)

B izk aia G ipuzk oa A lava

Arte san os 66,6 55,9 69,7
Elite s 93,6 80,8 85,3
J orn ale ros 30,9 33,2 44,6
L ab rad ore s 41,6 15,2 69,9
P rof. lib e rale s 94,0 97,3 100
S e rvic ios 79,2 70,5 88,9
S irvie n te s 27,1 15,7 35,3

T otal 49,0 36,6 66,0

F U EN T E: Elab orac ió n  propia a partir d e  los pad ron e s d e  h ab itan te s



veses vinculados al campo en su mayoría, y que apenas experimentan
cambios en sus cifras, en Bizkaia sobre todo, y fruto del avance indus-
trial de la ú ltima dé cada del siglo, los jornaleros pasan de estar alfa-
betizados en un 30,9% a un 75,7% en las áreas urbanas. Gipuzkoa tam-
bié n experimenta un avance muy importante en las tasas de los
jornaleros. P ero si hay algo que caracteriza la alfabetización masculina
guipuzcoana de principios de siglo es el mantenimiento de unos valores
bajos (30%) en las tasas de los labradores de las zonas rurales. Es evi-
dente que la sociedad rural guipuzcoana es menos permeable a los cam-
bios que están ocurriendo a su alrededor. El mundo rural guipuzcoano
se caracteriza por ser una sociedad de estructuras muy arraigadas y
fuertemente asentadas14. Se trata sin lugar a dudas del espacio vasco
donde los cambios se experimentaron con mayor lentitud.

Continú a siendo siempre la población agraria la que muestra los
niveles más bajos de educación, junto al grupo de los sirvientes, en su
mayoría sirvientes del campo. P odemos hacer una triple lectura: en pri-
mer lugar, en el mundo agrícola no era necesaria, o tan necesaria, la
alfabetización, por lo que la inversión en esta formación fue menor; por
otra parte, las características del trabajo hacían que el recurso al tra-
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14 V é ase la reciente aportación desde la historia de la familia en el P aís V asco y con-
cretamente del caso guipuzcoano en González P ortilla y Urrutikoetxea Lizarraga (2 003:
2 10-2 91).
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CUADRO 5
T asas de alfabetización de la población m asculina (≥ 10 años) por estatus socioeconóm ico (1900)

B izk aia G ipuzk oa
A lava

U rbana R ural U rbana R ural

Arte san os 92,1 86,0 84,2 84,4 91,2
Elite s 99,1 90,9 98,1 64,3 92,2
J orn ale ros 75,7 89,1 72,5 63,0 67,4
L ab rad ore s 64,3 62,1 40,1 29,2 77,2
P rof. lib e rale s 99,7 98,8 97,6 95,1 99,0
S e rvic ios 91,7 94,7 92,4 92,3 95,2
S irvie n te s 71,8 40,7 25,7 47,9 62,5

T otal 80,2 70,9 59,9 39,7 79,5

F U EN T E: Elab orac ió n  propia a partir d e  los pad ron e s d e  h ab itan te s.



bajo de los niñ os fuera necesario al menos en determinados momentos
del añ o, lo que dificultaba que las familias mandaran a sus hijos a la
escuela; y por ú ltimo, aquellos peor formados y con un menor nivel edu-
cativo fueron los que tuvieron menores posibilidades de acceso a otros
trabajos y se vieron relegados a trabajos no cualificados.

P ara 1930, la extensión universal de la alfabetización tambié n ha
igualado las distintas categorías sociales (vé ase el cuadro 6). P or supues-
to, hablamos de la educación en sus niveles más básicos, leer y escribir;
las clases altas y la burguesía se reservarán el acceso a los grados supe-
riores de enseñ anza. P odemos concluir que en 1930 y para el caso de los
hombres, la alfabetización ha penetrado en todas las capas sociales, que-
dando tan sólo con unas cifras bajas los labradores guipuzcoanos.

P or lo que respecta a las mujeres y la relación entre el estatus pro-
fesional o social y el nivel educativo, lo primero que tenemos que señ a-
lar es que topamos, reiteradamente, con un obstáculo importante: el
silencio de las fuentes a la hora de recoger la ocupación y la actividad
de las mujeres15. Las fuentes recogen las ocupaciones femeninas prác-
ticamente reducidas a dos: como sirvientas cuando son solteras y como
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15 La falta de clasificación, su incorrección, la ausencia de criterios uniformes a lo
largo del tiempo para asignar las ocupaciones de las mujeres en las estadísticas son
algunos de los problemas metodológicos de los padrones, y que pueden seguirse en
P é rez-F uentes H ernández (1996), y P areja Alonso y Z arraga Sangroniz (2 006).
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CUADRO 6
T asas de alfabetización de la población m asculina (≥ 10 años) por estatus socioeconóm ico (1930)

B izk aia G ipuzk oa A lava

U rbana R ural U rbana R ural U rbana R ural

Arte san os 98,3 99,2 97,1 94,1 97,8 98,8
Elite s 99,4 100 97,3 100 97,4 96,8
J orn ale ros 91,1 94,0 93,6 90,6 95,3 94,0
L ab rad ore s 89,5 82,3 76,0 64,1 93,8 93,4
P rof. lib e rale s 100 99,5 99,8 100 98,6 100
S e rvic ios 97,9 99,0 98,6 100 98,1 98,3
S irvie n te s 87,0 87,9 90,5 83,3 87,5 84,2

T otal 92,5 88,0 92,3 70,7 95,6 94,3

F U EN T E: Elab orac ió n  propia a partir d e  los pad ron e s d e  h ab itan te s.



amas de casa cuando están casadas, reflejando no tanto la realidad del
trabajo femenino, sino la ideología de la é poca.

En aquellos lugares donde hemos encontrado mujeres con profesión
declarada, como por ejemplo en la Bizkaia urbana, é stas poseen niveles
altos de alfabetización, en aquellas profesiones que así lo requieren,
exactamente igual que los hombres. Es el caso de las monjas, maestras,
comerciantes o propietarias rentistas. Sí existen diferencias con los hom-
bres en los altos niveles de analfabetismo en el caso de las labradoras,
ya que é stas poseen unas tasas de alfabetización mucho más bajas que
los hombres.

En cuanto a las mujeres de principios de siglo, su situación profe-
sional ha experimentado cambios respecto a 1860, ya que la mayoría
pasará a la categoría de ama de casa, vinculada a su nuevo papel social
impuesto. Sin embargo, las que ejercían una actividad profesional no
domé stica han visto aumentar enormemente sus tasas desde la ú ltima
fecha. Y a no sólo están alfabetizadas las é lites o las pertenecientes a las
profesiones liberales, sino que costureras o artesanas junto con las que
se dedican al sector servicios como las sirvientas ya saben leer y escri-
bir. Los cambios que la sociedad en general está experimentando afec-
tan tambié n a la mujer, la cual se prepara para conseguir mejoras de
carácter profesional. Las diferencias en la alfabetización de las mujeres
vienen de la mano del grupo socio-profesional al que pertenecen. El caso
más extremo es el de las labradoras guipuzcoanas de la zona rural cuyos
niveles de alfabetización son muy bajos en 1900, arrojando una tasa del
15,7%. Las razones serían las mismas que afectarían a los hombres y
que hemos indicado anteriormente. El trabajo asignado a la mujer era
el de cuidar del hogar y de todos sus miembros, quizás tambié n por eso
tendría una clara racionalidad que las amas de casa y madres de fami-
lia mantuvieran en cierta forma unos niveles más altos de alfabetiza-
ción, como una forma de asegurar o facilitar la formación de sus hijos.

L a  a l f a b et i z a c i ó n seg ú n el  est a t us mi g r a t o r i o

H emos utilizado otra categoría para completar el análisis del per-
fil del individuo alfabeto que nos ofrecen los padrones. Se trata del esta-
tus migratorio. N umerosos estudios han establecido una relación direc-
ta entre alfabetización y migraciones como un factor positivo de
selección de emigrantes durante las primeras fases de la modernización.
Al fin y al cabo, es un indicador de cualificación, y en el caso de las
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migraciones se selecciona a los mejor cualificados para emigrar. Aplicado
a nuestros datos, hemos analizado sólo el mundo urbano por ser é ste en
el que la inmigración tuvo una gran importancia16. D esde finales del
siglo XIX y al calor de la industrialización, Bizkaia, y en concreto los
municipios de la metrópoli de Bilbao, experimentaron una fuerte inmi-
gración, una gran aportación de capital humano que se nutrió en su
mayor parte de mano de obra inmigrante las nuevas fábricas e indus-
trias. En Gipuzkoa la inmigración nunca fue tan masiva ni concentra-
da en el tiempo ni en el espacio, pero tambié n se dirigió hacia los nú cleos
urbanos.

En estas dos provincias, y en especial en 1900, fueron los inmi-
grantes los que presentaban unas tasas de alfabetización superiores a
las de los nativos, aunque la ventaja no sea muy amplia en el caso viz-
caíno. La alfabetización es una característica de la cualificación y for-
mación de una población, y por lo tanto, este dato nos sugiere que fue-
ron los mejor formados los que afrontaron en mayor medida una
emigración, porque eran ellos los que podían tener mayores probabili-
dades de é xito17. Además, al menos en los primeros momentos de fun-
dación de las fábricas, sí se requirió una mano de obra con una cierta
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16 H emos considerado inmigrante al procedente de fuera de la propia provincia ana-
lizada. En el mundo rural, especialmente, hubo una importante movilidad entre loca-
lidades próximas, debido fundamentalmente a las políticas matrimoniales, pero que no
consideramos desplazamientos migratorios.

17 Esta idea aparece recogida en varias investigaciones sobre migraciones internas
al P aís V asco como los de P areja Alonso (1997); González P ortilla et al. (2 001), y García
Abad (2 005).
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CUADRO 7
T asas de alfabetización de la población ≥ 10 años por estatus m ig ratorio y  sex o (1900 y  1930)

H om bres M ujeres

1900 1930 1900 1930

N at. Inm i. N at. Inm i. N at. Inm i. N at. Inm i.

Bizkaia urb an a 79,3 81,2 94 90,3 Bizkaia urb an a 64,8 57,2 89,0 79,6
Gipuzkoa urb an a 57,1 83,8 91,4 95,3 Gipuzkoa urb an a 43,6 69,3 88,5 88,3
Alava 80,6 71,6 96 94,5 Alava 55,9 50,0 92,0 89,8

F U EN T E: Elab orac ió n  propia a partir d e  los pad ron e s d e  h ab itan te s.



cualificación, lo que explicaría los niveles superiores de alfabetización.
Esto no se ve en Alava, provincia eminentemente rural, donde la cua-
lificación y formación no eran criterios de selección a la hora de des-
plazarse.

H acia 1930, toda la población ha experimentado un claro ascenso en
las tasas de alfabetización, tal como se observa en el Gráfico 5. En el
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T asas de alfabetización de la población ≥ 10 años por estatus m ig ratorio y  sex o (1900 y  1930)
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caso de Bizkaia, la situación se ha invertido, y ahora son los nativos los
que muestran un nivel de alfabetización superior. D os son las causas:
una, que para estas alturas se han incorporado a esta corriente migra-
toria individuos de provincias más lejanas que de por sí tenían unas
tasas de alfabetización inferiores a las del P aís V asco; y la segunda, que
para la industria de estos momentos ya no se requiere una especial cua-
lificación y la alfabetización deja de ser un factor preferenciador a la
hora de acceder al mercado de trabajo. P or el contrario, en Gipuzkoa
continú an mantenié ndose unos mayores niveles de formación entre los
inmigrantes. Las características del mercado de trabajo, sus exigencias
de cualificación y la competitividad de acceso al mismo son los factores
que determinan estas diferencias.

Entre las mujeres destacan las inmigrantes en Gipuzkoa, con unas
tasas superiores que las nativas. Creemos que la explicación en este caso
estaría en que se trata de migraciones familiares de personal cualifi-
cado, más que a las características propias de las mujeres o por sus nece-
sidades de acceso al mercado de trabajo.

E L  E N F O Q U E  F A M I L I A R E N  E L  P RO C E S O  D E  A L F A B E T I Z A C I Ó N

El estudio que presentamos quiere ofrecer una visión cercana a uno
de los elementos articuladores de esa sociedad que está cambiando entre
1860 y 1930, y que se está convirtiendo en una sociedad «moderna» en
muchos sentidos. Un elemento fundamental en todo este proceso por su
importancia como elemento decisor es la familia. T anto en el final del
Antiguo R é gimen como en la nueva sociedad, la familia es el nú cleo que
aglutina decisiones, tradiciones, cultura, idioma, procesos vitales, de
reproducción, así como estrategias de supervivencia o de progreso.

La alfabetización, entendida como una estrategia de inversión en for-
mación, va a ser tambié n un instrumento disponible para las familias. En
algunas cuestiones de forma indirecta, y en otras directamente, influye
determinantemente en el acceso de sus respectivos miembros a la edu-
cación. Se trata de una decisión no sólo importante para el individuo, sino
que afecta al progreso económico o social del grupo familiar. Es la fami-
lia la que sopesa, en gran medida, la dirección a seguir de sus hijos, si
invertir en su educación y por lo tanto en su escolarización y alfabetiza-
ción; o bien, si hacerles participar en las tareas productivas de la familia.
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En la adopción de esta decisión influyen diferentes aspectos. N osotras
nos vamos a centrar en dos: por un lado, el nivel de alfabetización de los
progenitores; por otro, el estatus socioeconómico familiar. En general, una
mayor cualificación profesional y la pertenencia a un estatus socioeco-
nómico más alto va unido a unos niveles de alfabetización superiores.

Con la modernización, la adopción por parte del Estado de la atri-
bución de formar a la población, y con la imposición de la obligatoriedad
de la escolarización a partir de determinada edad, la capacidad deciso-
ra de la familia se restringe, si bien, siguió manteniendo su poder, así
como sus resquicios de resistencia, como por ejemplo, el absentismo esco-
lar, a favor de cubrir otra serie de necesidades internas de la familia,
como las productivas. Este modelo es claro en la Gipuzkoa rural, donde
hay unas bajas tasas de alfabetización, quizás por mantener las nece-
sidades de la sociedad troncal y agraria establecida, además de otras
causas, como la fuerte implantación de otra lengua, el euskera. Con todo,
en Alava tambié n se han encontrado numerosos testimonios del absen-
tismo escolar de los niñ os en las zonas agrarias (Ladrón de Guevara:
2 000).

P ara analizar la alfabetización desde el punto de vista de la fami-
lia nos ha parecido conveniente utilizar el nivel de alfabetización alcan-
zado por los hijos de los cabezas de familia entre los 7 y 14 añ os. La elec-
ción de este tramo de edad viene dado por el momento del inicio y
té rmino de la escolarización obligatoria establecida por la ley, y por lo
tanto, asumimos que los niñ os que se encontraban en estas edades ya
habían alcanzado la alfabetización.

El nivel de alfabetización de los progenitores debería influir de
manera positiva en la alfabetización de los hijos en varios sentidos: por
su mayor sensibilidad ante la formación, razón por la que serían más
proclives a apoyar la formación de sus hijos, y porque tambié n ellos
pudieron ayudar en su proceso de alfabetización. Una vez más, el aná-
lisis de la alfabetización se ve sesgado por la variable de gé nero, y es
que, si bien las familias decidían invertir o no en la alfabetización o for-
mación de sus hijos, tambié n decidían en qué  hijos invertir, y uno de los
criterios fundamentales era el sexo de sus descendientes debido a la vin-
culación de esta cualificación con el mercado laboral. Las familias eli-
gieron educar antes y más a los hijos que a las hijas, una elección lógi-
ca en la economía familiar, dado que la participación de la mujer en el
mundo laboral externo era aú n muy limitada y la educación era de esca-
sa utilidad inmediata. La alfabetización no repercutía directamente en
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un aumento de la movilidad ocupacional femenina, ni sobre los ingre-
sos que la mujer aportaba a la economía familiar18.

Existían otras variables como el orden de nacimiento del hijo (pri-
mogé nito, segundón) que influyeron en los progenitores al seleccionar
a los hijos que debían enviar a la escuela; o el tiempo durante el cual
debían estar escolarizados, en relación con el sistema hereditario y con
los roles asignados a los hijos segú n su posición en la familia, además
de su sexo.

En todos los contextos tanto geográficos como cronológicos anali-
zados, siempre son los hijos varones de progenitores alfabetos los que
alcanzan unas tasas de alfabetización superiores. Las diferencias pue-
den llegar a ser muy importantes, como por ejemplo, el 60,3% de niñ os
entre 7 y 14 añ os alfabetos en la Gipuzkoa de 1860 viven con sus padres
alfabetos, frente a un 19,5% procedentes de padres analfabetos. Las dife-
rencias tienden a disminuir a medida que van aumentando las tasas
generales de alfabetización, siendo más reducidas a la altura de 1930,
pero sin cambiar nunca la tendencia.
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18 F ederico O lóriz, mé dico de la é poca interesado por el analfabetismo en Españ a,
concluye que «mu ch as  familias  d is p u es tas  a h acer algú n p eq u eñ o s acrificio —s e s u p o-
ne econó mico— p ara ins tru ir a s u s  v arones , jamá s  lo h ará n p or d ar s iq u iera las  nocio-
nes  má s  ru d imentarias  a las  h emb ras , p u es  s u ele s er má x ima corriente q u e é s tas  no las
neces itan p ara s erv ir a D ios , cu id ar s u  cas a y ob ed ecer a s u  marid o, mis ió n ú nica d e cas i
tod as  las  mu jeres  es p añ olas ». Cita reproducida en N ú ñ ez (1992 : 2 49).
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CUADRO 8
T asas de alfabetización de los h ijos varones (7-14  años) seg ú n la alfabetización de sus prog enitores

186 0 B izk aia G ipuzk oa A lava

C ab e za alfab e to 57,00 60,30 57,30
C ab e za an alfab e to 26,60 19,50 28,30

1900 urbana rural urbana rural

C ab e za alfab e to 74,50 73,30 62,40 58,30 70,90
C ab e za an alfab e to 47,60 40,90 21,70 27,90 50,30

1930 urbana rural urbana rural urbana rural

C ab e za alfab e to 88,30 87,50 87,20 66,30 86,50 93,80
C ab e za an alfab e to 72,90 72,10 66,60 61,70 77,60 86,80

F U EN T E: Elab orac ió n  propia a partir d e  los pad ron e s d e  h ab itan te s.



R epetidamente, en el caso de la formación de la descendencia, es en
Gipuzkoa en donde se observa una mayor diferenciación entre las fami-
lias con progenitores alfabetos y no alfabetos. Lo contrario ocurre en
Alava, donde esta diferencia es menor, debido en parte a que es la pro-
vincia donde se alcanzan las tasas de alfabetización generales más altas.

Lo mismo podemos decir en el caso de las jóvenes: tanto en las fami-
lias con progenitores alfabetos como analfabetos, obtienen unas tasas de
alfabetización mucho más bajas que los varones. Esto prueba que no era
tan necesario invertir en la formación de las hijas, ya que no iban a
tener que competir en el mundo profesional al igual que los hijos, y por-
que a ellas se les deparaban otros destinos, fundamentalmente el
matrimonio.

Si observamos la situación de las niñ as escolares, podemos observar
que en el mundo urbano las tasas de alfabetización son superiores que
en el mundo rural. A pesar de la desventaja de las niñ as con respecto a
sus hermanos, sigue mantenié ndose que están más alfabetizadas aque-
llas que proceden de cabezas de familia que saben leer y escribir con res-
pecto a los que no lo están. Cuando alcancemos la fecha de 1930, vere-
mos cómo la mentalidad ha cambiado sustancialmente, y los padres ven
en mayor medida la necesidad de alfabetizar tanto a sus hijos como a
sus hijas.

La inversión que la familia hace en la formación de sus hijos e hijas
depende en gran medida de la clase social a la que pertenece. La alfa-
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CUADRO 9
T asas de alfabetización de las h ijas(7-14  años) seg ú n la alfabetización de sus prog enitores

186 0 B izk aia G ipuzk oa A lava

C ab e za alfab e to 47,40 32,50 37,30
C ab e za an alfab e to 15,60 11,50 16,20

1900 urbana rural urbana rural

C ab e za alfab e to 68,50 65,90 56,70 53,10 67,90
C ab e za an alfab e to 42,60 41,90 16,80 26,30 37,90

1930 urbana rural urbana rural urbana rural

C ab e za alfab e to 87,60 83,80 88,30 78,70 86,40 91,60
C ab e za an alfab e to 74,30 71,80 76,30 72,30 72,30 82,50

F U EN T E: Elab orac ió n  propia a partir d e  los pad ron e s d e  h ab itan te s.



betización es una forma de mantener el estatus social familiar. Esta es
una cuestión de tradición: el dominio de la lectura y la escritura legiti-
maba el estatus de los grupos y de los individuos y aseguraba su poder,
y esto debe reflejarse en unas tasas superiores entre los hijos de aque-
llas familias de estatus social más alto. Son precisamente las familias
de un mayor estatus y nivel socioeconómico, las que mayores posibili-
dades tienen de invertir en la formación de sus hijos, tanto por sus
medios económicos (contratación de profesores particulares, permitirse
no recurrir a la mano de obra de sus hijos, como por los mayores cono-
cimientos propios. Son estas clases las que tienen los mayores niveles
educativos, y por lo tanto, les es más fácil transmitirlo a sus hijos, y el
mostrar una mayor preocupación por su formación. P or otra parte, la
inversión en capital humano se hace en gran medida en función del pos-
terior acceso al mercado laboral. P or esta razón, a las familias cualifi-
cadas profesionalmente se les puede presuponer un mayor empeñ o en
la alfabetización de sus hijos para que pasen a formar parte del mismo
grupo de cualificación.

Una vez más, el análisis nos exige hacer una distinción en razón del
sexo de los hijos, ya que «la inversión personal en educación actuó desde
pautas sesgadas que tenían que ver con la clase social en el caso de los
hombres, y con el sexo y la clase social en el caso de las mujeres» (F le-
cha García, 1996; 2 003). En el primer periodo analizado, a la altura de
1860, es cuando más diferencias se aprecian en los niveles educativos
de la población escolar de 7 a 14 añ os segú n el estatus socio-profesional
del cabeza de familia.
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CUADRO 10
T asas de alfabetización de los h ijos e h ijas (7-14  años) en función del g rupo socio-profesional 

al q ue pertenecen (186 0)

H ijos H ijas

B izk aia G ipuzk oa A lava B izk aia G ipuzk oa A lava

J orn ale ros* 28,2 32,3 15,5 24,3 8,1 8,3
L ab rad ore s 37,6 16,9 58,0 17,4 8,2 30,2
Arte san os 47,0 56,3 54,2 38,3 38,5 40,0
S e rvic ios 64,7 64,3 63,6 62,5 28,6 54,5
P rof. L ib e rale s y  é lite s 92,1 71,4 53,8 79,1 56,6 53,3

* J orn ale ros d e l c am po e n  e ste  año

F U EN T E: Elab orac ió n  propia a partir d e  los pad ron e s d e  h ab itan te s.



La primera conclusión clara es que son las familias pertenecientes
a los estatus socioprofesionales más altos los que hacen una mayor
inversión en la educación de sus hijos. Son los que mayores posibilida-
des tienen para hacerlo. P or una parte, gozan en general de unas tasas
de alfabetización superiores, lo que les permite actuar en mayor medi-
da como agentes de alfabetización de sus propios hijos, ya que disponen
de los medios económicos suficientes como para invertir en la educación
de sus hijos. Y  por otra, los que mayor necesidad tienen de mantener los
altos niveles de alfabetización para que sus descendientes puedan acce-
der a un mercado de trabajo más cualificado y se pueda mantener el
estatus social de ellos y de toda la familia.

Los datos nos ofrecen las tasas de alfabetización más altas entre los
hijos de los profesionales liberales y de las é lites, seguido de los hijos de
las familias que se dedican al sector servicios (fundamentalmente al
comercio). Si entre los primeros, la lectura y escritura eran necesarias
para el desempeñ o de sus funciones profesionales, en otros, era un indi-
cador de estatus social. En las tres provincias, y tanto en el caso de los
niñ os como de las niñ as, son é stos los que alcanzan las mayores tasas
de alfabetización, realmente altas para la é poca, como por ejemplo el
92 % de los alfabetos entre los hijos de los profesionales liberales y de las
é lites en Bizkaia. J unto a estos grupos, los artesanos tambié n presen-
tan unas tasas superiores entre sus hijos, aunque en menor medida que
en los anteriores.

En el extremo contrario nos encontramos con las familias campe-
sinas, bien sean labradoras propietarias o jornaleras del campo, que son
las que hacen la menor inversión en formar a sus hijos (Collantes Gutié -
rrez, 2 004). Las diferencias son realmente grandes. P or ejemplo, en Biz-
kaia los hijos de las clases superiores eran en un 92 % alfabetos, y hasta
en un 79% las hijas; mientras que entre los jornaleros y campesinos sólo
un 2 8 y 37% respectivamente, estaban alfabetizados. En este estatus
socioeconómico, la escritura y lectura no son un requisito de promoción,
ni mucho menos. P or otra parte, son estas familias las que en menor
medida pueden prescindir de la mano de obra de sus hijos para man-
darles a la escuela. En esta é poca y en el campo, la mano de obra de los
hijos era utilizada desde muy pequeñ os, aunque, fundamentalmente, de
manera estacional. La ausencia de expectativas de mejora profesional
a travé s de la alfabetización, por ejemplo entre los campesinos, podía ser
un factor que explicara la menor alfabetización de los hijos de las fami-
lias campesinas. En estas familias tambié n pesa otro condicionante:
mientras el niñ o asiste a la escuela, la familia deja de recibir ciertas
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ganancias procedentes de su trabajo, por lo tanto, en las familias más
pobres, el coste de oportunidad sería más elevado19.

M uy llamativo es el dato de alfabetización de las hijas de familias
campesinas guipuzcoanas y alavesas en 1860, con unas tasas que apenas
llegan a un 8%, y que contrastan con unas tasas más elevadas, que supe-
ran el 50% entre las familias cualificadas y de superior estatus social.

La tendencia se va a mantener a lo largo de todo el período. En 1900,
la escolarización era obligatoria para todos los niñ os y niñ as desde los 6
hasta los 9 añ os, aumentando hasta los 12  añ os desde 1919. P or lo tanto,
las todavía notables diferencias encontradas entre los hijos de unas fami-
lias y otras, en función de su estatus socioeconómico, son establecidas por
la demanda y las necesidades internas de las propias familias.

Siguen siendo las clases altas y las familias dedicadas a actividades
cualificadas (dedicadas al sector servicios o al artesanado) las que
invierten en mayor medida en la educación tanto de sus hijos como de
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19 Ladrón de Guevara (2 000) refirié ndose al sistema educativo en la provincia de
Alava, recoge la importancia del absentismo escolar en la sociedad rural, motivado por
dos cuestiones: el escaso interé s de los progenitores por educar a sus hijos, y las nece-
sidades de la economía de subsistencia que obligaba a participar a todos los miembros
de la unidad familiar en las tareas propias del ámbito rural.
En las sociedades industriales el trabajo de los niñ os tambié n era necesario. A lo largo
de los s. XIX y XX los niñ os pasaron a ser considerados como seres dependientes e impro-
ductivos, se alarga la infancia, se prohíbe el trabajo infantil, y se hace obligatoria la esco-
larización. Al respecto, vé ase Borrás Llop (1996).
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CUADRO 11
T asas de alfabetización de los h ijos e h ijas (7-14  años) en función del g rupo socio-profesional 

al q ue pertenecen (1900)

H ijos H ijas

B izk aia G ipuzk oa A lava B izk aia G ipuzk oa A lava

U rbana R ural U rbana R ural U rbana R ural U rbana R ural

J orn ale ros 57,9 75,6 56,0 62,9 50,0 50,8 68,3 54,0 55,6 35,5
L ab rad ore s 56,5 56,2 24,7 31,1 67,4 48,9 52,7 17,5 29,2 60,8
Arte san os 79,4 80,6 59,7 67,6 66,0 79,4 73,8 53,4 72,1 80,4
S e rvic ios 86,8 82,4 53,6 80,0 88,9 81,1 75,0 80,0 100 78,6
P rof. L ib e rale s y  é lite s 93,3 95,4 90,7 89,1 82,6 69,7
Am as d e  c asa 86,1 77,8 50,0 73,7 85,7 51,6 60,7

F U EN T E: Elab orac ió n  propia a partir d e  los pad ron e s d e  h ab itan te s.



sus hijas. Y  los hijos de campesinos, labradores o jornaleros son los que
tienen las tasas de alfabetización más bajas.

En 1900 se han homogeneizado bastante las tasas de alfabetización
por grupos sociales en las tres provincias vascas, tal como se puede
observar en la Cuadro 11. Es decir, que los hijos de las familias vizcaí-
nas, guipuzcoanas y alavesas muestran unos niveles de educación simi-
lares, corroborando una vez más que son las demandas internas de las
familias en función de su grupo social, de las expectativas de promoción
social y de acceso al mercado laboral los principales factores. T ambié n
son similares las tasas encontradas segú n el estatus en el mundo urba-
no y rural.

En 1930, salvo excepciones, se han alcanzado unas tasas de alfa-
betización muy altas entre la generación de los niñ os entre 7 y 14 añ os.
La situación se ha homogeneizado a escala social y educacional entre las
familias. P rácticamente todos los grupos sociales presentan unas tasas
de alfabetización, tanto de hijos como de hijas, muy elevadas. La uni-
versalización general es la característica definitoria de la alfabetización
de los hijos en el final del periodo analizado. Aú n así, y aunque es cada
vez más difícil distinguir diferencias, continú an siendo los grupos socia-
les más altos los que mantienen unas tasas de alfabetización superio-
res entre sus hijos, frente a las clases campesinas o jornaleras.

En el mundo rural destacan los artesanos, cuyos hijos alcanzan la
plena alfabetización en Gipuzkoa y Alava, y tasas muy altas tambié n
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CUADRO 12
T asas de alfabetización de los h ijos e h ijas (7-14  años) en función del g rupo socio-profesional 

al q ue pertenecen (1930)

H ijos H ijas

B izk aia G ipuzk oa A lava B izk aia G ipuzk oa A lava

U rbana R ural U rbana R ural U rbana R ural U rbana R ural U rbana R ural U rbana R ural

J orn ale ros 84,6 83,6 84,9 89,7 82,9 93,0 83,2 84,9 85,0 94,7 79,9 90,6
L ab rad ore s 87,6 83,4 70,8 58,1 86,6 92,5 90,9 79,2 79,2 72,3 88,7 89,9
Arte san os 91,7 100 89,8 84,6 83,9 100 95,9 86,4 89,3 95,5 86,7 83,3
S e rvic ios 90,5 90,6 92,4 100 91,6 91,5 90,9 89,3 92,4 90,0 92,7 96,3
P rof. L ib e rale s y  é lite s 98,4 87,1 95,5 100 90,3 89,2 97,6 75,1 95,1 100
Am as d e  c asa 89,4 91,4 92,1 81,8 82,9 100 89,4 96,1 93,0 85,7 79,0 96,0

F U EN T E: Elab orac ió n  a partir d e  los pad ron e s d e  h ab itan te s.



para las hijas. Son las hijas de familias campesinas las que siguen pre-
sentando el menor nivel educativo.

C O N C L U S I O N E S

El P aís V asco se enmarca dentro de las zonas con mayores tasas de
alfabetización de Españ a. En este trabajo, en el que hemos analizado el
proceso de transición de la alfabetización en las tres provincias vascas,
podemos concluir que el umbral del 70% de población alfabetizada, se
alcanza para 1900 en el caso de los hombres en Bizkaia y Alava. H abrá
que esperar a 1930 para que toda la población de Gipuzkoa y las muje-
res vizcaínas y alavesas no sólo alcancen dicho umbral, sino que se con-
siga la universalidad de la alfabetización en toda la comunidad autó-
noma.

Estas diferencias provinciales para alcanzar la universalidad de la
alfabetización vienen determinadas fundamentalmente por dos factores.
P or un lado, el grado de urbanización y de modernización, que se alcan-
za con diferentes ritmos en las distintas provincias; y por otro, la reali-
dad del bilingü ismo, responsable del retraso en el proceso de alfabeti-
zación en españ ol de aquellos cuya lengua materna era el euskera.

La utilización de los padrones de habitantes en el análisis de la alfa-
betización es la principal aportación de esta investigación. Esta fuente
nos ha permitido utilizar una serie de variables y analizar su influen-
cia en la alfabetización sobre el mundo urbano y rural dentro de una
misma provincia, el sexo, el grupo social y el estatus migratorio. Este
enfoque nos permite analizar con mayor exactitud cómo se produce el
proceso de la transición de la alfabetización hasta alcanzar la univer-
salización, cuándo se alcanzan los umbrales de una forma más desa-
gregada, así como medir la influencia de determinadas variables hasta
ahora solamente intuidas.

Una de nuestras primeras conclusiones es que el mundo urbano se
adelanta en el proceso de transición, de la mano de la inmigración, del
esfuerzo de las mujeres, y de la permeabilización de la alfabetización a
todos los grupos sociales.

A lo largo de todo este periodo se experimenta un cambio rotundo
en el perfil del alfabeto. En 1860 el individuo alfabetizado era un hom-
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bre, perteneciente a un grupo social alto y residente en la ciudad. En
1930, un individuo alfabetizado es aquel que puede residir en el campo
o en la ciudad, independientemente de su sexo, de su condición social y
de su estatus migratorio. P or lo tanto, los principales esfuerzos se rea-
lizaron entre las mujeres, en el mundo rural y entre los grupos socio-
profesionales más humildes de la sociedad, como jornaleros, sirvientes
y labradores.

O tra de las principales aportaciones de este trabajo es el trata-
miento de la alfabetización desde un punto de vista familiar, enfoque
que hemos utilizado por la importancia de la familia como factor y agen-
te decisor. La utilización de dos variables familiares, como son, el nivel
de alfabetización alcanzado por los progenitores, y el grupo social al que
pertenecen, nos ha permitido concluir la influencia determinante de los
progenitores en la alfabetización de sus hijos. El hecho de que el cabe-
za de familia esté  alfabetizado es un factor claramente favorecedor de
la alfabetización de sus hijos e hijas. D e la misma manera, el grupo
social de pertenencia va a marcar tanto las posibilidades como las nece-
sidades de acceso a la alfabetización en cada momento. La influencia de
estos dos factores se vuelve menos importante segú n avanzamos en la
transición de la alfabetización. ¿Q uié n alfabetiza a sus hijos y quié n no?
La respuesta es complicada, pero en principio, en 1860 son los hijos de
las familias de las é lites o de profesionales liberales, cuyos progenitores
eran alfabetos, quienes se alfabetizan en mayor medida. En el extremo
opuesto, se encuentran las hijas de familias de labradores o jornaleros
agrícolas con padres analfabetos, presentando las tasas de alfabetiza-
ción más bajas. Esta investigación nos ha permitido observar cómo se
produce el proceso de superación de los umbrales de alfabetización, para
llegar a la universalización de los hijos e hijas, tanto de padres alfabe-
tos como analfabetos, y esto independientemente del grupo social de per-
tenencia.

Este trabajo ha pretendido ser una primera incursión en el tema de
la alfabetización en el P aís V asco, y han quedado muchas interrogantes
abiertas que iremos completando en el futuro como por ejemplo, la esco-
larización y la influencia de la oferta educativa; el papel del Estado; y
un análisis más completo del papel de la familia en la alfabetización de
sus hijos así como las estrategias desarrolladas por las mismas en este
aspecto, y que solamente hemos podido intuir en este trabajo.
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