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En la sección de Diversos del Archivo Histórico Nacional se encuentra una

carpeta que contiene, entre otros interesantes documentos, la lista nominativa de
los hombres que acudieron a una leva con fines militares que el concejo de
Sevilla organizó a instancias del maestre de Santiago don Lorenzo Suárez de
Figueroa'. El documento en sí no contiene referencias a la fecha de su elabora
ción, pero el contexto documental en que se encuentra y la estrecha relación que
existe entre los datos demográficos que aporta y los del padrón de movilizables
de septiembre de 1406, incluido en la misma carpeta, permiten fecharlo casi con
total seguridad en los meses finales de dicho año La costumbre que se sigue
generalmente en los padrones medievales de población de indicar con relativa
frecuencia la profesión del vecino consignado nos va a permitir adentramos en
algunos aspectos de la estructura socio-profesional de la población de la ciudad
de Sevilla a principios del siglo XV a partir de esta fuente.

El total de vecinos movilizados en la leva aludida asciende a 1254. De ellos,

he podido identificar el oficio de 581, lo que supone más del 46% del total
movilizado. Si aceptamos que la población sevillana en este momento ronda los
5000 vecinos, como parecen mostrar la documentación al respecto, estudiada en
mi citada Memoria de Licenciatura, nos encontramos con que conocemos la
profesión de algo más del 11% de los vecinos de Sevilla. Por supuesto, no debe
asimilarse el concepto «vecino» con el de «habitante», y no vamos a entrar aquí
en el problema del factor de conversión de unos en otros, puesto que no afecta
a los objetivos de este trabajo. Por otra parte, la utilización de los datos que
aparecen en esta leva supone la aceptación de tres premisas. En primer lugar, que
el hecho de que sean unos u otros los vecinos cuya profesión aparece reseñada
es totalmente aleatorio; en segundo lugar, que para esta leva no se ha preferido
reclutar de forma especial a ningún gmpo profesional concreto, y la tercera
premisa es que los datos demográficos de esta leva se acercan, al menos de forma
suficientemente aproximada, a la realidad de la distribución de la población
sevillana en este momento. Respecto a las dos primeras premisas, no existe
ningún dato que permita suponerlas falsas, y en cuanto a la tercera, creo que la

1. Archivo Histórico Nacional, secc. Diversos, serie General, 348.

2. El análisis de los datos demográficos de este documento y de los demás contenidos en la
carpeta citada ha sido realizado en mi Memoria de Licenciatura Sevilla y su tierra, ¡405-1407.
Distribución socio-geográfica de la población, presentada recientemente en la Universidad Complu
tense de Madrid y todavía inédita.
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estrecha relación proporcional que existe entre esta leva y el padrón de vecinos
movilizables de septiembre de 1406 ha sido suficientemente demostrada en mi
aludida Memoria de Licenciatura. Por último, debe señalarse que en esta fuente,
como en casi todas las fuentes demográficas medievales de carácter militar, los
vecinos aparecen adscritos a un determinado grupo socio-militar que está estre
chamente relacionado con su nivel social y económico; concretamente se trata
de lanceros, ballesteros y caballeros, denominaciones evidentemente alusivas al
tipo de armamento que deben transportar y manejar los vecinos.

Por lo tanto, creo que los 581 profesionales cuyo nombre y vecindad cono
cemos gracias a este documento constituyen una muestra suficientemente repre
sentativa de lo que puede ser la distribución de los oficios en la Sevilla bajome-
dieval tanto entre los distintos barrios como entre las divisiones sociales. Por lo

demás, el objetivo de esta comunicación no puede ser más que la presentación
de los datos entresacados de esta fuente, sin que, por razones de espacio, poda
mos descender a análisis pormenorizados; además, estos resultados deben compa
rarse con los que, para épocas cercanas, obtuvo el profesor Collantes de Terán
Sánchez^, a quien también he seguido en la clasificación de las distintas profesio
nes tal como aparece en el apéndice 1

En un primer acercamiento, se observa cómo el sector secundario es el que
predomina claramente en el conjunto de los profesionales sevillanos. En conjunto,
los trabajadores de este sector suponen el 55,8% del total, y doblan en número
a los del sector terciario, que suponen el 27,5% del total; por último, el sector
primario, con 97 menestrales reseñados, representa el 16,7% del total. Estos datos
ya nos indican que estamos ante un sector artesanal muy potente y dominador
de la vida económica de la ciudad, como, por otra parte, resulta normal en las
ciudades europeas bajomedievales^. Sin embargo, merece la pena que profundice
mos algo más en este sentido.

En efecto, dentro del sector secundario se observa un marcado predominio
del subsector textil, casi el 40% del total del sector y casi el 22,5% del total de
los profesionales sevillanos; a su vez, dentro del subsector textil, destacan
claramente los oficios de alfayate y tejedor, que representan entre los dos el
42,6% del subsector. El mismo predominio de una profesión entre las demás del
subsector se puede apreciar en los demás subsectores, excepto en el que hemos
denominado «Artesanos». En efecto, los zapateros y curtidores representan el
57,7% del subsector Piel, los alfagemes el 25,9% del subsector Metal, y los
albañiles y carpinteros nada menos que el 70% del subsector Construcción.

3. Antonio COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad
y sus hombres, Sevilla, 1984. Ver también la parte correspondiente del articulo de Antonio Miguel
BERNAL, Antonio COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio GARCÍA-BAQUERO, Sevilla,
de los gremios a la industrialización, «Estudios de Historia Social», 5-6 (1978), 7-307.

4. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Sevilla..., 307-418.
5. Robert FOSSIER, El segundo aliento de Europa, en Robert FOSSIER «et alii». La Edad

Media, ///. El tiempo de las crisis, ¡250-1520, Barcelona, 1988, 356.
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Una situación similar puede constatarse para los demás sectores profesiona
les. En el terciario, el predominio corresponde al subsector Subsistencias -casi
el 40% del sector-, dentro del cual los tahoneros, taberneros y carniceros acapa
ran el 58,7% de los trabajadores del subsector. Por último, en el sector primario
la supremacía es del subsector agrícola -67% del sector-, y casi la mitad de los
profesionales de este sector aparecen calificados como labradores o, sobre todo,
como pastores. En resumen, esto significa que algo menos del 10% de los oficios
acaparan el 37% de los menestrales. Por lo tanto, a pesar de la larga lista de 132
oficios localizados en la fuente que vengo utilizando -lista que, sin duda, puede
ampliarse-, la realidad es que la mayor parte de los profesionales sevillanos se
concentra en menos de veinte oficios, directamente relacionados con las necesida

des más inmediatas de la población.
Pasemos a continuación a analizar someramente la distribución social de las

distintas profesiones. El primer dato a destacar es el predominio de los lanceros
en todos los sectores profesionales, lo que está en perfecta coherencia con la
estructura socio-poblacional de la Sevilla del momento. Este predominio resulta
especialmente notable en el sector primario; los tres subsectores que componen
este sector registran los mayores porcentajes de lanceros de todos los subsectores,
destacando el subsector Mar, en el que 11 de los 13 profesionales consignados
son lanceros, y los otros dos ballesteros. Por otro lado, la mayor parte de los
lanceros tienden hacia el sector secundario, sobre todo al subsector Textil, donde

representan más del 65% de los profesionales, y además este subsector concentra
a más de la cuarta parte de todos los lanceros sevillanos.

En cuanto a los ballesteros, se concentran en el sector secundario, que
acapara más del 60% de los miembros de este grupo socio-militar; por otra parte,
es en el sector secundario donde los ballesteros tienen una mayor importancia
relativa. Desde el punto de vista de los subsectores, llama la atención la gran
importancia que tienen los ballesteros en el subsector Transportes; esta circunstan
cia se debe a una gran concentración de ballesteros de este sector en el Barrio
de la Mar. Estos profesionales se distribuyen de la siguiente forma: cuatro
acemileros, cuatro cargadores, tres toneleros, dos cesteros, dos carreteros y dos
descargadores. Como se puede apreciar, se trata fundamentalmente de oficios
relacionados más con la actividad portuaria que con el transporte a larga distan
cia; además, no puede olvidarse que en este Barrio de la Mar se incluyen los
barrios de la Carretería -donde tradicionalmente también se ha enclavado la

actividad de los toneleros- y la Cestería. Por lo demás, el mayor porcentaje de
ballesteros se encuentra en el subsector Textil, pero también tienen importancia
los subsectores Piel, Metal y Construcción, lo que nos indica una mayor diversifi
cación de la actividad profesional de los ballesteros respecto a los lanceros.

Los caballeros tienden a ejercer su actividad profesional dentro del sector
Terciario, que es también claramente donde su importancia relativa es mayor. Dentro
de este sector, destaca respecto a los demás grupos en el subsector Funcionarios,
como por otra parte parece lógico a la vista de las profesiones que integran este
subsector y teniendo en cuenta la estructura oligárquica de la ciudad. Otros
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subsectores importantes dentro del grupo de los caballeros son el agrícola, el
comercial, el textil y, sobre todo, el de subsistencias. En todos ellos se produce
el mismo fenómeno de la concentración en muy pocos oficios. Así, de los siete
caballeros del subsector agrícola, seis son pastores, labradores u hortelanos; de
los doce del subsector Subsistencias, seis son carniceros y cinco son tahoneros
o taberneros, y de los siete comerciantes seis responden al oficio de mercader.
En todos estos casos, se trata de los oficios predominantes dentro del conjunto
del subsector, considerado de forma global, sin distinciones sociales. Sin embargo,
el caso del subsector textil es más llamativo. Es sabido que este subsector es el
más importante por el volumen de profesionales encuadrados en él dentro de la
actividad económica de la Sevilla medieval^. Por otra parte, como se ha indicado
más arriba, los oficios predominantes dentro de este subsector son los de alfayate
y tejedor. Significativamente, ningún caballero aparece adscrito a estos dos oficios
en la fuente que vengo utilizando; por el contrario, nueve de los diez caballeros
de este subsector son traperos, y a su vez representan más del 80% del total de
los traperos sevillanos. Estos indica claramente que, por lo general, los oficios
en los que se concentra mayor cantidad de población son, al parecer, también los
más rentables económicamente -siempre, por supuesto, que aceptemos la relación
directa entre la adscripción al grupo militar de los caballeros y una situación
económica mejor que la de los demás vecinos-; no obstante, esta norma se rompe
en el caso del subsector más importante por su volumen demográfico, y en este
caso existe un oficio, el de trapero, muy vinculado a la actividad comercial, acapa
rado por un pequeño grupo de caballeros y que, sin duda, es el más rentable dentro
del subsector textil.

Así pues, la distribución social de los sectores y subsectores profesionales
de la Sevilla de principios del siglo XV se caracteriza por la gran concentración
en unos pocos oficios, sobre todo en el caso de los caballeros, el grupo social
más poderoso de la ciudad. Otra característica es el predominio del sector
artesanal para los grupos de ballesteros y lanceros, mientras que los caballeros
destacan en el sector terciario, particularmente en el funcionariado y el subsector
comercial. Por lo tanto, a pesar del predominio numérico absoluto del sector
secundario, no parece probable que las profesiones artesanas resultasen muy
lucrativas, a la vista del escaso interés que parecen mostrar los caballeros por
ellas, e incluso cuando existe un grupo relativamente importante de caballeros
adscritos a un subsector artesanal, como es el caso del textil, se concentran en
una profesión más relacionada con la comercialización del producto fabricado que
con el proceso artesanal en sí.

Por último, analizaré brevemente la distribución geográfica de los sectores
y subsectores profesionales sevillanos, si bien me he de limitar a llamar la
atención sobre algunos aspectos concretos destacados, puesto que este aspecto
ya ha sido tratado en profundidad por Antonio Collantes de Terán en su citada

6. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Sevilla..., 311.
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Tesis Doctoral, y los resultados obtenidos del estudio de esta fuente no difieren
mucho de los que obtuvo dicho profesor.

En cuanto al sector primario, destacan claramente las collaciones de San Gil,
Santa Marina y, sobre todo, San Vicente. Sin embargo, al descender al análisis
de los distintos subsectores, llama la atención la gran importancia que en el
subsector agncola tienen San Gil y Santa Marina; si a ello unimos los importantes
porcentajes de collaciones vecinas como San Lorenzo, San Marcos, Santa Lucía,
San Julián, Ómnium Sanctórum y la propia San Vicente y también la gran
importancia del subsector en collaciones como San Marcos, Santa Marina -en
ambos casos, alrededor del 55% de los profesionales de la collación-, San Gil,
Santa Lucía o San Julián -en estos tres casos, con porcentajes cercanos al 80%
de los profesionales de la collación-, nos encontramos con que las collaciones
de la periferia Norte de Sevilla están volcadas hacia el subsector agrícola.

El sector secundario aparece más distribuido por toda la ciudad, si bien
destaca su significativa ausencia de las collaciones de San Julián y Santa Lucía
y su escasa importancia relativa en San Gil. De todas formas, el mayor número
de artesanos se sitúa en San Vicente y el Salvador. Además, resulta llamativa la
gran importancia relativa de este subsector en el Barrio de Castellanos, donde
nueve de los diez profesionales consignados en la fuente aquí utilizada son arte
sanos. Descendiendo al estudio de los subsectores, resalta que la collación de El
Salvador presenta el mayor número de profesionales en los subsectores Metal,
Piel y Artesano. Destaca también la importancia del subsector textil en los barrios
del sureste de la ciudad, donde este subsector representa alrededor del 50% de
los profesionales -con la excepción de la collación de Santa Cmz, cuyo porcenta
je es del 35%, en cualquier caso muy por encima del resto de la ciudad- Respec
to a esta circunstancia, no debe olvidarse que el documento que vengo utilizando
fue confeccionado apenas quince años después del «pogrom» de 1391, que en
esta zona de la ciudad se localizaba la judería, que probablemente todavía buena
parte de la población de esta zona era conversa®, y que parece que los judíos y
los conversos tuvieron cierta predilección por la industria textil a lo largo de la
Baja Edad Media sevillana'. Sin embargo, debe señalarse que el porcentaje más
alto de profesionales del subsector Textil se encuentra en el Barrio de Génova,
donde suponen dos tercios del total de los trabajadores localizados.

El subsector Piel se centra en El Salvador, el Barrio de Francos y San

Andrés; en esta última collación representa más de la mitad de todos los profesio
nales de la misma. En cuanto al metal, parece tender a localizarse en la zona
Oeste de la ciudad, sobre todo en las collaciones de San Juan y San Miguel
-además de casi omnipresente collación de El Salvador-, donde además este

7. Para la localización de las distintas collaciones en un plano de la Sevilla medieval, ver
COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Sevilla..., 64-65.

8. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Sevilla..., 208. Ver también mi comunicación sobre
esta zona de Sevilla, presentada al II Congreso de Historia de Andalucía y actualmente en prensa.

9. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Sevilla..., 323.
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subsector es el más importante dentro de la collación. Otro tanto podría decirse
del subsector de la construcción, con el añadido de las collaciones de San Esteban

y San Pedro; recuérdese a este respecto que en la collación de San Esteban estaba
localizada la calle de la Calería, y que en la de San Pedro tradicionalmente se
ha localizado la morería de la ciudad -la comunidad mudéjar estaba muy ligada
a este subsector de la construcción-, si bien hoy parece que esta localización es
infundada Por lo tanto, parece que el sector secundario se concentra, en lineas
generales, en la zona Sur y Oeste de la ciudad, con la salvedad de los subsectores
constructivo y textil, extendidos respectivamente hacia el Este y el Sureste.

El sector terciario parece concentrarse, sobre todo, en El Salvador y el Barrio
de la Mar. Este último barrio es también una de las zonas, junto con Santa Catalina,
en que el sector terciario tiene una mayor importancia relativa, en ambos casos
alrededor del 60% de los menestrales de cada collación; en el caso de Santa

Catalina, la importancia relativa de este sector se extiende a las collaciones cercanas
de Santiago y San Román. Dentro de los subsectores correspondientes a este sector,
destaca en primer lugar el de transportes, en el que más del 70% de sus menestrales
se concentran en el Barrio de la Mar, y además suponen más del 45% de los profe
sionales de este barrio. Esta circunstancia explica la importancia de este barrio
en el sector terciario. Por otra parte, ya se ha aludido a otros detalles importantes
respecto a este barrio y la presencia del subsector Transportes, como son las profe
siones concretas, casi siempre relacionadas con la actividad portuaria, y la abru
madora presencia de ballesteros. Otro subsector importante es el dedicado a las
subsistencias, donde El Salvador representa la cuarta parte de todos los menestrales,
que además suponen algo más del 26% de los profesionales de la collación; cifras
similares, aunque algo más bajas, aparecen en Santa María la Blanca y Ómnium
Sanctórum, si bien la collación en la que mayor importancia relativa tiene el
subsector es Santa Catalina, con el 37,5% de sus profesionales dedicados a estas
actividades. Sin embargo, el subsector más significativo de este sector terciario
es el comercial, claramente concentrado en la zona Francos-Génova y, en menor
medida, hacia el Este en San Isidoro y la antigua judería.

En resumen, el sector terciario también se concentra en el Sur de la ciudad,

pero sin diferenciar de forma importante entre el cuadrante suroccidental y el
suroriental.

10. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Sevilla..., 335-336; Antonio COLLANTES DE
TERÁN SÁNCHEZ, Los mudéjares sevillanos, «I Simposio Internacional de Mudejarísmo», Madrid-
Teruel, 1981, 227, 231.
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APÉNDICE 1

SECTOR PRIMARIO: Subsector Textil:

Tejedor Espadador Espartero
Subsector agrícola: Sastre Jubetero Tundidor

Cabrerizo Pastor Conejero Trapero Borrero Alfayate

Cernedor Hortelano Cabritero Tintor Hebilletero Sedero

Labrador Mulero Carbonero Cosedor Tejedor de sirgo Cardero

Podador Boyero Leñador Cordonero Colchero Sirguero

Vaquerizo Colmenero Pajarero Remendón Ropero Bordador

Subsector de Asalariados:

Obrero Destajero Afanador

Pescador

Marinero

Subsector del Mar:

Salinero Bacaladero

SECTOR TERCIARIO:

Subsector Comercio:

Mercader Corredor de plata Cambiador
Arrendador Buhonero Tendero

Merchante

SECTOR SECUNDARIO:

Lancero

Armero

Herrero

Calderero

Subsector Metal:

Pinchilero

Armador

Alfageme
Monedero

Cuchillero Cerrajero
Ballestero

Zapatero

Zurrador

Subsector Piel:

Sillero

Correero

Chapinero Pellejero
Odrero Frenero

Daguero

Herrador

Esgrimidor

Latonero

Jaulero

Curtidor

Albardero

Fustero

Vainero

Bolsero Borceguinero

Subsector Construcción:

Albañil Tablajero Ollero

Vidriero Cerero Carpintero

Tejero Calero

Subsector Artesanos:

Gaitero Orfebre Candelero

Engrudero Jabonero Astero
Librero Acicalador

Subsector Transporte:

Arriero Acemilero Tonelero

Cestero Cargador Carretero
Descargador

Subsector Subsistencias:

Tahonero

Melonero

Especiero
Buñolero

Panadero

Tabernero

Mesonero

Moledor

Moxón

Carnicero

Aceitero

Molinero

Homero

Subsector Profesiones Liberales:

Escribano Cirujano

Subsector Funcionarios:

Alcalde de la Mesta Escribano público
Escribano concejil
Escrib. de la Mar

Cuadrillero

Portero

Pregonero

Notario del Rey

Escrib. de la Tabla

Demandador

Mayordomo
Alguacil
Alcalde

Subsector Servicio:

Amo Criado Escudero

Aposentador
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APÉNDICE 2

2.1. Cifras absolutas

Caball. Ballest. Lance. TOTAL

Agrícola

Mar

Asalariados

13

2

5

45

11

13

65

13

18

Piel

Metal

Construcción

Artes

Textil

4

5

2

1

10

26

21

21

7

34

41

32

27

8

85

71

58

50

16

129

Comercio

Transporte

Subsistencias

Servicio

Prof. Lib.

Funcionarios

7

O

12

3

4

8

7

18

14

3

4

6

12

8

37

10

2

4

26

26

63

16

10

18

2.2. Porcentajes sobre el grupo profesional

Caball. Ballest. Lance. TOTAL

Agrícola

Asalariados

Mar

10,77

O

O

20

15,38

27,78

69,23

84,62

72,22

100

100

100

Piel

Metal

Construcción

Artes

Textil

5,63

8,62

4

6,25

7,75

36,62

36,21

42

43,75

26,36

57,75

55,17

54

50

65,89

100

100

100

100

100
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Caball. Ballest. Lance. TOTAL

Comercio

Transporte

Subsistencias

Servicio

Prof. Lib.

Funcionarios

26,92

O

19,05

18,75

40

44,44

26,92

69,23

22,22

18,75

40

33,33

46,15

30,77

58,73

62,50

20

22,22

100

100

100

100

100

100

2.3. Porcentajes sobre el grupo social

Caball. Ballest. Lance. TOTAL

Agrícola

Asalariados

Mar

7,18

1,10

2,76

13,55

3,31

3,92

11,11

O

O

11,28

2,26

3,13

Piel

Metal

Construcción

Artes

Textil

14,36

11,60

11,60

3,87

18,78

12,35

9,64

8,13

2,41

25,60

6,35

7,94

3,17

1,59

15,87

12,33

10,07

8,68

2,78

22,40

Comercio

Transporte

Subsistencias

Servicio

Prof. Lib.

Funcionarios

3,87

9,94

7,73

1,66

2,21

3,31

3,61

2,41

11,14

3,01

0,60

1,20

11,11

7,94

19,05

4,76

6,35

12,70

4,51

10,07

10,94

2,08

1.74

3,13
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APÉNDICE 3

3.1. Cifras absolutas

Primario Secundario Terciario TOTAL

Castellanos

El Salvador

S. Isidoro

S. Nicolás

S. Bartolomé V.

S. Esteban

S. Ildefonso

Santiago

Sta. Catalina

S. Pedro

S. Andrés

S. Miguel

S. Vicente

S. Lorenzo

S. Martín

S. Juan

S. Marcos

S. Román

Sta. Lucía

S. Julián

Sta. Marina

S. Gil

O. Sanctórum

B. de Francos

B. de Génova

B. de la Mar

B. Nuevo

Sta. Cruz

Sta. María Bl.

S. Bartolomé N.

Triana

0

1

2

1

2

2

2

0

1

0

1

1

19

5

2

3

4

2

4

4

12

11

5

1

0

4

1

3

1

O

3

9

41

5

15

12

5

8

4

2

9

12

5

27

18

9

15

3

4

O

O

4

2

11

17

14

13

7

12

19

12

6

1

18

5

2

3

0

9

4

5

4

4

3

7

8

1

3

0

5

1

1

4

1

10

7

4

25

3

5

11

5

1

10

60

12

18

17

7

19

8

8

13

17

9

53

31

12

21

7

11

5

5

20

14

26

25

18

42

11

20

31

17

10
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3.2. Porcentajes sobre el total del sector

Primario Secimdario Terciario TOTAL

Castellanos 0 2,78 0,63 1,72

El Salvador 1,03 12,65 11,25 10,33

S. Isidoro 2,06 1,54 3,13 2,06

S. Nicolás 1,03 4,63 1,25 3,1

S. Bartolomé V. 2,06 3,7 1,88 2,93

S. Esteban 2,06 1,54 0 1,2

S. Ildefonso 2,06 2,47 5,63 3,27

Santiago 0 1,23 2,5 1,38

Sta. Catalina 1,03 0,62 3,13 1,38

S. Pedro 0 2,78 2,5 2,24

S. Andrés 1,03 3,7 2,5 2,93

S. Miguel 1,03 1,54 1,88 1,55

S. Vicente 19,59 8,33 4,38 9,12

S. Lorenzo 5,15 5,56 5 5,34

S. Martín 2,06 2,78 0,63 2,06

S. Juan 3,09 4,63 1,88 3,61

S. Marcos 4,12 0,93 0 1,2

S. Román 2,06 2,78 0,63 1,89

Sta. Lucía 4,12 0 0,63 0,86

S. Julián 4,12 0 0,63 0,86

Sta. Marina 12,37 1,23 2,5 3,44

S. Gil 11,34 0,62 0,63 2,41

0. Sanctórum 5,15 3,4 6,25 4,47

B. de Francos 1,03 5,25 4,38 4,31

B. de Génova 0 4,32 2,5 3,1

B. de la Mar 4,12 4,01 15,63 7,23

B. Nuevo 1,03 2,16 1,88 1,89

Sta. Cruz 3,09 3,7 3,13 3,44

Sta. María Bl. 1,03 5,86 6,88 5,34

S. Bartolomé N. 0 3,7 3,13 2,93

Triana 3,09 1,85 0,63 1,72
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3.3. Porcentajes sobre el total del barrio

Primario Secundario Terciario TOTAL

Castellanos

El Salvador

S. Isidoro

S. Nicolás

S. Bartolomé V.

S. Esteban

S. Ildefonso

Santiago

Sta. Catalina

S. Pedro

S. Andrés

S. Miguel

S. Vicente

S. Lorenzo

S. Martín

S. Juan

S. Marcos

S. Román

Sta. Lucía

S. Julián

Sta. Marina

S. Gil

O. Sanctórum

B. de Francos

B. de Génova

B. de la Mar

B. Nuevo

Sta. Cruz

Sta. María Bl.

S. Bartolomé N.

Triana

O

1,67

16,67

5,56

11,76

28,57

10,53

O

12,5

O

5,88

11,11

35,85

16.13

16,67

14,29

57.14

18,18

80

80

60

78,57

19,23

4

O

9,52

9,09

15

3,23

O

30

90

68,33

41,67

83,33

70,59

71,43

42,11

50

25

69,23

70,59

55,56

50.94

58,06

75

71,43

42,86

36,36

O

O

20

14,29

42,31

68

77,78

30.95

63,64

60

61,29

70,59

60

10

30

41,67

11,11

17,65

O

47,37

50

62,5

30,77

23,53

33,33

13.21

25,81

8,33

14,29

O

45.45

20

20

20

7,14

38.46

28

22.22

59,52

27,27

25

35,48

29,41

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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APÉNDICE 5

Secundaiio Terciario

Primario

Caballero Ballesteros Lanceros

5.¡. Distribución de los grupos sociales por sectores

Ballesteros Lanceros

Caballeros

j  } Primario Secimdarío Terciario

5.2. Distribución de los sectores por grupos sociales


