
FUNDACION BDV 

Bilbao 
en la Formación 

del País Vasco 
Contemporáneo 

(Economía, población y ciudad) 

Manuel González Portilla (Dir.) 



La i n d u s t r i a l i z a c i ó n vasca, q u e h e m o s de e n t e n d e r c o m o 

t é r m i n o equiva lente a m o d e r n i z a c i ó n desde o t r o s pos tu lados 

t e ó r i c o s y ana l í t i cos , t i e n e sus raíces en dos p r o c e s o s d i fe 

r e n c i a d o s : u n o de e s t o s p r o c e s o s se r e m o n t a a la Edad 

M o d e r n a y, p a r t i c u l a r m e n t e , al siglo X V I I I , y evo luc iona desde 

la p r o t o i n d u s t r i a hacia la c o n f o r m a c i ó n de pequeñas y m e 

dianas empresas capital istas de t o d o t i p o y natura leza, c o m o 

f u e r o n los casos de la t r a n s f o r m a c i ó n de ant iguas fe r re r ías , 

m a r t i n e t e s , e t c . en meta lu rg ias , o de los ta l le res ar tesanales 

a r m e r o s en modes tas fábr icas de armas. El s iguiente p r o c e s o 

su rge de la m a n o de la i n d u s t r i a l i z a c i ó n cap i ta l i s ta desde 

m e d i a d o s del s ig lo X I X , en f o r m a de fac to r ías y soc iedades 

m o d e r n a s re lac ionadas c o n nuevos m é t o d o s y técn icas de 

p r o d u c c i ó n , y que se cons t i tuye bajo nuevas f o rmas avanzadas 

de o rgan izac ión empresar ia l capi tal ista, c o n d i fe ren tes mane

ras de asoc iac ión y c r e a c i ó n e m p r e s a r i a l q u e van desde la 

soc iedad a n ó n i m a a la c o m a n d i t a r i a . 

Estos g randes c a m b i o s h i s t ó r i c o s , según esta inves t igac ión 

q u e p r e s e n t a la F u n d a c i ó n BBV, t u v i e r o n su e p i c e n t r o en 

Bi lbao y su ría. El t r a b a j o c o m i e n z a ana l i zando los aspec tos 

f undamen ta les de c ó m o se p r o d u j o la indus t r ia l i zac ión y las 

repe rcus iones que ésta t u v o s o b r e las es t r uc tu ras d e m o g r á 

ficas, sociales y del espacio. P o s t e r i o r m e n t e se pasa a anal izar 

la e v o l u c i ó n de l s i s tema d e m o g r á f i c o y de la r e p r o d u c c i ó n 

soc ia l . Po r ú l t i m o , la inves t igac ión d i r ig ida p o r el Prof . G o n 

zález Po r t i l l a , es tud ia el d e s a r r o l l o de la c i udad de B i lbao , 

v i n c u l a d o a la p r o b l e m á t i c a de la v i v i enda y de los m e d i o s 

de c o m u n i c a c i ó n , s o b r e t o d o el de l t r a n s p o r t e . 

M a n u e l G o n z á l e z P o r t i l l a es C a t e d r á t i c o y D i r e c t o r de l 

D e p a r t a m e n t o de H i s to r i a C o n t e m p o r á n e a de la Un ivers idad 

del País Vasco, es especial ista en t emas de indus t r ia l i zac ión e 

H i s t o r i a E c o n ó m i c a c o n t e m p o r á n e a vasca y española, s o b r e 

los que ha pub l i cado d ive rsos l ib ros y a r t í cu los . 
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PRESENTACION 

Entender la evo luc ión de la H i s t o r i a C o n t e m p o r á n e a del País Vas
co supone c o m p r e n d e r las grandes t r ans fo rmac iones económicas , 
sociales y polí t icas que ha c o n o c i d o el país en los siglos X I X y X X , 
a pa r t i r del p r o c e s o indus t r ia l i zador . La indust r ia l izac ión, c o n los 
efectos mod i f i cado res que i n t r o d u j o en las es t ruc tu ras económicas 
y demográf icas, fue el revu ls ivo que sacó a la soc iedad vasca de la 
p ro funda crisis en la que se encon t raba inmersa a p r inc ip ios del 
siglo X I X . Pe ro el país había p r o g r e s a d o a buen r i t m o en la Edad 
M o d e r n a y, sob re t o d o , en el siglo X V I I I , c o n s t r u y e n d o bases só
lidas (burguesía comerc i a l , acumulac ión de capi ta l , d iv is ión del t r a 
bajo, e levado g rado de comerc ia l i zac ión de la e c o n o m í a , p r o t o i n -
dust r ia ) , sob re las que se podía asentar u l t e r i o r m e n t e el m o d e r n o 
desa r ro l l o en el m o m e n t o que la c o y u n t u r a h is tó r i ca lo hiciese po 
sible, c o m o se ev idenc ió desde 1841 y, espec ia lmente , t ras 1878. 

La F U N D A C I Ó N BBV, consc ien te de que Bi lbao fue la cuna f inan
c iera que d io pie a que nacieran el Banco de Bi lbao (1857) y el 
Banco de Vizcaya (1901) , las dos ins t i tuc iones que en su día f o r 
m a r o n el BBV, y sin o l v ida r t a m p o c o que Bi lbao fue el núc leo p r i n 
cipal del desa r ro l l o del País Vasco, qu ie re c o n este l i b ro c o n t r i b u i r 
a un m e j o r c o n o c i m i e n t o del papel desempeñado p o r Bi lbao en la 
f o r m a c i ó n del País Vasco C o n t e m p o r á n e o . 

F U N D A C I Ó N BBV 
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El análisis de la evo luc ión de la e c o n o m í a vasca supone e n t e n d e r 
c o m o se p r o d u j o el p r o c e s o indus t r ia l i zador y las t r a n s f o r m a c i o 
nes es t ruc tu ra les que éste con l l evó . El resu l tan te de la indus t r ia 
l ización al f inal del p e r í o d o anal izado en este l i b ro , y que hemos 
de e n t e n d e r c o m o t é r m i n o equ iva lente a m o d e r n i z a c i ó n desde 
o t r o s pos tu lados t e ó r i c o s y anal í t icos, t i ene sus raíces en dos p r o 
cesos d i fe renc iados de indust r ia l izac ión. U n o que t i enen sus raíces 
en la Edad M o d e r n a y espec ia lmente en el siglo X V I I I , y que ev o 
luc iona desde la p r o t o i n d u s t r i a y sec to res artesanales a lo largo 
del siglo X I X , hacia la c o n f o r m a c i ó n de pequeñas y medianas e m 
presas capital istas c o m o f u e r o n los casos de la t r a n s f o r m a c i ó n de 
antiguas fer rer ías , ma r t i ne tes , e tc , en meta lurg ias, ar tesanos ar
m e r o s en modes tas fábricas de armas, ast i l le ros y o t r o s . O t r o que 
surge c o n la indust r ia l izac ión capital ista desde med iados del siglo 
X I X en f o r m a de nuevas factor ías re lacionadas con nuevos m é 
t o d o s y técnicas de p r o d u c c i ó n , y c o n un s is tema de organ izac ión 
empresar ia l capital ista avanzado c o m o f u e r o n las d i fe ren tes ma
neras de asociación y c reac ión de empresas desarro l ladas que van 
desde la soc iedad anón ima a la comand i t a r i a 

O t r a de las caracter íst icas que cond ic ionan la h is to r ia de este de
sa r ro l l o indus t r ia l , es el papel desempeñado p o r Bi lbao y la ría. Esta 
zona se c o n v i e r t e en el c e n t r o neurá lg ico de la indust r ia l izac ión y 
mode rn i zac i ón del país. 

El i nd i cador que m e j o r ref le ja el papel m o t o r que desempeñó la 
ría de Bi lbao en el desa r ro l l o h i s t ó r i co c o n t e m p o r á n e o vasco, es 
el demográ f i co . En e fec to , si e n t r e el censo de Flor idablanca de 
1787 y el de 1860 la par t i c ipac ión de la ría en el censo prov inc ia l 
se si tuaba e n t r e el 2 2 - 2 6 % y a l r e d e d o r del 1 0 % de la pob lac ión 
de las t r e s prov inc ias , a f inales del siglo X I X , en 1900, había as
cend ido al 52,5 % del censo prov inc ia l y al 27,1 % del vasco. En 
1930 suponía ya el 6 1 , 8 % y 3 3 , 6 % respec t i vamen te . T ras la 
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segunda indust r ia l izac ión se po tenc ia d icho papel, y así para 1970 
absorbía el 7 4 % de la pob lac ión vizcaína y el 4 ! % de la vasca. 

La p rospe r i dad del siglo X V I I I vasco es tuvo a r ropada en las v e n 
tajas que apo r taba a los d is t in tos t e r r i t o r i o s vascos sus re lac iones 
con la monarqu ía , el rég imen fora l y la l iber tad de c o m e r c i o . Los 
p u e r t o s vascos, y s o b r e t o d o Bi lbao y su ría, f u e r o n los e l e m e n t o s 
d inamizadores del desa r ro l l o económico -soc ia l del país, los que 
c o n e c t a r o n la e c o n o m í a vasca y, espec ia lmente , su p r o t o i n d u s t r i a 
y c o m e r c i o , a los c i r cu i t os in ternac iona les . Esta d inámica g e n e r ó 
una i m p o r t a n t e act iv idad e c o n ó m i c a volcada al e x t e r i o r ( h i e r r o y 
o t r o s ar t ícu los e x p o r t a d o s , pesca, mar ina me rcan te , c o n s t r u c c i ó n 
naval, e tc . ) , c u y o m á x i m o apogeo se alcanzó en la segunda m i tad 
del siglo X V I I I . 

Sin emba rgo , la o rgan izac ión de la soc iedad y la e c o n o m í a siguió 
p i v o t a n d o s o b r e la e s t r u c t u r a social del m u n d o campes ino , que 
a p o r t ó mano de o b r a ( m i n e r o s , c a r b o n e r o s , c a r r e t e r o s , f e r r o n e s 
y o t r o s of ic ios ar tesanales) , y c o n o c i m i e n t o s , c o m o el cu idado y 
cu l t i vo del m o n t e . Una gran par te de la act iv idad e c o n ó m i c a no 
agrícola, sob re t o d o la p r o t o i n d u s t r i a l , y en especial la p r o d u c c i ó n 
s iderúrg ica, t u v o un asen tam ien to ru ra l , que es d o n d e estaban ub i 
cadas las fe r re r ías y o t ras indust r ias , p e r o t amb ién d o n d e se o b 
tenía la ma te r ia p r i m a — c a r b ó n vegetal y m i n e r a l — y los med ios 
de t r a n s p o r t e — c a r r o s y b u e y e s — ; t o d o e l lo a p o r t a d o p o r el 
m u n d o ru ra l y campes ino . Por lo t a n t o , los ingresos no agrícolas 
para este m u n d o eran decis ivos en la economía fami l iar . 

Las c iudades mar í t imas , los p u e r t o s , c o m o Bi lbao y su ría, San Se
bast ián, B e r m e o , Plencia, que eran los c e n t r o s p o r d o n d e se ex 
po r taban los p r o d u c t o s industr ia les y o t r o s , se c o n v i r t i e r o n en los 
c e n t r o s neurálg icos del c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o vasco, y en los 
c e n t r o s que c o n e c t a r o n la e c o n o m í a vasca con la i n te rnac iona l ; y 
sus comerc ian tes en sus p ro tagon is tas . M ien t ras las pequeñas villas 
y c e n t r o s u rbanos del i n t e r i o r h i c i e ron de i n te rmed ia r i os e n t r e 
aquel los y el á m b i t o ru ra l , d o n d e estaba ubicada la m a y o r pa r te de 
la act iv idad e c o n ó m i c a p roduc t i va , agrícola y p r o t o i n d u s t r i a l . 

Las guer ras eu ropeas de f inales del siglo XV I I I y p r inc ip ios del X I X , 
y el c o n t r o l que s o b r e las ru tas mar í t imas fue i m p o n i e n d o la mar ina 
inglesa, f u e r o n d i f i cu l tando y c o r t a n d o el c o m e r c i o e x t e r i o r es
pañol y vasco t a n t o con A m é r i c a c o m o con Europa. Este camb io 
se había de re f le jar d r a m á t i c a m e n t e en las economías catalana y 
vasca, m u y vinculadas al m e r c a d o e x t e r i o r , co lon ia l y e u r o p e o . 

La crisis a fec tó p r o f u n d a m e n t e a la e c o n o m í a y t e j i d o social vasco. 
S imu l táneamente a la cr is is genera l en la que estaba inmersa la so
c iedad vasca, la organ izac ión de la e c o n o m í a y del c o m e r c i o m u n 
dial se estaban m o d i f i c a n d o c o n la en t rada fu lgurante del capi ta l is-
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m o indust r ia l inglés en el m e r c a d o mund ia l y con la nueva d iv is ión 
in te rnac iona l de l t r aba jo que surgía c o n el desa r ro l l o del s is tema 
capital ista. 

En camb io , los t e r r i t o r i o s de la m o n a r q u í a hispánica estaban v i 
v i endo d r a m á t i c a m e n t e la larga agonía del an t iguo rég imen c o n la 
pé rd ida e independenc ia de las co lon ias , y con la crisis genera l del 
abso lu t i smo y del rég imen en la m e t r ó p o l i , sin que surgiesen c o n 
la fuerza necesar ia las nuevas es t ruc tu ras capital istas y de m e r c a d o 
que lo suplantasen, así c o m o las sociales y pol í t icas que hic iesen 
posib le una t rans i c ión ráp ida del v ie jo rég imen al nuevo . 

Una nueva rea l idad h is tó r i ca se estaba con f i gu rando a p a r t i r de 
nuevos m o d e l o s de organ izac ión de la economía , la soc iedad y el 
Estado, que n o e ran o t r o s que : el cap i ta l i smo indust r ia l y el Estado-
nac ión. España, r espec to de sus vec inos de Europa occ iden ta l , c o 
m e n z ó a p resen ta r i m p o r t a n t e s cotas de a t raso en cuan to al avan
ce de las es t ruc tu ras capital istas y de la o rgan izac ión del 
Estado-nac ión. El País Vasco , i n se r t o en la d inámica de los t e r r i 
t o r i o s de la m o n a r q u í a hispánica, va a su f r i r desde finales del siglo 
X V I I I , los e fec tos , p o r una pa r te , de los cambios en el s is tema ec o 
n ó m i c o mund ia l , y de su a le jamien to de los c i r cu i t os e c o n ó m i c o s 
in ternac iona les , y p o r o t r a , de la larga agonía v iv ida p o r el an t iguo 
rég imen en España, d i f i cu l tando con e l lo la c o n f o r m a c i ó n del m e r 
cado i n t e r i o r y el d e s a r r o l l o del cap i ta l i smo y la indust r ia l i zac ión. 

Esta crisis genera l t e rm ina r í a decan tándose en el País Vasco c o m o 
gue r ra civi l y soc ia l , la p r i m e r a g u e r r a car l is ta de 1833-39, y que a 
lo largo de la m isma se va a p r o d u c i r el t r i u n f o de la r e v o l u c i ó n 
l iberal y de las r e f o r m a s de t o d o s igno que abrían las puer tas a la 
cons t r ucc i ón del Es tado-nac ión , al m e r c a d o nacional y al d e s a r r o l l o 
del cap i ta l i smo y la indust r ia l izac ión. 

Tras los camb ios acon tec idos al t é r m i n o de la r e v o l u c i ó n l iberal 
en España e n t r e 1835-1845, a la burguesía bi lbaína y vasca en ge
neral , se le abr ían las puer tas para la conqu is ta del m e r c a d o es
paño l . Esta burguesía d isponía de capitales abundantes y suf ic ientes 
c o m o para in ic iar la etapa h is tó r i ca conoc ida c o m o la de los o r í 
genes del d e s a r r o l l o del cap i ta l i smo, en la que el cap i ta l i smo i n 
dust r ia l se c o n v i e r t e en el m o t o r de l camb io . D e s d e el m o m e n t o 
en el que desaparecen las t rabas ins t i tuc iona les y soc io-po l í t i cas 
que impedían la plena in tegrac ión de los t e r r i t o r i o s vascos en el 
Estado-nación españo l , d icha burguesía inicia una pol í t ica de a m 
plias invers iones en los sec to res indust r ia les y f inanc ie ros , y en in 
f raes t ruc tu ras , c o n las que se comenzaba el la rgo c a m i n o del 
desa r ro l l o del cap i ta l i smo y la indust r ia l izac ión. En t re 1841-1872 
se p o n e n las bases s o b r e las que se van a c o n s t r u i r el cap i ta l i smo 
vasco. La m o d e r n a s ide rometa lu rg ia t i ene sus or ígenes en estos 
años y en la ría de Bi lbao, lo m i s m o que la banca bilbaína y vasca, 
las papeleras e indust r ias tex t i l es , la exp lo tac ión m o d e r n a y capí-
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ta l ista de la miner ía de h i e r r o vizcaína, la c o n s t r u c c i ó n naval, la i n 
dus t r ia meta lú rg ica y a r m e r a , y la c o n s t r u c c i ó n de la r e d f e r rov i a r i a 
que conec ta r ía a la ría y al País Vasco c o n el m e r c a d o i n t e r i o r , y 
a éste a t ravés de los p u e r t o s vascos, s o b r e t o d o de Bi lbao, c o n 
el m e r c a d o e x t e r i o r . 

F ina lmente , desde esta real idad la burguesía vasca, y sob re t o d o 
bi lbaína, sabrá ap rovecha r la nueva c o y u n t u r a h is tó r i ca que se le 
iba a p resen ta r en la década de 1870 c o n los nuevos avances t ec 
no lóg icos , que afectaban espec ia lmente a la s iderurg ia , c o m o el 
d e s c u b r i m i e n t o Bessemer de o b t e n c i ó n de a c e r o p o r la vía d i r ec ta 
a p a r t i r de hemat i tes , y las necesidades que de este m inera l tenía 
la s iderurg ia inglesa y con t i nen ta l ; minera les que abundaban en el 
ant ic l inal de Bi lbao. La o p o r t u n i d a d y la r iqueza estaban ahí, y la 
burguesía a u t ó c t o n a supo aprovechar las y capital izar las. 

N u e v a m e n t e , Bi lbao y la ría se conve r t í an en el nuevo f o c o del 
d e s a r r o l l o indust r ia l y d e m o g r á f i c o del País Vasco y n o r t e de Es
paña e n t r e 1870-1930, y que las páginas del p resen te t r aba jo p o n e n 
de man i f ies to . 

Sistema demográfico y reproducción social 

Cabe p regun ta rse si Bi lbao desde sus or ígenes responde a una en 
t idad urbana. C u a t r o son los c r i t e r i o s clásicos que deben c o n t e m 
plarse para a f i rmar que nos e n c o n t r a m o s an te una c iudad. A saber, 
el n ú m e r o de habi tantes, su dens idad de pob lac ión , su ded icac ión 
no exc lus i vamente agrar ia y la d ivers idad de sus func iones . H e m o s 
de dec i r que Bi lbao es desde t i e m p o s an te r i o res a la r evo luc i ón 
indust r ia l una u r b e que cump le s o b r a d a m e n t e c o n es tos requ is i tos . 

A h o r a b ien , las c iudades n o pueden en tende rse de f o r m a a u t ó 
noma . N o so lamen te son c o m p l e m e n t a r i a s con el m u n d o ru ra l que 
les c i r cunda , s ino que e x t i e n d e n sus re lac iones de i n t e r d e p e n d e n 
cia con o t ras c iudades, a r t i cu lándose en redes urbanas. En este 
sen t ido , habría que destacar dos real idades. Por un lado, Bi lbao es 
la cabecera y m o t o r de la apar ic ión de una nueva red urbana m u y 
i m p o r t a n t e en el n o r t e pen insu lar al ca lo r de su p r o c e s o de i n 
dust r ia l i zac ión. Pe ro además, p o r o t r o lado, Bi lbao pres ide una de 
las p r ime ras conu rbac iones de España, una r e d de pequeñas c iu 
dades indust r ia les y mineras en la d e s e m b o c a d u r a de la ría del 
N e r v i ó n , sin las que es impos ib le e n t e n d e r la real idad y desa r ro l l o 
de esta c iudad y del País Vasco . 

Desde el p u n t o de v ista demog rá f i co , las c iudades t i enen unas ca
racter ís t icas que les def inen y les d i fe renc ian del m e d i o agrar io , no 
s iendo Bi lbao una excepc ión . As í , var iables c o m o la m o r t a l i d a d y 
la i nm ig rac ión , a l te ran y c o n f o r m a n el s is tema demo g r á f i c o de las 
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ciudades. Var iables que p r o d u c e n que el c r e c i m i e n t o de éstas 
s iempre sea cons tan te y sos ten ido gracias a la con t i nua llegada de 
inmigrantes a pesar de su de l icado equ i l i b r i o na tura l . E fec t ivamen
te , la fecund idad y c o m o consecuenc ia , la natal idad, son más bajas 
que en el c a m p o , así c o m o las tasas de m o r t a l i d a d que s iempre 
son más altas en la c iudad d e b i d o a unas cond ic iones de v ida y 
habi tabi l idad más precar ias. Estas var iables t amb ién afectan a su es
t r u c t u r a de pob lac ión que s iempre puede ser renovada en los g r u 
pos de edad más jóvenes, g rupos que son los que p r e f e r e n t e m e n t e 
llegan a la c iudad para t raba ja r , desequi l ib rada espec ia lmente a fa
v o r de las mu je res , d e b i d o a la gran demanda de serv ic io d o m é s 
t i c o f emen ino . 

En el largo p e r í o d o que c o n t e m p l a m o s , desde finales del siglo X V I I I 
hasta la década de los 30 de n u e s t r o siglo, as is t imos al p r o c e s o de 
t rans ic ión hacia la m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a y social . Este f e n ó 
m e n o se gesta en las c iudades, y son p rec i samente éstas las que lo 
encabezan y se encargan de e x t e n d e r l o a todas las áreas de su 
inf luencia, bien urbanas de m e n o r en t idad o b ien rura les. Este he
cho se mani f iesta en el p lano demográ f i co , en t res t rans ic iones que 
se p r o d u c e n de manera s imul tánea: la t rans i c ión de la fecund idad , 
de la m o r t a l i d a d y de la mov i l i dad : 

a) D e n o m i n a m o s t rans i c ión de la fecund idad cuando una soc iedad 
p r o c e d e a c o n t r o l a r su r e p r o d u c c i ó n b io lóg ica, y p o r ende, socia l , 
c o m o resu l tado de una dec is ión consc ien te , pr ivada e indiv idual de 
las parejas. La c iudad de Bi lbao es p ione ra en este p r o c e s o en c o m 
parac ión c o n lo que o c u r r e en el r e s t o de la p rov inc ia . A u n q u e hay 
que a d v e r t i r que a pesar de que esta t rans ic ión suele ven i r de la 
mano del desa r ro l l o e c o n ó m i c o y u r b a n o , s o r p r e n d e n t e m e n t e en 
la p rov inc ia de Vizcaya, se re t rasa hasta la década de los 20 . Esto 
no puede s ino exp l icarse p o r la f o r m a pecul iar , e inc luso t r a u m á 
t ica, de c o m o se realiza la indust r ia l izac ión en n u e s t r o suelo. 

b) La t rans ic ión de la m o r t a l i d a d , t a m b i é n l lamada sanitar ia, es 
aquella que p e r m i t e p o r vez p r i m e r a a las sociedades c o n t r o l a r las 
f recuen tes epidemias que p e r i ó d i c a m e n t e d iezmaban a la pob la 
c ión , impedían su expans ión y c r e c i m i e n t o , y que supone alcanzar 
cotas de esperanza de v ida antes in imaginables. Esto se mani f iesta 
en la drást ica r educc ión de la m u e r t e de los n iños , así c o m o en el 
p rog res i vo c o n t r o l de las en fe rmedades infecciosas, pr inc ipales 
causantes de la m u e r t e de la pob lac ión . Este p r o c e s o de t rans i c ión , 
in ic iado a finales del siglo X V I I I , se ve i n t e r r u m p i d o p o r la indus
t r ia l i zac ión, p e r o r e c o b r a una d i r e c c i ó n descenden te , esta vez i r r e 
vers ib le , para la década de 1910. 

c) F ina lmente , hemos exam inado la t rans ic ión de la mov i l i dad . Las 
ciudades son h i s t ó r i camen te r ecep to ras de inmigrantes . Sin e m 
bargo, con la m o d e r n i z a c i ó n cambian y se ampl ían sus func iones , 
p o r lo que a t raen a un m a y o r n ú m e r o de gen te y de más amp l i o 
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espec t ro . Bi lbao pasa de ser el des t ino natura l de los habi tantes 
del c a m p o ce rcano , a rec ib i r gentes de t o d a la m i tad n o r t e pen in 
sular; el i nmig ran te ya no es só lo so l t e ro /a ; m u y j oven y anal fabeto, 
s ino que v iene t a m b i é n c o n la famil ia ya f o r m a d a y con una c ie r ta 
p reparac ión para el t i p o de indus t r ia y act iv idad e c o n ó m i c a que se 
c rean. Este a luv ión de personas en tan p o c o t i e m p o , hace que las 
in f raes t ruc tu ras urbanas n o estén preparadas adecuadamente para 
rec ib i r los , p o r lo que p r o d u c e un desajuste, espec ia lmente a l re 
d e d o r de 1900, que p r o v o c a que la mayor ía de el los se instalen en 
cond ic iones de hac inamien to en la pa r te vieja de la c iudad. Esta 
s i tuac ión n o empezará a m e j o r a r hasta la década de los ve in te , y 
ya c la ramen te en los 30, con t o d o el p r o c e s o de c o n s t r u c c i ó n de 
v iv iendas ob re ras que se impulsa en esas fechas. 

En cuan to al es tud io del s is tema fami l iar éste nos ha a p o r t a d o t a m 
bién algunas claves que exp l ican este m o d e l o demográ f i co , los m e 
canismos sociales y e c o n ó m i c o s responsables de unos r i t m o s de 
c reac ión de los hogares y, p o r lo t a n t o , de la d inámica de c r e c i 
m i e n t o demográ f i co . El m o d e l o fami l iar b i lbaíno responde f i e l m e n 
t e , al menos en las f o r m a s ex te rnas (edad de acceso al m a t r i m o n i o 
y las posib i l idades de c o n t r a e r nupcias, e s t r u c t u r a del hogar ) , a las 
característ icas del m o d e l o de fami l ia occ iden ta l desc r i t o para In
g la te r ra y la Eu ropa n o r o c c i d e n t a l . Po r un lado, la pob lac ión res i 
den te en Bi lbao t e n d i ó a casarse a edades elevadas y m a n t u v o n i 
veles de so l ter ía f r ancamen te e levados para h o m b r e s y mu je res . 
Por o t r o lado, las es t ruc tu ras fami l iares asociadas a unas es t ra te 
gias ma t r imon ia les de baja p res ión o con ten ida se c o r r e s p o n d e n 
c o n el m o d e l o de fami l ia nuc lear c o m o n o r m a o m o d e l o p re fe 
ren te . En una v is ión a largo plazo, los rasgos de este m o d e l o fa
mi l ia r y m a t r i m o n i a l p rác t i camen te n o varían en sus aspectos ex 
t e r n o s . Las es t ruc tu ras fami l iares a lo largo de casi un siglo 
con f i rman la tesis de que el m o d o de organ izac ión nuc lear n o fue 
un p r o d u c t o de la Revo luc ión Industr ia l s ino que asentó sus bases 
y t u v o plena vigencia en fases h is tór icas pre indust r ia les . Este sis
t e m a fami l iar se carac ter iza p o r su con t i nu idad y estabi l idad en el 
t i e m p o . La fami l ia nuc lear , al igual que en el c o n j u n t o de Europa 
O c c i d e n t a l , m u e s t r a una gran capacidad de adaptac ión al camb io 
h i s t ó r i co ya que su f lex ib i l idad al s is tema social es uno de sus ras
gos de f i n i t o r i os . A t ravés de un m a t r i m o n i o t a r d í o y la i ndepen 
dencia conyugal c o m o p r e c o n d i c i ó n para el m a t r i m o n i o , este t i p o 
de agregado d o m é s t i c o ha s ido capaz de m a n t e n e r unas c o n d i c i o 
nes de r e p r o d u c c i ó n social m u y estables bajo variadas c i r cuns tan 
cias soc io -económicas . 

En la soc iedad urbana t rad i c iona l , en la que los hogares cons t i t uyen 
las unidades económicas de p r o d u c c i ó n y es, p o r lo t a n t o , el á m 
b i t o fundamenta l de acceso a los recu rsos e c o n ó m i c o s y de p r o 
m o c i ó n social , el s is tema de sucesión que regula la t r ansm is ión de 
bienes en el i n t e r i o r del hogar es una clave expl icat iva de p r i m e r 
o r d e n . A l igual que en el c o n j u n t o de villas incardinadas en sue lo 
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vizcaíno, en Bi lbao se ap l icó el s is tema sucesor io caste l lano que 
p ropugna un r e p a r t o igual i tar io e n t r e los descend ientes , es dec i r , 
la pa r t i c ión a iguales par tes del p a t r i m o n i o del t es tado r . Este ma r 
co ju r íd i co exp l ica la esperada re lac ión e n t r e t r ansm is ión de bienes 
de f o r m a igual i tar ia y m o d e l o de fami l ia nuc lear c o n regla neo loca l . 
En estos núc leos , que se organizan bajo un c o n c e p t o de la v ida 
social y de las re lac iones económicas rad ica lmente d i s t i n to al agrí
cola, la pob lac ión ya no se organiza en f unc ión de la p r o p i e d a d de 
la t i e r r a , s ino de unas re lac iones sociales t í p i camen te mercan t i l es . 

La impo r tanc ia que t u v o la d o t e y el a h o r r o de pecu l io c o m o es
t ra teg ia m a t r i m o n i a l es una clave en el s is tema m a t r i m o n i a l y de 
r e p r o d u c c i ó n . Una ser ie de pautas soc io -cu l tu ra les según las cuales 
el a h o r r o de una d o t e p o r pa r te de h o m b r e s y mu je res a lo largo 
de un p e r í o d o del c ic lo v i ta l indiv idual re la t i vamente p r o l o n g a d o 
(en t re los 10 y 25 años) just i f ican un m a t r i m o n i o t a r d í o . En Bi lbao, 
c o m o en el r e s t o de las vil las vascas se p r o d u c e c o n gran c la r idad , 
lo que se ha d e n o m i n a d o c o m o «l i fe-cycle se rvan t» o la co locac ión 
de jóvenes d u r a n t e una fase re la t i vamente larga de sus vidas que 
dura e n t r e los 10/14 y los 24 años, en casa de algún par ien te , am i 
go , o s i m p l e m e n t e de algún m a e s t r o , c o m e r c i a n t e , etc. , d o n d e p o 
de r a p r e n d e r un o f i c io . La e s t r u c t u r a social y e c o n ó m i c a de los 
núcleos u rbanos , y de Bi lbao en especial , a l r e d e d o r de la act iv idad 
comerc ia l , serv ic ios y ta l le res artesanales de ca rác te r fami l iar p o 
sibi l i ta este m e c a n i s m o de o b t e n c i ó n de recu rsos clave para en 
t e n d e r el m o m e n t o de c o n t r a e r nupcias. 

Por o t r a pa r te , las estrategias de acceso a los recu rsos han de 
m o s t r a d o que los p r o b l e m a s de acumulac ión de pecu l io a tañen 
t a n t o a h o m b r e s c o m o a mu je res . La responsabi l idad de las m u 
jeres a la h o r a de c rea r las cond ic iones económicas que h ic ieran 
viable la c reac ión de una nueva un idad e c o n ó m i c a en la fase p r e 
m a t r i m o n i a l , fue s u m a m e n t e i m p o r t a n t e . Las jóvenes so l teras salían 
muy p r o n t o del hogar , para t raba ja r c o m o cr iadas y c rea r así las 
cond ic iones de pos ib i l idad de independenc ia e c o n ó m i c a del hogar 
pa te rno . El t r aba jo c o m o cr iada adqu ie re una i m p o r t a n c i a t r ans 
cendenta l en la fase p r e m a t r i m o n i a l femen ina . C o m e n z a b a n o r 
ma lmen te a p a r t i r de los 10 años, y alcanzaba la m á x i m a in tens idad 
a e n t r e los 15 y 24 años. En esta fase del c ic lo v i ta l , cerca del 50 
p o r c ien de las jóvenes de las villas vivían du ran te un p e r í o d o de 
sus vidas c o m o t raba jadoras del se rv ic io d o m é s t i c o , d o n d e además 
de rec ib i r a l i m e n t o y c o b i j o , aho r raban el pecu l io suf ic iente c o m o 
para p o d e r a f r o n t a r la f o r m a c i ó n de una famil ia c o n c ie r ta d ignidad 
y en igualdad de cond i c i ones r espec to al m a r i d o . 

Esto significa que los m i s m o s fac to res que d e t e r m i n a n la nupc ia l i 
dad mascul ina inc iden en la femen ina ; es dec i r , el m o d e l o de nup 
cial idad femen ina está re lac ionado c o n la c reac ión de las c o n d i c i o 
nes necesarias para la v iabi l idad de un agregado d o m é s t i c o 
independ ien te o c o n las cond ic iones de acceso a la d i r ecc ión de la 
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e x p l o t a c i ó n . La capacidad de r e p r o d u c c i ó n de ia pob lac ión de Bi l 
bao está some t i da a la in f luencia de la c o y u n t u r a e c o n ó m i c a y del 
m e r c a d o . Serán las var iables económicas c o m o la demanda de t r a 
bajo, los niveles salariales y la capacidad de a h o r r o , para los jóvenes 
antes de c o n t r a e r m a t r i m o n i o , las que marcarán la ace lerac ión o 
r e t r a s o c o n que se f o r m a n los nuevos núc leos fami l iares. 

Bi lbao e je rce una p o t e n t e a t racc ión s o b r e la m a n o de o b r a de su 
h in te r l and , que abarca un á m b i t o más amp l i o que el e s t r i c t a m e n t e 
p rov inc ia l . La mayor ía de los h o m b r e s y mu je res que ejercían 
c o m o c r iados o aprend ices n o eran natura les de la p r o p i a vi l la s ino 
que l legaban de o t r o s t e r r i t o r i o s c i r cundan tes de la c o m a r c a o de 
o t r o s lugares más lejanos. Es p r o p i o de los c e n t r o s u rbanos la ca
pacidad de abso rc ión del e x c e d e n t e agra r io . Se ha señalado en re i 
te radas ocas iones c o m o esta af luencia de gentes del c a m p o a la 
c iudad t i ene una i m p o r t a n c i a demográ f i ca en el equ i l i b r i o de r e 
cursos humanos . Sin e m b a r g o , q u e r e m o s resal tar que este f e n ó 
m e n o adqu ie re un signi f icado social re levan te , en el c o n t e x t o so
c io -cu l tu ra l vasco. La c o m p l e m e n t a r i e d a d e n t r e lo u r b a n o y lo 
ru ra l está e n c u b r i e n d o en el espacio vasco, una i n te rdependenc ia 
e n t r e los dos sistemas fami l ia res, t r o n c a l y nuclear , ya que el t ras 
vase de pob lac ión campo /c i udad es en el f o n d o un m o v i m i e n t o 
desde una organ izac ión t r o n c a l a o t r a nuclear . 

N o p o d e m o s e n t e n d e r el s is tema t r o n c a l a espaldas del nuclear , 
s ino c o m o algo i n t e r r e l ac i onado . En una reg ión m o n t a ñ o s a c o m o 
la vasca, la t r onca l i dad tenía c o m o f inal idad m u y c lara i m p e d i r que 
la excesiva parce lac ión de una t i e r r a p o b r e y escasa condu je ra a 
una s i tuac ión insosten ib le para la mayo r ía de los campes inos. El 
c a m p o o f rec ía escasas posib i l idades para a b s o r b e r a los exc lu idos 
de la herenc ia y del acceso a la p r o p i e d a d de la t i e r r a . Estos ú l t imos 
habi tan, c o m o pob lac ión asalariada desprov is ta de t i e r r a , en la red 
de pequeños c e n t r o s u rbanos en d o n d e la f o r m a c i ó n de los h o 
gares r e s p o n d e a una n o r m a t i v a d is t in ta . La in tens idad nupcial y el 
r i t m o c o n el que se f o r m a n los nuevos núc leos fami l iares d e p e n 
den , en gran med ida , de las fuerzas del m e r c a d o t raduc idas en 
o p o r t u n i d a d e s de e m p l e o . Las urbes vascas hacia las que se d i r igen 
los jóvenes del área ru ra l j uga ron este papel d e b i d o a la f lex ib i l idad 
y a p e r t u r a p rop ia de un m o d e l o fami l ia r p r e d o m i n a n t e m e n t e n u 
clear. El c r e c i m i e n t o de la pob lac ión n o agrar ia y asalariada ded i 
cada a act iv idades re lac ionadas c o n el s e c t o r m a n u f a c t u r e r o y m e r 
cant i l se c o n c e n t r ó espec ia lmente en la capital vizcaína. Se d io un 
c i r c u i t o e c o n ó m i c o y h u m a n o e n t r e la T i e r r a Llana y las vil las, de 
f o r m a que cada fami l ia tenía p r o b a b l e m e n t e r epa r t i dos a sus m i e m 
b ros e n t r e ambos sistemas. 

Será este co lec t i vo de personas , abocadas a la especial ización y es
pec ia lmente c o n c e n t r a d a en los c e n t r o s u rbanos , el g r u p o d ina-
m i z a d o r del camb io e c o n ó m i c o y d e m o g r á f i c o y, p o r lo t a n t o , un 
g r u p o cua l i ta t i vamente i m p o r t a n t e en la d inámica demográ f i ca y 
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soc io -económ ica de esta p rov inc ia . P robab lemen te jugaron un pa
pel de m o t o r de camb io , de d i nam ismo y mode rn i zac i ón . Espe
c ia lmente Bi lbao jugó un papel fundamenta l c o m o regu lado r del 
s is tema demográ f i co de su e n t o r n o p rov inc ia l . A la h o r a de hacer 
i n te rp re tac iones s o b r e los e l emen tos que d e t e r m i n a n la m a y o r o 
m e n o r in tens idad de los sistemas ma t r imon ia les en el País Vasco 
H o l o h ú m e d o , se debe t o m a r t a n t o desde la perspect iva de los que 
se quedan en el caserío c o m o la de los que se marchan . As í c o m o 
la h is tor iograf ía vasca ha rea l izado especial es fuerzo en exp l icar el 
s is tema fami l iar asoc iado a la cu l t u ra de la t r onca l i dad , p o r eso de 
las esencias, pocas veces se ha rea l izado un es fuerzo i n t e r p r e t a t i v o 
sob re el des t ino y el papel social de los expu lsados del caserío. 

En resumen el s is tema fami l iar b i lbaíno se m a n t u v o s iempre d e n t r o 
de un rég imen c o n t e n i d o , bajo p a r á m e t r o s de baja p res ión . C i e r 
t a m e n t e , la id iosincrasia social de la capital p rov inc ia l , aún par t i c i 
pando p lenamente de la t r a n s f o r m a c i ó n del t e j i do p r o d u c t i v o y de 
las d iv is ión social del t r aba jo p r o p i o de un p r o c e s o indus t r ia l i zador 
c o m o el o c u r r i d o en la ría de Bi lbao, g e n e r ó las cond ic iones para 
que la f o r m a c i ó n de un nuevo hogar s iguieran s iendo m u y res t r i c 
t ivas para una pa r te i m p o r t a n t e de la pob lac ión mascul ina y fe
menina. 

A u n q u e , t e ó r i c a m e n t e , aquel los p rocesos sociales que acompaña
r o n a la indust r ia l izac ión bi lbaína c o m o la asalar ización y m o v i 
m ien tos m i g r a t o r i o s , l iberaban a la pob lac ión de aquel los obs tá 
culos o t rabas sociales — l a d o t e , el aprend iza je . . .— prop ias de la 
sociedad p re indus t r ia l que cons t reñ ían la r e p r o d u c c i ó n social , en 
la práct ica, las posib i l idades de f o r m a r nuevos hogares no f u e r o n 
tan universales c o m o cabía esperar . La asalarización de las clases 
popu lares y de los t raba jadores en la p r i m e r a fase de la revo luc ión 
indust r ia l g e n e r ó unas cond ic iones de v ida que di f icu l taban ser ia
m e n t e las posib i l idades de f o r m a r nuevos hogares. A pesar del 
f u e r t e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o e x p e r i m e n t a d o p o r el c o n j u n t o de 
la Ría e n t r e 1877 y 1920, la evo luc ión de la nupcia l idad mascul ina 
delataba ser ios obstácu los de t i p o e c o n ó m i c o , c o m o las carac te 
rísticas del m e r c a d o de t r aba jo y el acceso a los recursos e c o n ó 
micos necesar ios, para la f o r m a c i ó n de nuevos hogares. N o cabe 
duda que las cond ic iones de v ida en la p r i m e r a fase de la indus
t r ia l izac ión — hac inamien to , falta de v iv iendas para o b r e r o s . . . — su
pus ie ron un f r e n o en la r e p r o d u c c i ó n b io lóg ica de la pob lac ión y 
a la f o r m a c i ó n de nuevos hogares. 

El i m p a c t o de la indust r ia l izac ión s o b r e la nupcia l idad femen ina ha 
m o s t r a d o los i m p o r t a n t e s cambios sociales en re lac ión al s is tema 
de g é n e r o . Se f o m e n t ó una intensa d iv is ión del t r aba jo e n t r e h o m 
bres y mu je res que se plasma en una pa ten te mascul in ización y 
segmentac ión del m e r c a d o de t r aba jo . La exc lus ión de las mu je res 
de los mercados de t raba jo y el nuevo papel que éstas juegan c o m o 
e lemen tos claves del b ienestar , del c o n s u m o y de la in tegrac ión 
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social de los sec to res popu la res u rbanos a t ravés de la fami l ia, se 
t r a d u c e t amb ién en una pé rd ida de las responsabi l idades e c o n ó 
micas en la c reac ión y p o s t e r i o r m a n t e n i m i e n t o del hogar . Este 
p r o c e s o de rac ional izac ión e c o n ó m i c a y demográ f i ca indust r ia l ge
n e r ó un m o d e l o de ar t i cu lac ión de la p r o d u c c i ó n y de la r e p r o 
ducc ión basado en un iversos separados y as imét r i cos . 

En def in i t iva, las t r ans fo rmac iones expe r imen tadas en Bi lbao a lo 
largo del siglo X I X y p r i m e r t e r c i o del siglo X X en el m o d e l o de 
m a t r i m o n i o cons t i t uyen un e j e m p l o de las t r ans fo rmac iones o c u 
r r idas en el i n t e r i o r de los hogares al h i lo de la nueva c u l t u r a in 
dus t r ia l . Si b ien ya sabemos que la famil ia nuc lear no es un p r o 
d u c t o de la indust r ia l i zac ión , las nuevas dinámicas de f o r m a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o de los me rcados de t raba jos industr ia les sí p r o 
d u j e r o n i m p o r t a n t e s t r ans fo rmac iones en los ro les o d iv is ión in 
t e r n a e n t r e h o m b r e s y mu je res . Se van m o d e l a n d o unas pautas de 
re lac ión y j e ra rqu izac ión e n t r e los cónyuges, en las que la a u t o 
nomía de la pareja, p r o p i a de un s is tema neo loca l , n o descansa so
b re las bases iguali tarias que se perc ibían en la c iudad p re indus t r ia l . 
Este p r o c e s o se agudiza y se afianza en plena soc iedad indust r ia l 
avanzada. 

Desarrollo urbano y vivienda 

El asen tam ien to del núc leo fundac iona l u rbano en el f o n d o de un 
es tuar io navegable y a 14 k i l ó m e t r o s del mar , hacen de Bi lbao des
de sus or ígenes una c iudad con clara vocac ión mercan t i l y de t r ans 
p o r t e , p e r o a su vez el escaso espacio sob re el que se asienta su 
t é r m i n o ju r isd icc iona l (60 km2) de l im i ta la p rop ia expans ión , que 
dándo le c o m o única a l te rnat iva el c r e c i m i e n t o en a l tu ra en res
puesta a la demanda pob lac iona l . Será en el ú l t i m o t e r c i o del siglo 
X I X cuando la ju r i sd icc ión de Bi lbao se vea i nc remen tada c o n una 
ampl iac ión de su t e r r i t o r i o y las sucesivas anex iones de los ayun
t a m i e n t o s l imí t ro fes , que p e r m i t e n dar respuestas a la p res ión de
mográf ica y de nuevos espacios para las act iv idades económicas y 
de serv ic ios p r o c e d e n t e s de la indust r ia l izac ión. 

El é x i t o e c o n ó m i c o de la act ivís ima burguesía comerc ia l bi lbaína no 
t u v o una e x p r e s i ó n urbaníst ica c lara hasta las dos ú l t imas décadas 
del siglo X V I I I , y aún en tonces só lo se c o n c r e t ó en un t í m i d o p r o 
y e c t o de c o n s t r u c c i ó n de viviendas en un f lanco del A r e n a l . La su
per f ic ie edi f icada de la c iudad resul taba en tonces minúscu la en 
compa rac i ón c o n o t ras capitales, y aunque la densidad de ocupa
c ión del espacio e ra m u y elevada, el v o l u m e n t o t a l de vec inos era 
equiparab le al de c e n t r o s secundar ios de la geografía española, 
c o m o Ubeda, M a h ó n , A l c o y o Reus; muy alejado p o r t a n t o de las 
cifras que congregaban las grandes urbes peninsulares. 
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C o n v i e n e r e c o r d a r la m o d e s t i a de este p u n t o de par t ida para va
l o ra r en su justa d imens ión las p r o p o r c i o n e s del sa l to que , en tan 
só lo c ien años, la l levaría a o c u p a r el c u a r t o pues to en la escala de 
las ag lomerac iones urbanas españolas. Hasta el boom desar ro l l i s ta 
de los años sesenta, n inguna c iudad del Estado c o n o c i ó unas tasas 
de c r e c i m i e n t o que se acercasen, ni aun de lejos, a las de Bi lbao a 
f ines del siglo X I X . Fue la rap idez de este p r o c e s o , y no t a n t o su 
ex tens ión espacial o su peso demog rá f i co , lo que h izo de Bi lbao el 
m e j o r parad igma del m o d e l o de d e s a r r o l l o u r b a n o de o r i g e n in 
dust r ia l en la Península. Es este m o d e l o de u rban izac ión , que en su 
m o m e n t o i m i t a r o n con é x i t o o t ras ag lomerac iones de la co rn isa 
cantábr ica y Gal ic ia, el que en el c u r s o de las dos ú l t imas décadas 
ha e n t r a d o en un p r o c e s o de regres ión d i f í c i lmente revers ib le . 

Gracias a los e n o r m e s recu rsos generados p o r la indust r ia l i zac ión, 
y al cons tan te a p o r t e h u m a n o de la i nm ig rac ión , Bi lbao l o g r ó c rea r 
y encabezar una p o t e n t e red urbana m o d e r n a en un t e r r i t o r i o p r e 
d o m i n a n t e m e n t e ru ra l , d o n d e las únicas exper ienc ias de u rban i 
zación previas se r e m o n t a b a n a una cadena de pequeñís imas vil las 
medievales, p r á c t i c a m e n t e i r re levan tes en el m u n d o de las c iudades 
europeas . 

Industr ia l izac ión y f lu jo m i g r a t o r i o pueden cons idera rse c o m o los 
fac to res de s igno pos i t i vo en la gestac ión de la ag lomerac ión u r 
bana de Bi lbao. En c o n t r a p a r t i d a , los fac to res negat ivos que d i f i 
cu l t a ron o i m p i d i e r o n que esta ag lomerac ión se desar ro l lase c o m o 
un o rgan i smo in teg rado y m a d u r o , f u e r o n al m e n o s t r e s : La de 
bi l idad del p o d e r púb l i co , y en par t i cu la r de la c o r p o r a c i ó n m u n i 
cipal bi lbaína; la res is tencia de los par t icu lares a aceptar las reglas 
de juego del u r b a n i s m o n o r m a t i v i z a d o y, p o r ú l t i m o , la incapacidad 
de po l í t i cos , t écn i cos y p r o m o t o r e s para plani f icar y a t ende r de 
f o r m a sat is factor ia las necesidades de v iv ienda de las masas de asa
lar iados e inmigran tes que inundaban la c iudad. 

Los an tecedentes r e m o t o s de estos fac to res negat ivos pueden ras
t rea rse ya desde 1786, cuando el p r o y e c t o de a p r o v e c h a m i e n t o de 
los solares in f raut i l i zados del Casco V ie j o para la c o n s t r u c c i ó n de 
258 nuevas v iv iendas p resen tado p o r N ico lás A n t o n i o de L o r e d o 
en defensa de los in tereses de la burguesía comerc i a l , fue c o n t u n 
d e n t e m e n t e b l o q u e a d o p o r los rent is tas t rad ic iona les . A q u e l p r o 
y e c t o de c o r t e i l us t rado resul taba ya exc luyen te para los t raba ja 
do res bi lbaínos, a quienes se condenaba a asentarse en subu rb ios 
espontáneos , f ue ra de t o d o c o n t r o l u rbanís t i co . 

Los m ismos e l e m e n t o s se pus ie ron de nuevo en juego para des
mante la r el p r i m e r plan de ensanche m o d e r n o p r o y e c t a d o para la 
vega de A b a n d o , el del higienista u t ó p i c o A m a d o de Lázaro (1861 ) , 
que pe rec ió e m p a r e d a d o e n t r e los in tereses especu ladores de los 
p rop ie ta r i os de f incas y la f ragi l idad congén i ta de un A y u n t a m i e n t o 
que ni s iquiera poseía los recu rsos necesar ios para e x p r o p i a r los 
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solares des t inados a calles y vías de c i rcu lac ión . D e m o d o que si 
f i na lmen te el plan de Ensanche de A l zó la , A c h ú c a r r o y H o f f m e y e r 
(1876) cons igu ió salir ade lante se deb ió s o b r e t o d o a su ca rác te r 
posib i l is ta, y a que estaba d ispues to a t rans ig i r con cua lqu ie r c o n 
d ic ión prev ia y c o n cua lqu ie r l im i tac ión impues ta desde el e x t e r i o r . 

La p r o p i a ampl iac ión de j u r i sd i cc ión de Bi lbao (1870) — u n a de 
manda pos te rgada casi c u a t r o s i g l o s — había nac ido a l i co r ta y fue r 
t e m e n t e cond ic ionada p o r los in tereses de la clase d i r i gen te de las 
anteiglesias vecinas. Sin e m b a r g o t u v o consecuenc ias inmediatas en 
el asen tam ien to de nuevas v iv iendas popu la res . M ien t ras la soc ie
dad b ien pensante de la época aún discut ía s o b r e la f ó r m u l a más 
venta josa de repa r t i r se los a t rac t i vos solares residenciales que se 
per f i laban en las zonas llanas de A b a n d o , la pob lac ión o b r e r a ya 
estaba t r e p a n d o p o r los b o r d e s no plani f icados de la c iudad, e n 
ca ramándose en las nuevas laderas de Ol le r ías , el C r i s t o , las Ca l 
zadas y San Francisco. 

El Ensanche bi lbaíno se planea desde el p r i nc ip io c o m o una reserva 
de suelo edi f icable de alta cal idad para la burguesía, n o es p o r t a n t o 
un p r o y e c t o de r e f o r m a ni busca la cohes ión de los paquetes u r 
banizados que c o n f o r m a n la c iudad. N o resuelve las carencias de 
la c iudad heredada, ni a b o r d a la c rec ien te p rob lemá t i ca de la v i 
v ienda o b r e r a . N i s iqu iera a l te ra el equ i l i b r i o de pode res en las 
áreas d o n d e se implanta . Es s i n t o m á t i c o que el de Bi lbao fuese u n o 
de los pocos ensanches e u r o p e o s d o n d e n o se r e c u r r i ó ni a la 
e x p r o p i a c i ó n ni a la reparce lac ión de solares para o r d e n a r la c iu 
dad, a pesar de que los p r o p i e t a r i o s de t e r r e n o s se p r e s e n t a r o n 
s iempre c o m o víc t imas, t a n t o i nd i v idua lmen te c o m o de mane ra 
c o r p o r a t i v a , a t ravés de la in f luyente A s o c i a c i ó n de P rop ie ta r i os de 
Fincas Urbanas (1903) . 

El ca rác te r soc ia lmen te se lec t ivo del Ensanche c o n t r i b u y e a exp l i 
car la s o r p r e n d e n t e l en t i t ud de su p r o c e s o de ocupac ión . A pesar 
de que el c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o d e s b o r d ó con creces las p r e 
v is iones de la p lani f icación urbanís t ica, el asen tam ien to de v i v ien 
das, en el segundo t r a m o de la G r a n Vía, aún no había c o m e n z a d o 
al in ic iarse el siglo X X , y la conso l i dac ión del t e j i d o u r b a n o en esta 
zona es un f e n ó m e n o m u y rec ien te . Este ca rác te r exc luyen te ex 
plica t amb ién que n o se adoptase un p r o g r a m a de zon i f i cac ión p r e 
via de las func iones y categorías de rentas de la t r a m a edif icada. 
D e hecho , el c r i t e r i o de j e ra rqu i zac ión social fue algo tan s imple 
c o m o la m a y o r p r o x i m i d a d o lejanía a la cabecera de la G r a n Vía, 
y se cons ta ta que la c o n s t r u c c i ó n del Ensanche, pese a su vocac ión 
de e l i t i smo , no l o g r ó desplazar en cal idad y en cen t ra l idad al A r e n a l 
y a su e n t o r n o del d i s t r i t o de Santiago, al menos d u r a n t e t o d o el 
p e r í o d o o b j e t o de es tud io . 

La carenc ia de una zon i f i cac ión planif icada p e r m i t i ó a los p a r t i c u 
lares ac tuar a su l ib re a lbedr ío , con f i gu rando una c iudad f r a g m e n -
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tada y con n u m e r o s o s b o r d e s de f r i cc ión i n te r i o res . La segregación 
del espacio de é l i te a veces dependía de tan só lo unos pocos m e 
t r o s , p o r e j emp lo , los que separaban al C a m p o de Vo lan t ín de la 
calle Castaños; y la apar ic ión mal c o n t r o l a d a de bolsas de suelo de 
uso indust r ia l en el i n t e r i o r de la c iudad generaba graves d i s t o r 
siones en la ocupac ión de su e n t o r n o . Po r lo demás, cuando la 
burguesía llegaba a o c u p a r las nuevas áreas urbanizadas de la c iu 
dad, encon t raba que aunque los solares se mantenían l ibres, es
taban rodeados p o r suburb ios o b r e r o s que cegaban sus pos ib i l i 
dades de expans ión . 

La rap idez y d e s c o n t r o l de su p r o c e s o de c r e c i m i e n t o h i c i e ron del 
Bi lbao indust r ia l una c iudad mosa ico , con una marcada segregación 
social en m ic roespac ios y una zon i f i cac ión p o r áreas p rác t i camen te 
inex is ten te . Los p r o p i o s d i s t r i t os u rbanos o f recen una falsa sen
sación de homogene idad i n te rna , que en real idad e n c u b r e una gran 
var iedad de real idades económicas y c o m p o r t a m i e n t o s d e m o g r á 
f icos. 

D e b e resal tarse que aún s iendo Bi lbao un m o d e l o de c iudad in 
dust r ia l , qu ienes l levaron las r iendas de la p r i m e r a fase de su p r o 
ceso u rban izado r — a l m e n o s hasta p r inc ip ios del siglo X X — , fue
r o n los h e r e d e r o s de las sagas de comerc ian tes del siglo X V I I I y 
los linajes t rad ic iona les . Este g r u p o de él i te conse rvado ra estaba 
f o r m a d o p o r unas 177 famil ias que poseían el 35 % de las fincas de 
la c iudad y el 57,4 % de la ren ta de la p rop iedad urbana. Ellos fue
r o n quienes p r o m o v i e r o n el plan de Ensanche que reva lor izaba sus 
t e r r e n o s y quienes, a con t i nuac ión , t r a n s g r e d i e r o n s is temát ica
m e n t e las Ordenanzas de c o n s t r u c c i ó n de 1885 y 1907, ab r i endo 
calles par t i cu la res , a u m e n t a n d o ¡ legalmente la a l tu ra de los ed i f i 
c ios, anu lando los pat ios y jard ines i n t e r i o res , e t c . . So lamente a 
pa r t i r de 1905 se p r o d u c e un p r o g r e s i v o re levo del g r u p o d i r i gen
te , con el desembarco de capitales de o r i gen indust r ia l en el m e r 
cado i nmob i l i a r i o bi lbaíno. 

La escasez de o f e r t a de v iv ienda para las clases popu lares fue el 
r eve rso más d r a m á t i c o del p r o c e s o de f o r m a c i ó n de la c iudad. Se 
ha p o d i d o c o n f i r m a r que las Ordenanzas munic ipa les i m p i d i e r o n la 
d i fus ión del chabo l i smo en el t é r m i n o munic ipa l de Bi lbao, p e r o en 
con t rapa r t i da f a v o r e c i e r o n una i nsopo r tab le densidad de ocupa
c ión de los solares edi f icables, c o n v i r t i e n d o el hac inamien to en la 
autént ica amenaza a la salud y la v ida de los emigran tes bi lbaínos. 
Sólo después de la P r imera G u e r r a Mund ia l comienzan a d i fund i rse 
las p r imeras casas planeadas para adaptarse en d imens iones , p r ec i o 
y d i s t r i buc ión a las necesidades de la pob lac ión o b r e r a . Por lo de 
más, el Bi lbao del é x i t o indust r ia l fue capaz de reacc ionar c o n ra
pidez para do ta rse de t o d o s los equ ipamien tos y serv ic ios que ca
racter izaban a una capital e u r o p e a c o m p e t i t i v a y m o d e r n a , aunque 
t a r d ó demas iado t i e m p o en asumi r la necesidad de d i r ig i r y o r 
denar el desa r ro l l o u r b a n o comarca l , p e r d i e n d o así la o p o r t u n i d a d 
de conso l idarse c o m o una m e t r ó p o l i in tegrada y madura . 
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Transporte urbano y organización territorial de 
la aglomeración bilbaína, 1876-1930 

Los nuevos m e d i o s de t r a n s p o r t e , la denominada revo luc i ón del 
t r a n s p o r t e ( f e r r o c a r r i l y navegación), son a su vez fac to res nece
sarios y d inamizadores de la indust r ia l izac ión. 

Las p ro fundas t r ans fo rmac iones que se suceden en la segunda m i 
tad del Siglo X I X y p r i m e r t e r c i o del X X en Vizcaya y País Vasco , 
demandaban un camb io en las estrategias de t r a n s p o r t e , t a n t o de 
pasajeros c o m o de mercancías. Una vez conclu idas las líneas que 
v inculaban Bi lbao c o n su h in te r land más i nmed ia to : de una pa r te , 
el Fe r roca r r i l de Tude la , y de o t r a el Fe r roca r r i l del N o r t e ( co 
mun icados ambos en la estac ión de M i randa de Ebro ) , el país se 
aprestaba a c o n s t r u i r nuevas vías c o n un o b j e t i v o d i s t i n to . Y este 
no fue o t r o que la a r t i cu lac ión del p r o p i o m e r c a d o reg iona l . La 
exp lo tac ión masiva del m ine ra l de h i e r r o de cara a la e x p o r t a c i ó n ; 
la imp lan tac ión de las grandes industr ias s iderúrg icas; la c o n s t r u c 
c ión de n u m e r o s o s ta l le res de t r a n s f o r m a c i ó n y manufac turas p o r 
los valles de los r íos más i m p o r t a n t e s , y la necesidad de c o n e c t a r 
los núcleos u rbanos de la ría con su despensa agrar ia de p r o d u c t o s 
de c o n s u m o d ia r i o ; y p o r ú l t i m o , la apar ic ión de serv ic ios más 
acordes con los nuevos t i e m p o s (bancos comerc ia les e indus t r ia 
les, seguros. Bolsa de va lo res , sociedades recreat ivas, e t c ) , favo
rec ido t o d o e l lo p o r la repa t r iac ión de capitales de U l t r a m a r , ha
cían necesar ia la c o n s t r u c c i ó n de una rápida red f e r rov ia r i a y de 
tranvías que cubr iesen dichas demandas. Sin duda, todas estas o p e 
rac iones l levaron apare jado, c o m o n o podía ser de o t r o m o d o , un 
p r o f u n d o camb io en la soc iedad vizcaína. 

Una de las caracter ís t icas socio-espaciales ya señaladas del p r o c e s o 
de c r e c i m i e n t o u rbano fue, sin duda, la t e m p r a n a i n c o r p o r a c i ó n al 
m i s m o de los pueb los cercanos al área urbana. Así , m ien t ras Bi lbao 
con t inuaba pau la t inamente su p r o c e s o de t r a n s f o r m a c i ó n c o m o 
c e n t r o o núc leo de negoc ios y de serv ic ios , en def in i t iva, en el área 
de rep resen tac ión po l í t i ca y f inanc iera del c o n j u n t o de la p rov inc ia , 
en ambas márgenes de la ría comenzaban a conf igurarse espacios 
con una d i ferenc iada u t i l idad de usos. En la margen de recha , se 
iniciaba su o r d e n a c i ó n c o m o área de a t racc ión de pob lac ión f l o 
t an te y de segunda res idenc ia y espa rc im ien to estival para las clases 
más acomodadas . En t re t a n t o , los suburb ios bi lbaínos, los m u n i 
c ip ios del cauce m e d i o del N e r v i ó n c o m o Galdácano, Basauri o 
Echévar r i , j u n t o a aquellas o t ras local idades situadas en la margen 
izqu ierda, con temp laban impasibles la mod i f i cac ión de su paisaje 
natura l ante las numerosas factor ías e in tereses industr ia les insta
lados, y ante la p res ión res idencia l , f r u t o del in tenso c r e c i m i e n t o 
pob lac iona l que se estaba p r o d u c i e n d o . En simi lares cond ic iones , 
se e n c o n t r a r o n los mun ic ip ios de las cuencas del Cadagua e Ibai-
zabal ce rcanos a Bi lbao que , al ca lo r de la acelerac ión e c o n ó m i c a 
que estaba t e n i e n d o lugar, v i e r o n c o m o se modi f icaban sustancial -
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m e n t e sus t rad ic iona les m o d o s de v ida. Y, p o r supues to , el Val le 
de Asúa, d o n d e las líneas de f e r r o c a r r i l allí ubicadas, serv i rán para 
acercar una agr i cu l tu ra , cen t rada en los p r o d u c t o s hor t í co las , y una 
ganadería que ten ían en Bi lbao su pr inc ipa l c e n t r o de c o n s u m o . N o 
en vano, es necesar io señalar que la pob lac ión y su c o n c e n t r a c i ó n 
d inámica son el resu l tado ú l t i m o del po tenc ia l e c o n ó m i c o desa
r r o l l a d o en este amp l i o espacio geográ f ico anal izado. 

Este t r aba jo conc luye con el análisis del t r a n s p o r t e c o m o f a c t o r 
que acelera el p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n . En este capí tu lo se es
tud ia la i n te rdependenc ia e n t r e los p rocesos de urban izac ión e in 
dustr ia l izac ión c o n los med ios de t r a n s p o r t e púb l i co ( t ranvías, fe 
r roca r r i l es y au tobuses) , hac iendo especial h incapié en t o d o s los 
aspectos re lac ionados con la exp lo tac i ón y sus caracter ís t icas, t e 
n iendo en cuen ta la segregación espacial y social que t iene lugar en 
el área m e t r o p o l i t a n a bi lbaína. 

Resulta t ó p i c o señalar que el t r a n s p o r t e , t a n t o de v ia jeros c o m o 
de mercancías, es una de las necesidades colect ivas más i m p o r t a n 
tes de las soc iedades inmersas en p rocesos de ráp ida indus t r ia l i 
zac ión. Y, sin e m b a r g o , buena par te de los es tud ios h i s tó r i cos se 
han c e n t r a d o más en el análisis de las cons t rucc iones , del t r a z a d o 
de las líneas y sus caracter ís t icas técn icas, o de aspectos o rgan i 
zat ivos y f inanc ie ros de las compañías, descu idando t o d o aque l lo 
que tenía que v e r c o n cues t iones c o m o la evo luc ión de los t rá f i cos 
y su re lac ión c o n los p rocesos p r o d u c t i v o s y sociales. La d i f icu l tad 
p rov iene de su eva luac ión, en ocasiones mo t i vada p o r la ausencia 
parcial de da tos estadíst icos con la suf ic iente cal idad c o m o para 
pos ib i l i ta r su análisis en p r o f u n d i d a d . Pe ro t a m b i é n y específ ica
m e n t e en la c iudad , las d i f icu l tades surgen cuando t r a t a m o s de e n 
c o n t r a r p r i m e r o , y cuant i f icar después, la re lac ión ex i s ten te e n t r e 
el c r e c i m i e n t o del espacio u r b a n o y su e n t o r n o más i nmed ia to , c o n 
la c reac ión de nuevas in f raes t ruc tu ras de comun icac iones y su ex 
p lo tac ión . Es ev iden te que la c o n s t r u c c i ó n de t ranvías o de f e r r o 
carr i les suburbanos es tuvo e s t r e c h a m e n t e re lac ionada con los p r o 
cesos y m o d o s de ocupac ión del sue lo , es to es, c o n la local izac ión 
de las dist intas act iv idades comerc ia les e indust r ia les, p e r o t a m 
b ién, con la segregación espacial de las clases o g rupos sociales que 
habitan en este á m b i t o . Paolo Sica nos recue rda c ó m o la necesidad 
del desp lazamien to f ísico de las personas y cosas en la c iudad es
tar ía ligada a su ex tens ión y o rgan izac ión func iona l . En def in i t iva, la 
e s t r u c t u r a de la c iudad y su e n t o r n o nos r e m i t e a la d iv is ión social 
y func iona l del espacio, aspectos és tos que t r a t a m o s de c o n o c e r 
med ian te el es tud io de la e x p l o t a c i ó n de los d is t in tos med ios de 
t r a n s p o r t e u r b a n o e i n t e r u r b a n o pues tos a d ispos ic ión de la p o 
blación de Bi lbao y los pueb los s i tuados en su área de inf luencia. 

En resumen , el p resen te p r o y e c t o ha t r a t a d o de p ro fund i za r en los 
cambios de t o d o t i p o acaecidos en el siglo X I X y p r i m e r t e r c i o del 
siglo X X , s o b r e t o d o los reg is t rados d u r a n t e la p r i m e r a indus t r ia -
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l ización y v is tos a t ravés de la c iudad de Bi lbao y su e n t o r n o — l a 
r í a — . A l f inal del p e r í o d o anal izado, en 1930, se estaba ago tando 
el m o d e l o an te r i o r de desar ro l lo industr ia l y u rbano de Vizcaya y el 
País Vasco, y resurgían nuevas propuestas para d inamizar lo, en t r e las 
más sugestivas estaba la de conve r t i r a Bilbao y ambas márgenes de 
la ría en un área me t ropo l i t ana conf igurada jur íd icamente c o m o ta l . 
Décadas después se volver ía a r e t o m a r la idea en los años sesenta 
con el «Gran Bi lbao», y en las post r imer ías del siglo X X . 



1.a PARTE 
Historia de un desarrollo 





I. I. Del capital comercial al capital 
industrial 

I. I. I. Los grandes comerciantes banqueros en los oríge
nes del capitalismo industrial: El papel de Bilbao 

I . M . I . I n t r o d u c c i ó n 

Plantear la evo luc ión de la e c o n o m í a vasca en la edad c o n t e m p o 
ránea, es e n t e n d e r el p r o c e s o indust r ia l que a fec tó al país y las 
t r ans fo rmac iones es t ruc tu ra les que c o n o c i ó . El resu l tan te de la in 
dust r ia l izac ión al f inal de p e r í o d o anal izado, p r i m e r t e r c i o del siglo 
X X , y que h e m o s de e n t e n d e r c o m o el e l e m e n t o equ iva len te a 
mode rn i zac ión desde o t r o s pos tu lados t e ó r i c o s y anal í t icos, t i ene 
sus raíces en dos p rocesos d i fe renc iados de indust r ia l izac ión. U n o 
que t i ene sus raíces en la edad m o d e r n a y espec ia lmente en el siglo 
X V I I I , y que evo luc iona desde la p r o t o i n d u s t r i a y sec to res a r t e -
sanales a lo largo del siglo X I X hacia la c o n f o r m a c i ó n de medianas 
y pequeñas empresas c o m o fue el caso de la t r a n s f o r m a c i ó n de 
antiguas fer rer ías en meta lúrg icas, a r tesanos a r m e r o s en modes tas 
fábricas de armas, as t i l le ros y o t r o s o f ic ios . O t r o que surge c o n la 
indust r ia l izac ión capi ta l ista desde med iados del siglo X I X en f o r m a 
de nuevas factor ías re lac ionadas c o n nuevos m é t o d o s y técnicas 
de p r o d u c c i ó n , y c o n un s is tema de organ izac ión empresar ia l ca
pital ista avanzado c o m o f u e r o n las d i fe ren tes maneras de asocia
c ión y c reac ión de empresa desde la soc iedad anón ima a la c o 
mand i ta r ia . O t r a de las caracter ís t icas de la h is to r ia del desa r ro l l o 
del País Vasco c o n t e m p o r á n e o fue el papel desempeñado p o r Bi l 
bao y la ría en la m isma, área que se c o n v i e r t e en el c e n t r o neu 
rálgico de la indust r ia l izac ión y del d e s a r r o l l o , c o n c e n t r a n d o al f inal 
del p e r í o d o a l r e d e d o r de un t e r c i o de la pob lac ión y del P.I.B. del 
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país. En los siguientes capí tu los t r a t a m o s de desvelar el e n t r a m a d o 
de d i c h o p r o c e s o r e m o n t á n d o n o s al siglo X V I I I para p ro fund i za r 
en el d e s a r r o l l o en la edad c o n t e m p o r á n e a . 

La p rospe r i dad del siglo X V I I I vasco es tuvo a r r o p a d a en las v e n 
tajas que o fe r taba el rég imen fo ra l y la l iber tad de c o m e r c i o a las 
p rov inc ias exentas vascas. Los p u e r t o s vascos, y s o b r e t o d o Bi lbao 
y su ría, f u e r o n los e l e m e n t o s d inamizadores del d e s a r r o l l o ec o 
nómico -soc ia l de l país, c o n e c t a n d o la e c o n o m í a vasca a los c i r cu i 
t o s in te rnac iona les '. Esta d inámica generar ía una i m p o r t a n t e ac t i 
v idad e c o n ó m i c a vo lcada al e x t e r i o r , que a lcanzó su m á x i m o 
apogeo en la segunda m i t ad del siglo, s iendo los comerc i an tes -ban 
q u e r o s sus p ro tagon is tas . U n e j e m p l o de esta real idad v i n o c o n 
d ic ionada p o r el hecho de que la m a y o r pa r te de la p r o d u c c i ó n 
industr ial-artesanal se iba a expo r t a r , destacando p o r la i m p o r 
tanc ia de su v o l u m e n y p o r el peso que t u v o en la economía , el 
h i e r r o . Según fuentes de la época , en Vizcaya, en 1777, se «ex t ra ía» 
fue ra del Señor ío el 9 6 % del h i e r r o p r o d u c i d o (135 .000 quinta les 
castel lanos de un t o t a l de 140.000 p r o d u c i d o s ) . Lo m i s m o acon 
tecía c o n el h i e r r o de las p rov inc ias l im í t ro fes y c o n la p r o d u c c i ó n 
de o t r o s p r o d u c t o s del s e c t o r secundar io ( tener ía , t e x t i l y cons 
t r u c c i ó n naval). La suma del p r o d u c t o b r u t o s ide rú rg i co de las dos 
prov inc ias mar í t imas (Vizcaya y Gu ipúzcoa ) era s imi lar al agr ícola 
en d i cho año (23,1 m i l l ones de reales el P.S.B. y 24,6 mi l lones el 
P.A.B). Vizcaya que sin lugar a dudas e ra la p rov inc ia del n o r t e que 
más había v i s to evo luc i ona r a su economía , y si nos a t e n e m o s a 
da tos y cálculos s o b r e la p r o d u c c i ó n ya pub l icados (aunque sean 
un t a n t o g r o s e r o s ) , y que se recogen en la tabla l . l el va lo r de la 
p r o d u c c i ó n del s e c t o r secundar io superaba amp l i amen te al va lo r 
agrícola. 

Esta cant idad que equivalía a 3 veces el P.A.B. de la p rov inc ia , con 
t o d o s los mat ices que se qu ie ran i n t r o d u c i r , nos está re f le jando 
una real idad s o c i o - e c o n ó m i c a comp le ja y m o d e r n a , en la que los 
sec to res no p r o p i a m e n t e agrícolas tenían un e n o r m e peso, supe
r i o r a éste, en la e c o n o m í a g lobal p e r o t a m b i é n en la fami l iar . Sin 
e m b a r g o , la o rgan izac ión de la soc iedad y la e c o n o m í a siguió p i -
v o t a n d o s o b r e la e s t r u c t u r a social del m u n d o campes ino , que 
a p o r t ó m a n o de o b r a ( m i n e r o s , c a r b o n e r o s , c a r r e t e r o s y o t r o s 
o f ic ios ar tesanales) , y c o n o c i m i e n t o s — c u i d a d o y cu l t i vo del m o n 
t e — . U n a gran pa r te de la ac t iv idad e c o n ó m i c a n o agrícola, s o b r e 
t o d o la v incu lada a la p r o d u c c i ó n indust r ia l -a r tesana l , y en especial 
la p r o d u c c i ó n s iderúrg ica , t u v o un asen tam ien to r u r a l , que es d o n 
de estaban ubicadas las fe r re r ías y o t ras indust r ias, p e r o t a m b i é n 
de d o n d e se ob ten ía la m a t e r i a p r i m a — c a r b ó n vegetal y m ine ra l 

1 Manuel González Porti l la y Catalina Gut ié r rez Muñoz: «Sector ex te r io r y creci 
mien to económico en el País Vasco en el siglo XVI I I : Libre franquicia y p ro to i n -
dustrial ización, en Revista «His tor ia Contemporánea», n.0 4, Servicio Editorial Un i 
versidad País Vasco, 1990, págs. 197-230. 
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de h i e r r o — y los medios de t r anspo r t e — c a r r o s y bueyes—, t o d o 
el lo apo r tado p o r la mano de o b r a p roceden te del m u n d o rura l y 
campesino. In t roduzco este matiz en t re lo rura l y el m u n d o cam
pesino, ya que nos situará en una realidad económico-soc ia l y famil iar 
mucho más comple ja que la m e r a m e n t e agrícola, en la que nos en
con t ra remos con familias cuya act ividad económica es no agraria en 
el t é r m i n o t radic ional equivalente a la p roducc ión de cereales p r o 
cedentes del cu l t ivo de la t i e r ra . Eran familias que vivían en el m u n d o 
rural de o t r o s of ic ios — a r r i e r o s , ca r re te ros , ca rboneros , fe r rones y 
o t r o s of ic ios ar tesanales—, así c o m o los p rocedentes de las act ivi
dades del sec to r servic io —eclesiást icos, maest ros de escuela, m é 
dicos, c irujanos, ve ter inar ios , e t c . . — . En la es t ruc tu ra famil iar cam
pesina también se producía una impo r t an te part ic ipación en las 
actividades económicas no p rop iamen te agrícolas, t rabajando alguno 
o algunos m iembros de la familia, la m a y o r par te de las veces t e m 
pora lmente o var ios meses al año, en actividades no agrícolas rela
cionadas más con la p roducc ión de las materias pr imas — c a r b ó n y 
m i n e r a l — y el t r anspo r te , aunque sin o lv idarnos de o t ras actividades 
de m e n o r incidencia que los an ter io res , el t raba jo a domic i l io . 

Tabla l . l : Valor del producto bruto del sector secundario en Vizcaya 
en 1777 

Siderurgia 
Construcc ión naval y tenerías 
Ot ras industrias artesanales 

Tota l 

millones de reales 

15,4 
14,6 
4,0 

34,0 

Fuente: T. Guiard: «Histor ia del Consulado y Casa de Contratac ión y del Comerc io 
de la Vil la», Bilbao, 1914, vo l . 2. Manuel González Porti l la: «La industria siderúrgica 
en el País Vasco: del Verlangssystem al capitalismo industrial», en M. Tuñón de Lara 
y o t ros : «La crisis del Ant iguo Régimen e industrialización en España del siglo X I X » , 
Madrid, 1977, págs. 117-181. 

En Gu ipúzcoa , la re lac ión P.S.B./P.A.B. sería m e n o r , aunque, pos i 
b lemen te , el p r o d u c t o b r u t o de los sec to res n o agrícolas superase 
a éste, ya que só lo el P.S.B. osci laba a l r e d e d o r del 60 % del P.A.B. 
A estos da tos h e m o s de agregar la in tensa act iv idad pesquera y 
mar í t ima real izada p o r h o m b r e s y barcos vascos. Pero , sin o l v i 
darnos , p o r o t r a pa r te , que exceden tes agrícolas de A lava, N a v a r r a 
y o t ras prov inc ias del i n t e r i o r , e ran consum idos en las dos p r o 
vincias mar í t imas, que eran def ic i tar ias en cerea les2, aunque hemos 
de t e n e r en cuenta que para este m o m e n t o los cambios en los 
hábi tos a l iment ic ios , c o m o el c rec ien te c o n s u m o de pescado, t a n t o 

2 E. Fernández de Pinedo: «Crec imien to económico y transformaciones sociales del 
País Vasco ( I 100-1850)», Madr id, 1974, págs. 154-158. 
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pescado f resco c o m o en salazón, estaba mod i f i cando la d ie ta y, p o r 
lo t a n t o , el c o n s u m o 3 . 

A d e m á s la p o b l a c i ó n vasca había c o m e n z a d o a usar masiva y ha-
b i t u a l m e n t e la r i queza p e s q u e r a y, espec ia lmen te , la del m a r C a n 
t á b r i c o c o m o nueva despensa en la que se pod ía a p r o v i s i o n a r de 
a l i m e n t o s ba ra tos . C o n e l l o se r o m p í a la d e p e n d e n c i a a l i m e n t a r i a 
que la p o b l a c i ó n ten ía r e s p e c t o de la a g r i c u l t u r a , i n i c iándose el 
c a m b i o a l i m e n t i c i o y d i e t é t i c o más i m p o r t a n t e de los ú l t i m o s c i n 
c o s ig los, aunque la pesca ya había s ido una de las ac t i v idades 
destacadas de los vascos desde la Edad Med ia . La p o b l a c i ó n al 
d i s p o n e r de una f u e n t e de r e c u r s o s a l imen t i c i os , casi i nago tab le , 
c o m o e ra la de l m a r , cada vez d e p e n d i ó m e n o s de las v i c i s i t udes 
de la p r o d u c c i ó n agr íco la , y p o r l o t a n t o de las cr is is de subsis
tenc ias , y más de o t r o s f a c t o r e s c o m o la capac idad e x p o r t a d o r a 
del s e c t o r p r o t o i n d u s t r i a l , caso del h i e r r o y o t r o s a r t í cu los , para 
i m p o r t a r p r o d u c t o s de t o d a índo le (a l imen t i c i os , manu fac tu ras y 
co lon ia les ) , y la p r o c e d e n t e del m a r para o b t e n e r r e c u r s o s a l i 
m e n t i c i o s . 

P o r o t r a p a r t e , el s i s tema i ns t i t uc i ona l de l an t i guo r é g i m e n ex i s 
t e n t e en el País V a s c o 4 , las p rov inc ias exen tas , q u e se basaba en 
el r é g i m e n f o r a l y en un s i s tema a d u a n e r o ub i cado en el i n t e r i o r , 
que había t r a n s f o r m a d o al país en una zona de l i b re c o m e r c i o , 
fue a r t i c u l a n d o d ichas p rov inc ias en una un idad reg iona l , cuya 
e c o n o m í a se v o l c ó al e x t e r i o r e i n t e r r e l a c i o n a d a e n t r e sí, y en 
la que el capi ta l c o m e r c i a l y los g randes c o m e r c i a n t e s - b a n q u e r o s 
f u e r o n sus e l e m e n t o s d i n a m i z a d o r e s . Las c iudades m a r í t i m a s , los 
p u e r t o s , c o m o B i lbao y su ría, San Sebast ián, B e r m e o , Plencia, 
e tc . se c o n v i r t i e r o n en los c e n t r o s neurá lg icos del c r e c i m i e n t o 
e c o n ó m i c o vasco , y en los c e n t r o s que c o n e c t a r o n la e c o n o m í a 

3 Manuel González Port i l la y Catalina Gut iér rez Muñoz, «Sector exter ior . . .», op. 
c i t , pág. 222, y Catalina Gut iér rez, «Comerc io y banca en Bilbao en la etapa final 
del antiguo régimen», tesis doc tora l , UPV/EHU, 1991. 
4 Un análisis interesante sobre la foral idad, como un sistema institucional sin co
dificar y que articula el p rop io modelo de desarrol lo del País Vasco, ha sido ex
puesto por Bar to lomé Clavero en diversos artículos, y en su l ibro: «Fueros. His
to r ia en t iempos de Const i tuc ión», Barcelona, 1985. J.M. Port i l lo: «Los poderes 
locales en la formación del régimen foral . Guipúzcoa, 1812-1850», Bilbao, 1985; y 
su tesis doctora l : «Monarquía y Gob ie rno Provincial. Poder y Const i tuc ión en las 
Provincias Exentas, 1760-1808», Bilbao, 1990. Desde o t ra perspectiva resultan de 
sumo interés las aportaciones e interpretaciones de Miguel A r to la , y Pablo Fernán
dez Albaladejo sobre esta cuestión. M. Ar to la . : «El Estado y las provincias vascas, 
1700-1876», Actas del IX Congreso de Estudios Vascos, San Sebastián, 1983. P. 
Fernández Albaladejo: «La crisis del Ant iguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833: 
Cambio económico e histor ia», Madr id, 1975; del mismo autor: «La transic ión po
lítica y la instauración del absolut ismo». Zona Abier ta , 30, 1984. Para Vizcaya véase 
la tesis doctoral de V. A r r o y o : «Las Encartaciones en la configuración institucional 
de Vizcaya (siglo XVI I I )» , Universidad del País Vasco, Leioa, 1990. F. Martínez Rue
da: «Los poderes locales en Vizcaya. Del Ant iguo Régimen a la Revolución Liberal 
(1700-1853)», tesis doctora l , UPV/EHU, 1993, nos in t roduce en el funcionamiento 
del poder local, que resulta ser más sólido y estable de lo que se pensaba, y sus 
relaciones con los poderes provinciales y estatales. 
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vasca c o n la i n t e r n a c i o n a l , y sus c o m e r c i a n t e s en sus p r o t a g o 
nistas. M i e n t r a s las p e q u e ñ o s vi l las y c e n t r o s u r b a n o s del i n t e r i o r 
h i c i e r o n de i n t e r m e d i a r i o s e n t r e aquel las y el á m b i t o r u r a l d o n d e 
estaba ub icada la m a y o r p a r t e de la ac t i v idad e c o n ó m i c a p r o 
duc t i va , agr íco la y p r o t o i n d u s t r i a l c o m o las ac t i v idades r e l a c i o 
nadas c o n la p r o d u c c i ó n de h i e r r o ( c a r b o n e o , m i n e r í a y m e t a 
lurg ia del m i s m o ) . D e B i lbao , se escr ib ía en 1777 que e r a una de 
«las plazas más f u e r t e s , p o d e r o s a s y respe tab les de E u r o p a : p u e 
de dec i r se q u e los b i lbaenses son c o m e r c i a n t e s desde la cuna ; su 
m e j o r t r á f i c o es pas ivo , r e c i b i e n d o g é n e r o s que se e x p o r t a b a n 
al i n t e r i o r de l r e i n o , q u e d a n d o a su f a v o r la c o m i s i ó n y o t r o s 
reng lones que el e x t r a n j e r o a p r o v e c h a r a . T a m b i é n en bajeles de 
sus na tu ra les , e j ecu tan los t r a n s p o r t e s , y el f l e t e es una ven ta ja 
cons i de rab le , a más de la hab i l i t ac ión de la m a r i n e r í a y demás 
o p e r a r i o s que se e m p l e a n en la c o n s t r u c c i ó n de las e m b a r c a c i o 
nes y su navegac ión» s. Fac to res q u e en de f in i t i va , c o n v i r t i e r o n 
al País Vasco en una z o n a de in tensa ac t i v idad c o m e r c i a l , que 
hacia los años de 1780 pod ía a b s o r b e r a l r e d e d o r del 2 0 % de l 
c o m e r c i o e x t e r i o r españo l c o n c e n t r á n d o s e un p o r c e n t a j e e le 
vado de d i c h o c o m e r c i o en la ría de l N e r v i ó n 6, s i endo B i lbao el 
c e n t r o neu rá lg i co de d icha ac t i v i dad . 

1. 1. 1.2. B i l b a o y l a « í n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n » d e l a e c o n o m í a 
v a s c a 

Bilbao y sus c o m e r c i a n t e s f u e r o n los pr inc ipales p ro tagon is tas de 
esta act iv idad. El nuevo c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o vasco v i no i m p u l 
sado p o r la t r i p l e c o n e x i ó n e n t r e el m u n d o ru ra l , d o n d e se ubicaba 
la act iv idad del s e c t o r p r o t o i n d u s t r i a l y ar tesanal , el m e r c a d o ex 
t e r i o r al que iba des t inado la p r o d u c c i ó n del a n t e r i o r , y los p u e r t o s 
y su burguesía c o m e r c i a l que se encargaban de c o n e c t a r la p r o 
ducc ión p r o t o i n d u s t r i a l y manu fac tu re ra al c o m e r c i o i n te rnac iona l . 
Bi lbao era el p r inc ipa l p u e r t o del m a r C a n t á b r i c o que conec taba 
la economía p r o t o i n d u s t r i a l y ar tesanal vasca y la p r o d u c c i ó n la
nera del i n t e r i o r del r e i no c o n el m e r c a d o e x t e r i o r , a la vez que 
se había c o n v e r t i d o en un i m p o r t a n t e p u e r t o de r ed i s t r i buc i ón de 
mercancías e n t r e la península, N . y N W . de Europa y las co lon ias 
amer icanas vía Cád iz y p u e r t o s habi l i tados. 

J.A. de las Heras: «Discurso sobre el comerc io , las util idades, beneficios y opu
lencias que produce y los dignos objetos que ofrece para bien de la Patria, el que 
existan los cinco gremios mayores de Madr id, part icipando t o d o el re ino de sus 
ventajas y que es compat ib le el comerc io con la pr imera nobleza», Madr id , 1775. 
Este párrafo ha sido recogido de la obra de F. de la Quadra Salcedo: «Economistas 
vascongados y artículos varios sobre problemas destacados de la economía viz
caína», Bilbao, 1943, págs. 39-42. 

Manuel González Port i l la y Catalina Gut ié r rez Muñoz, «Sector exter ior . . .», op. 
cit., págs. 220-221. Véase también la obra de A . Zabala: «La función comercial del 
País Vasco en el siglo XVI I I», 2 vols., San Sebastián, 1983. 
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Desde la década de 1730 el c o m e r c i o e x t e r i o r vasco v iv ió una larga 
etapa expansiva, c o m o lo p o n e de man i f ies to el m o v i m i e n t o del 
p u e r t o de Bi lbao, cuyo n ú m e r o de barcos en t rados y sal idos pasó 
de 378 en 1742 a 705 en 1791 , con un a u m e n t o del 8 6 , 5 % . 

Tabla 1.2: Barcos entrados y salidos del puerto de Bilbao 

Años 

1742 
1743 
1746 
1752 
1753 
1763 
1774 
1777 
1787 
1789 
1791 

Barcos 

378 
422 
308 
590 
465 
549 
591 
580 
635 
671 
705 

Fuente: A.C.B. (depositado en el A.H.M.B.) : 
«Libros de Averías del Consulado de Bilbao», 
de los años respectivos. 

Bi lbao e ra el pr inc ipa l p u e r t o español de c o n e x i ó n con la Europa 
del N . y N W . El p r i m e r p u n t o de convergenc ia de los ar t ícu los 
p r o c e d e n t e s de las rutas mar í t imas y comerc ia les de los p u e r t o s 
a t lánt icos españoles que c o m e r c i a b a n con las co lon ias amer icanas 
y de los ar t ícu los p r o c e d e n t e s de las rutas del n o r t e y n o r o e s t e 
e u r o p e o s . Desde Bi lbao salía una ru ta mar í t ima y comerc ia l de ida 
y vue l ta hacia los p u e r t o s de la Europa sep ten t r i ona l (Francia at 
lánt ica. Re ino U n i d o , Ho landa , A leman ia y Países Bál t icos) , basada 
en el h i e r r o vasco y de o t r a s prov inc ias del n o r t e , y lana del i n 
t e r i o r , y o t r o s ar t ícu los españoles (v inos, aguard ientes, acei te, pa
sas, e tc . ) , y p r o d u c t o s co lon ia les y plata amer i canos p r o c e d e n t e s 
de la r u t a sur, la que conec taba los p u e r t o s peninsulares c o n Bi l 
bao. Los barcos de la r u t a n o r t e que par t ían del p u e r t o v izcaíno 
volvían cargados c o n manufac tu ras , p r o d u c t o s co lon ia les, g rano , 
pescado, sob re t o d o bacalao, grasas, e tc , y que eran red i s t r i bu idos 
a t ravés de Bi lbao y o t r o s p u e r t o s vizcaínos y gu ipuzcoanos al m e r 
cado vasco, al m e r c a d o i n t e r i o r p o r vía t e r r e s t r e y p o r la r u t a ma
r í t ima del sur, y al m e r c a d o co lon ia l a m e r i c a n o a t ravés de Cád iz 
y de los p u e r t o s de esta ru ta , que estaban habi l i tados para c o 
m e r c i a r c o n la A m é r i c a hispana7. En def in i t iva, Bi lbao y los p u e r t o s 
vascos al p e r t e n e c e r a un área f ranca, de l i b r e c o m e r c i o , c o m o era 
la del País Vasco , se habían c o n v e r t i d o en p u e r t o s es t r ec ham en te 
re lac ionados c o n el m e r c a d o in te rnac iona l , y en r ed i s t r i bu i do res 

7 Manuel González Port i l la y Catalina Gut ié r rez Muñoz: «Sector ex te r io r y Cre 
c imiento económico..», op. cit., págs. 207-210. 
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de mercancías al conec ta r las economías peninsulares y las co lon ias 
amer icanas c o n las áreas económicas europeas del n o r t e y n o 
roes te . El h i e r r o vasco había c o n t r i b u i d o dec id idamen te , con la 
lana castel lana, al desa r ro l l o de estas ru tas , n o r t e y sur, al pos ib i 
l i tar la expans ión de la navegación de r e t o r n o en ambas ru tas, ya 
que d isponían de un i m p o r t a n t e f le te a t r a n s p o r t a r en el viaje de 
ida, que e ra el h i e r r o . Esta navegación de r e t o r n o m e j o r ó la c o m -
pet i t i v idad de los barcos que la rea l i za ron , c o m o la de los p rec ios 
de los p r o d u c t o s t r a n s p o r t a d o s . 

Tabla 1.3: Puertos de procedencia y destino de ¡os barcos que entran y 
salen del puerto de Bilbao en 1770 y de los puertos vizcaínos entre 

1765-70 

Puertos 

Londres 
Bristol 
Amsterdam 
Nantes 
Rúan 
Landernau 
Burdeos 
Bayona 
San Sebastián 
Santander 
Asturias 
Galicia 
Coruña 
Ferrol 
Lisboa 
Cádiz 

Total parcial 
O t r o s 

Tota l 

Salidas 

18 
I I 
12 
10 
3 
7 
9 
I 
I 
2 

I I 
21 

6 
10 
2 

124 

Entradas 

14 
I I 
13 
12 
9 
9 
8 

34 
34 

7 
3 
9 

13 
5 
7 

Total 

32 
22 
25 
22 
12 
16 
17 
35 
35 

9 
14 
30 
19 
15 

312 
204 

516 

Derrotas 
puertos 

vizcaínos 

33 
44 
* 
4 ! 

49 
92 
66 
91 

44 
* 
27 

488 
264 

752 

Fuente: Arch ivo Consulado de Bilbao (A.C.B.). L ibro de Averías de 1770. Los cál
culos son nuestros. 

La te rce ra ru ta que converg ió en Bilbao y los puer tos vascos, fue la 
que conectaba d i rec tamente estos puer tos con A m é r i c a del N o r t e , 
lo que p o s t e r i o r m e n t e serían EE.UU. y Canadá, — N u e v a Inglaterra 
y T e r r a n o v a — . En este caso, también se desar ro l ló una navegación 
de r e t o r n o en base a llevar h i e r r o vasco, p roduc tos europeos y co
loniales, y t raer , sobre t o d o , pescado en salazón c o m o bacalao, grasa 
de ballena, etc. Ya, en 1750, 41 barcos hacían la ru ta B i lbao-Amér ica 
del N o r t e . Las impor tac iones de bacalao p o r Bilbao aumenta ron a 
lo largo del siglo XV I I I , sob re t o d o en el segundo te r c i o del siglo8, 

8 A. Zabala,: «La función comercial del País Vasco en el siglo XVI I I», 2 vols. San 
Sebastián, 1983, vol . 2, págs. 274-276. 
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ascendiendo de 68.402 quintales castellanos en 1732, a I 10.877 
Q Q . C C . en 1749 y 173.591 Q Q . C C . en I7899 . Bacalao que p r o 
cedía de A m é r i c a del N o r t e , Islandia y N o r t e de Europa. 

La r u ta de A m é r i c a del N o r t e es tuvo c o n t r o l a d a p o r un r e d u c i d o 
g r u p o de grandes mercade res bi lbaínos y unas pocas compañías 
ex t ran je ras c o n sucursales en Bi lbao c o m o L inch, Kel ly y Kel ly , en 
t r e cuyos n o m b r e s destacan los de V e n t u r a Francisco G ó m e z de 
la T o r r e , José G a r d o q u i e hi jos, Vi l labaso y Cía., y D o u a t , Lavat y 
Plante. Ent re 1760-1794, G ó m e z de la T o r r e c o n t r o l a r á a l r e d e d o r 
del 51 % del c o m e r c i o de bacalao i m p o r t a d o y las o t ras 4 c o m 
pañías el r es to l0. 

En definit iva, Bilbao era la cabeza de puente de la Europa del no 
roeste con el m e r c a d o español y colonia l , de tal f o r m a que gran par te 
del va lor de las impor tac iones entradas en el p u e r t o bilbaíno p r o 
cedían de Europa, s iendo Inglaterra el área del que llegaba el po r 
centaje más e levado de dichas impor tac iones. En 1758, el 8 7 % del 
to ta l de las impor tac iones entradas en Bilbao procedían de Europa, 
co r respond iendo a Inglaterra el 41 %, siendo el 7 8 % en 1788. El va
lo r de las impor tac iones ascendieron a 50 y 70 mi l lones de reales 
respect ivamente. C o m e r c i o que t an to en lo que respecta a las ex
por tac iones de h i e r r o y lana c o m o a las impor tac iones, es tuvo c o n 
t r o l a d o p o r la burguesía comerc ia l . El p ro tagon ismo de la burguesía 
au tóc tona y de la ex t ran je ra asentada en el país, fue incrementándose 
y absorb iendo porcenta jes cada vez mayores de esta actividad eco
nómica y comerc ia l del país, pe ro sin o lv idarnos que, a lo largo de 
este siglo, irán poseyendo una impo r tan te f lo ta con la que realizarán 
d icho c o m e r c i o , me jo rando la p roduc t iv idad del m i smo 11 

Burguesía, en def in i t iva, que c o n t r o l a r á además del s e c t o r secun
da r io , el c o m e r c i o e x t e r i o r , las re lac iones bancarias y de seguros, 
y buena par te del f le ta je. Ape l l i dos destacados de esta burguesía, 
los e n c o n t r a r e m o s a t ravés de sus descend ientes , décadas después, 
s iendo los pr inc ipa les p ro tagon is tas de los or ígenes del d e s a r r o l l o 
del cap i ta l ismo indust r ia l y bancar io vasco e n t r e 1841-1866, c o m o 
los Epalza, A r e l l a n o , A g u i r r e , O lagu ibe l , U r i b a r r e n , Ibar ra , V io l e t , 
Uhagón , Aba i t ua , etc.12 

Esta burguesía comerc i a l había i n teg rado la economía vasca en los 
c i r cu i tos in te rnac iona les a t ravés del c o m e r c i o e x t e r i o r , c o m o ya 

9 T. Guiard Larrauri : «His tor ia del Consulado y Casa de Contratac ión y del C o 
merc io en la Vil la», 2 vols., Bilbao 1914, vo l . 2, págs. 387-395. R. Basurto: « C o 
merc io y burguesía de Bilbao en la 2.a mitad del siglo XVI I I», Bilbao, 1988, pág. 2 3 ! . 
10 R. Basurto: «Comerc i o y burguesía...», op. cit., pág. 212. 
" Manuel González Porti l la y Catalina Gut ié r rez Muñoz: «Sector Exter ior. . .», op. 
cit., págs. 197-210. 
12 M. González Porti l la: «Los orígenes de la sociedad capitalista en el País Vasco. 
Transformaciones económicas y sociales en Vizcaya», SA ÍOAK, n.0l, San Sebastián 
1977, págs. 67-127, págs. 72-78. 
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se ha señalado, y de los f lu jos f inanc ie ros . En e fec to , según los da
tos e laborados p o r Cata l ina G u t i é r r e z , basados en las le t ras de 
camb io p ro tes tadas en Bi lbao en los años 1779-1809, el 7 0 % del 
va lo r de los m i s m o s p roced ían del c i r c u i t o in te rnac iona l , absor 
b iendo Ing la ter ra y Francia, el 50 % c o n un 25 % cada una, o A l e 
mania y Ho landa el 32 %, y EE.UU. el 10 % l3. U n año más ce rcano 
a la real idad de la segunda m i t ad del siglo X V I I I , c o m o el de 1790, 
nos da las s iguientes ci fras: Ing la ter ra absorbía el 2 7 % del v a l o r de 
dichas let ras, la A m é r i c a española, el 21 %; Ho landa , el 8 %; Francia, 
el 7 % y A leman ia el 6 % l4. 

1.1.1.3. L a m e j o r a d e l a r e d v i a r í a i n t e r i o r y l a c o m e r c i a 
l i z a c i ó n d e l a e c o n o m í a 

El c r e c i m i e n t o del s e c t o r p r o t o i n d u s t r i a l vasco y su c o n e x i ó n c o n 
el m e r c a d o e x t e r i o r para el que se p roduc ía , f avo rec i ó el d e s a r r o 
l lo de los med ios de comun i cac ión y t r a n s p o r t e . Las invers iones 
en la m e j o r a de los p u e r t o s f u e r o n i m p o r t a n t e s en estos años 
c o m o en el caso del p u e r t o de Bi lbao, Pasajes, San Sebastián y 
o t r o s , lo m i s m o que en las comun icac iones i n te r i o res . U n s e c t o r 
c o m o el s i de rú rg i co t rad i c i ona l , para o b t e n e r el h i e r r o b r u t o , ne
cesitaba c o n s u m i r un gran v o l u m e n de mate r ia p r ima , equ iva len te 
a 8 veces la p r o d u c c i ó n de h i e r r o ob ten ida , en f o r m a de c a r b ó n 
vegetal y m ine ra l . Para t r a n s p o r t a r este v o l u m e n de mercancías e ra 
necesar io e m p l e a r un e levado m e d i o de t r a n s p o r t e : ca r ros , gaba
rras y barcos. El m ine ra l de h i e r r o de S o m o r r o s t r o era c o n s u m i d o 
p o r las fe r re r ías vizcaínas, p e r o t a m b i é n p o r las ubicadas en las 
o t ras prov inc ias cantábr icas (Gu ipúzcoa , Santander, As tu r ias y, aun, 
Gal ic ia y el País Vasco f rancés) . El m ine ra l o b t e n i d o a boca mina 
era t r a n s p o r t a d o p o r c a r r o b ien a las fe r re r ías o hasta las gabarras 
ubicadas en el r ío Ga l i ndo o en la Ría de Bi lbao, para ser c o n d u c i d o 
hasta los barcos que lo e x p o r t a b a n a o t ras prov inc ias , o cargado 
en ca r ros para ser e x p e d i d o a las fe r re r ías del i n t e r i o r . T a n só lo 
en S o m o r r o s t r o se calculaba que había ded icados a la e x t r a c c i ó n 
y t r a n s p o r t e del m ine ra l más de 1.600 personas, t o d o s p r o c e d e n 
tes del á m b i t o r u ra l , y unos mi l animales de carga l5, un 6 0 % bue 
yes y el r es to mu los . 

En los pueb los de los Siete C o n c e j o s ( C a s t r o , San Salvador del Va
lle, San Julián de Musqu iz , S o m o r r o s t r o , Santurce, A b a n t o y C i é r -
vana) y c i r cundan tes , ub icados en las Encar tac iones de Vizcaya, 

13 Catalina Gut iér rez: «Comerc io y banco...», op. cit., pág. 144, cuadro X X , pág. 
2 2 ! . 
14 Ibidem, págs. 149-150. Los cálculos son nuestros. 
15 R. Ur ia r te Ayo : «Estructura, desarrol lo y crisis de la siderurgia tradicional viz
caína (1700-1840)», tesis doc tora l , U.A.B., 1986, pág. 66-88. Los datos proceden 
de L. Aldama: «Descr ipc ión de la mina de h ie r ro de Tr iano en Somor ros t ro , con 
un apéndice sobre los demás cr iaderos de este metal en Vizcaya», Revista Minera, 
t o m o II, 1851. 
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d o n d e se localizaba la compac ta masa de mineral de T r i a n o - S o m o -
r r o s t r o , la act ividad minera y su t r anspo r t e fue desempeñada t an to 
p o r jo rna le ros asalariados c o m o p o r campesinos. Estos ú l t imos de
dicaban una par te i m p o r t a n t e del año a la ex t racc ión y t r anspo r t e 
del minera l hasta los embarcaderos , l legando a c rear serios p rob le 
mas a la prop ia act ividad agrícola. A ldama nos descr ibe las d is to rs io 
nes produc idas en la act ividad agraria p o r la dedicación de los cam
pesinos a la exp lo tac ión y t r a n s p o r t e de minera l . Se les llega a 
r e c o r d a r que debían dedicar más t i e m p o «a la labranza de sus t ier ras 
y sembríos», y que desde mediados de o c t u b r e «deben acudir o p o r 
t unamen te a labrar las t ie r ras» . A s i m i s m o descr ibe el au to r las c o n 
secuencias derivadas p o r la « l iber tad arb i t ra r ia de conduc i r vena cada 
vec ino con cua t ro , c inco o más cabezas de caballería, o mu lar o con 
dos o más parejas de ganado r o j o , han resul tado funestas conse
cuencias, ya que algunos de ellos se p roveen de t a n t o n ú m e r o de 
ganado que no pueden al imentar les sino robando yerba y fo r ra je a 
o t r o s vec inos», l legando incluso a dejar de o í r misa en los días san
t i f icados l6. El t e x t o , que data de 1819, año inser to en la crisis general 
que vivían las ferrer ías desde finales del siglo an te r io r , nos manif iesta 
la impor tanc ia que t u v o este sec to r en la economía del m u n d o cam
pesino c i rcundante , y tamb ién de las inversiones realizadas p o r estos 
campesinos en animales de t i r o y t r anspo r te . S implemente t rabajan
d o en la ex t racc ión un campesino podía o b t e n e r un jorna l d iar io de 
unos 5 reales p o r ap rox imadamen te 4 horas de t raba jo l7. 

En plena expans ión del sec to r , en la segunda m i tad del X V I I I , d icha 
act iv idad sería m a y o r , y la cant idad de d i n e r o e n t r a d o en la zona 
d e b i ó ser cons iderab le , si nos a t e n e m o s al va lo r del m inera l y al 
capital i n v e r t i d o en ganado y med ios de t r a n s p o r t e . Tan só lo el 
v a l o r de l m ine ra l c o n s u m i d o p o r las fe r re r ías vizcaínas equivalía al 
2 1 , 4 % del p r e c i o de ven ta del h i e r r o p r o d u c i d o , y que en el año 
de 1777 ascendía a unos 3 .300.000 reales. A d e m á s de los cam
pesinos t a m b i é n había una pob lac ión de j o r n a l e r o s cuya act iv idad 
e ra la m ine ra , y o t r o s que se ded icaban a la pesca y mar iner ía . En 
C ie rvana , un 4 7 % de la pob lac ión act iva e ran m a r i n e r o s y un 28 % 
campes inos en 1787, s iendo su pob lac ión t o t a l de 320 . 

Tabla 1.4: Población activa de la zona minera en 1787 

Agr icu l tores 
jo rna leros 
Ar tesanos 
Cr iados 

O t r o s 

Tota l población activa 

Población 

48. 0 

Fuente: Censo de Floridablanca. Se incluyen los ayuntamientos de San Julián, San 
Salvador del Valle, Sestao, Santurce, Gal lar ta-Abanto, Las Carreras-Abanto. 

R. Ur ia r te Ayo : op. cit., pág. 36. El t e x t o data de 1819. 
Ibidem, pág. 48. 
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La o t r a mater ia p r ima empleada, en el p roceso s iderúrg ico t rad ic io 
nal, el carbón vegetal, se producía en los mon tes c i rcundantes a las 
ferrerías, t en iendo que ser t r anspo r t ado en car ros hasta éstas. C o n 
c lu ido el p roceso de p roducc ión en las ferrer ías, el h i e r ro b r u t o o b 
ten ido en f o r m a de l ingote era t r anspo r tado en car ros hacia los 
puer tos o hacia el in te r io r , o consumido en la fabricación de art ículos 
elaborados (clavazón, anclas, etc.). Sólo en el caso de Vizcaya, para 
el año de 1777, se mov i l i zaron para una p roducc ión de 140.000 qu in
tales castellanos, unos 420.000 quintales castellanos de mineral y 
700.000 quintales de ca rbón vegetal. Sumados los t res conceptos da
ban una cifra de 1.260.000 quintales castellanos t ranspor tados en ca
r ros y mulos. A estas cifras debemos agregar el minera l p roduc ido 
y e x p o r t a d o fuera del Señorío, y las o t ras mercancías que circulaban 
p o r las veredas y caminos carre ter i les del País Vasco (lana, t r i go , v i 
nos, pescado f resco y sazonado, manufacturas, especias y coloniales, 
a l imentos diversos, etc.) , y que se dirigían a los puer tos cos teros o 
al in te r io r . T o d o este vo l umen de mercancías generaban una intensa 
co r r i en te de mercancías en dob le sent ido, favorec iendo el t r anspo r te 
con re to rnos . Todavía, a finales de la década de 1860, en 1867, es
taban censados en Vizcaya 14.765 car ros de bueyes, dedicados úni
camente al t r anspo r te , y 25.757 bueyes l8. En Alava , en el año 1857 
había censados c o m o animales de « labor y t i r o » : 9.242 cabezas de 
vacuno, 6.871 de caballar, 1.487 mular y 215 asnal.19 El negocio del 
t r anspo r te car re ter i l alcanzó tal relevancia en el siglo XVI I I que sur
g ie ron compañías aseguradoras de bueyes20. Este t r anspo r te t e r res 
t r e (car ros y bueyes) es tuvo v inculado al ámb i to rura l , a la familia 
campesina y a la división del t raba jo que había surgido en ella con el 
desar ro l lo de la p ro to indus t r ia . Tamb ién los ca rboneros procedían 
del m i smo ámb i to rura l , aunque pos ib lemente más relacionados con 
los grupos sociales campesinos más pobres y modestos21. T o d a esta 
actividad económica ( t ranspor te , p roducc ión de ca rbón y minera l , y 
ferrerías) represen tó una par te sustancial de los ingresos del m u n d o 
rural y campesino vasco, en f o r m a de d ine ro , super io r en muchos 
casos a los ingresos p rop iamen te agrarios. Además, se ha de agregar 
la expansión que e x p e r i m e n t ó la ganadería vacuna or ien tada a la p r o 
ducc ión y venta de animales de t i ro22. 

Este in tenso v o l u m e n de mercancías que c i rcu laba p o r el País Vas
co en el que la mayor ía necesi taba usar c o m o m e d i o de t r a n s p o r t e 

8 P. N o v o : «La red de caminos del País Vasco anter ior a la implantación del fe
r rocar r i l» , artículo mecanografiado, de próx ima publicación. 
19 A.D.F.A. (Arch ivo Diputación Foral de Alava): D. 324-2. «La comisión perma
nentemente estadística expone el estado de las especies y número de cabezas de 
ganado que hay en los distr i tos municipales de la provincia de Alava». Alava, 1857. 
20 Información facilitada amablemente po r el profesor J. Urrutícoechea... 
21 R. Ur ia r te Ayo : «Estructura, desarro l lo y crisis de la siderurgia tradicional viz
caína (1700-1840)», tesis doctora l . Universidad A u t ó n o m a de Barcelona, 1986, págs. 
183-187. 
22 En los Arch ivos Municipales de los Ayuntamientos del País Vasco existe una 
abundante documentación sobre la ganadería, ferias, explotación y estadísticas re
lacionadas con el t ranspor te , número de carros, bueyes y caballar, etc. 
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el c a r r o , ob l igó t a n t o a las ins t i tuc iones c o m o al capital p r i vado a 
real izar un es fue rzo cons iderab le en la captac ión de recu rsos d i -
ne ra r ios con los que f inanc iar la c o n s t r u c c i ó n de caminos c a r r e 
te r i les que r e c o r r i e s e n el país, posib i l i tasen la c o n e x i ó n con los 
p u e r t o s , s o b r e t o d o c o n Bi lbao, y con el m e r c a d o i n t e r i o r , así 
c o m o su m a n t e n i m i e n t o . Desde finales del siglo X V I I se veía la ne
cesidad de m e j o r a r la ru ta hacia el i n t e r i o r . Después de diversas 
so l ic i tudes elevadas p o r ins t i tuc iones vizcaínas a la C o r o n a para 
« r o m p e r » la Peña de O r d u ñ a , ésta concedía la e jecuc ión de la o b r a 
en 1764 y la c o n s t r u c c i ó n de un nuevo camino ca r re te r i l B i lbao-
Panco rbo , cuyas obras fundamenta les se c o n c l u y e r o n en 1777 con 
un c o s t o de 7.650.000 reales. El cam ino ca r re te r i l c o n s t r u i d o tenía 
una long i tud de 75 k i l ó m e t r o s de f i r m e pav imen tado y una anchura 
de 8,5 m e t r o s para una c i rcu lac ión de dob le sen t i do . La cant idad 
inver t ida , p r o c e d e n t e del p r o p i o Señor ío , en su m a y o r pa r te , fue 
i m p o r t a n t e , lo que nos m u e s t r a las d isponib i l idades que de capital 
d i n e r o exist ían en la plaza mercan t i l de Bi lbao y en el Señorío24. 

El c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , comerc i a l y de c i rcu lac ión de m e r c a n 
cías que estaba v i v iendo la zona en la segunda m i tad del siglo X V I I I , 
y en el que par t ic ipaba el t e j i d o social y las ins t i tuc iones vascas, 
desa r ro l l ó el t r a n s p o r t e y c o n él las necesidades de m e j o r a r la in 
f r aes t ruc tu ra v iar ia. En es tos años se p royec taba la nueva c a r r e t e r a 
de D u r a n g o hasta O c h a n d i a n o , de I B K m s . de long i tud y 6,1 m e t r o s 
de ancho , con un c o s t o de 1.421.000 reales, y se me jo raba la de 
Du rango -E iba r p o r Ber r i z y Ermua, de I 4 K m s de largo y 5,9 m e 
t r o s de ancho , c o n un c o s t o de 700 .000 reales25. Iniciativas que 
buscaban m e j o r a r la comun icac ión con Bi lbao, cuya nueva c a r r e 
te ra , de BOKms, n o se in ic ió hasta 1803, conc luyéndose en 1817. 
A ñ o s después, se cons t ru ía la c a r r e t e r a de D u r a n g o - B e r m e o 
(1824) , B i l b a o - B e r m e o (1824) y B i l bao -V i to r ia p o r A l t u b e (1827) , 
y comenzaba el nuevo t r azado de Bi lbao-Valmaseda, y los ramales 
de Ea, Elanchove26. T a m b i é n en G u i p ú z c o a se h i c i e ron i m p o r t a n t e s 
invers iones en ca r re te ras c o m o las realizadas en el t r a m o Verga ra -
Gue ta r i a (1809) o la que unía T o l o s a con la c a r r e t e r a N a v a r r a . 

As imismo, la red de carreteras alavesas que conectaban con la vizcaína 
y guipuzcoana, y la general del in ter ior , exper imentaron mejoras c o m o 
la de los t ramos que empalmaban con Guipúzcoa en Arbalan o con 
Vizcaya en A l tube y Barazar. El t r a m o Vi tor ia-Arbalan que enlazaba con 
el t r a m o que finalizaba en Irún y con el de Salvatierra, fue u l te r io rmente 
completado con las mejoras realizadas en el de Vi tor ia-Burgos, 

23 M.A. Larrea: «Caminos de Vizcaya en la segunda mitad del siglo XVI I I», Bilbao, 
1974. Santos Madrazo: «El sistema de t ranspor te en España, 1750-1850», Madr id, 
1984, vo l . I págs. 254-260. 
24 Esta cantidad de d inero, 7.650.000 reales, equivalía a 95.630 quintales castellanos 
de h ie r ro a precios de mercado de 1777 (80 reales/quintal) a 1.391.000 jornales de 
un albañil en Bilbao, o al 66 % del P.A.B. de Vizcaya. 
25 Santos Madrazo: «El sistema de transporte.. .», op. cit., vol . I, pág. 255. 
26 Ibidem. 
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con una inversión de unos 6.000.000 reales, que concluyeron en 
1791 27, complementándose la red con la penetración hacia La Rioja 
para facilitar la ext racción de su v ino hacia los puertos cantábricos. Esto 
suponía disponer de una excelente carretera que recorr ía el País Vasco, 
de 170 k i lómetros, sobre la que convergían o t ra serie de veredas y 
caminos carreteri les que partían de Bilbao y los puer tos marí t imos vas
cos hacia el in te r io r p o r los que circulaban carros, galeras, muías y 
o t ros medios, en los que se acarreaban h ie r ro vasco, pescado fresco 
y en salazón, y múlt iples productos que llegaban a los puer tos vascos 
desde Europa o desde los puer tos habilitados con artículos americanos 
y españoles. De l in ter ior , estos medios de t ranspor te retornaban con 
lana, v ino, grano y harina, aperos, e tc . . 

Pero estos esfuerzos inversores para m e j o r a r las comunicac iones in 
te r io res , que en el País Vasco s iempre han sido un ob je t i vo p r i o r i 
ta r io de las inst i tuc iones c o m o med io de t r ae r la p rosper idad a t r a 
vés del c o m e r c i o y la comerc ia l izac ión de la economía , tamb ién lo 
real izaron las comunidades locales, s iendo su ob je t i vo el de m e j o r a r 
o cons t ru i r caminos que las uniesen a red pr incipal , c o m o f u e r o n el 
caso de E lo r r io , Hernan i , Pasajes de San Pedro, O r i o , Beasain y o t r o s 
en Guipúzcoa. U n e jemp lo de este esfuerzo inversor lo presenta A n 
tepa rdo y Fontecha en Alava que cons t r uye ron una car re te ra para 
empa lmar con la de O r d u ñ a con un coste de 427.740 reales28. 

En resumen , la m e j o r a de la r e d v iar ia vasca y la de su convergenc ia 
hacia el i n t e r i o r , espec ia lmente los caminos ca r re te r i l es , e ra de v i 
tal impo r tanc ia si se quer ía que el s e c t o r p r o t o i n d u s t r i a l , tan i m 
p o r t a n t e para la e c o n o m í a y soc iedad vasca, y el c o m e r c i o e x t e r i o r 
de r e e x p o r t a c i ó n , se desar ro l lasen e inc id iesen en la v ida e c o n ó 
mica del país. Po r el t i p o de p r o d u c t o s que se in te rcamb iaban , de 
e levado v o l u m e n y peso, c o m o el c o n s u m i d o y p r o d u c i d o p o r el 
s e c t o r s ide rú rg i co t rad i c iona l (m ine ra l , c a r b ó n y h i e r r o ) , se hacía 
necesar io el d e s a r r o l l o de una tup ida red de caminos ca r re te r i l es 
p o r la que c i rcu lasen los c a r r o s que tenían que t r a n s p o r t a r dichas 
mercancías. En la real idad vasca exist ía una es t recha re lac ión e n t r e 
desa r ro l l o de la red v iar ia y mercancías que c i rcu laban p o r ella, a 
d i ferenc ia de lo que podía pasar en Cataluña29. 

1.1.1.4. L a f u n c i ó n d e l a p r o t o í n d u s t r i a 30 e n l a e c o n o m í a 
y s o c i e d a d v a s c a 

C o m o es tamos v i e n d o , la a r t i cu lac ión de la e c o n o m í a vasca en el 
m e r c a d o in te rnac iona l a t ravés de los p r o d u c t o s p r o t o i n d u s t r i a l e s 

27 Santos Madrazo: «El sistema de transporte. . .», op. cit., pág. 259. 
28 Santos Madrazo: «El sistema de transporte. . .», op. cit., pág. 259. 
9 J. Fontana plantea crí t icamente la in terpretación histórica buenas carreteras equi

valente a desarrol lo del comerc io , poniendo c o m o ejemplo las deficientes comu
nicaciones ter rest res catalanas con el elevado grado de comercial ización alcanzado 
por la economía catalana en el siglo XV l i l . 
30 Los pr imeros planteamientos sobre la protoindustr ia l ización se ios debemos a 
F.F. Mendeis: «Protoindustr ia l isat ion: The f i rs t phase of the industrial isation p ro -
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y o t ras manufacturas, y de la act ividad comerc ia l , se basó en un dob le 
p ro tagon ismo: el del m u n d o ru ra l , donde se ubicaba la p ro to indus t r i a 
y o t ras actividades económicas, y la burguesía comerc ia l , asentada en 
las ciudades marí t imas, donde Bilbao y la ría del N e r v i ó n te rm ina rán 
s iendo los cen t ros neurálgicos que conec ta ron la p ro to indus t r i a y 
economía vasca a! mercado ex te r i o r , sin o lv idarnos del papel desem
peñado p o r San Sebastián 31 y o t r o s puertos32. 

D e la p r o d u c c i ó n de h i e r r o , la m a y o r pa r te se e x p o r t a r á , el 96 % 
de la p r o d u c c i ó n vizcaína en 1777. P r o d u c c i ó n c u y o va lo r b r u t o 
e ra a p r o x i m a d o al agrícola en las dos prov inc ias mar í t imas (Vizcaya 
y Gu ipúzcoa ) , y cuyos c o m p o n e n t e s del c o s t o de p r o d u c c i ó n es
taban in tegrados p o r f ac to res a u t ó c t o n o s : ma te r i a p r i m a ( ca rbón 
vegetal y m ine ra l ) , m a n o de o b r a ( f e r rones , c a r b o n e r o s , m i n e r o s , 
e tc . ) , t r a n s p o r t e ( ca r ros , ganado vacuno y c a r r e t e r o s ) , t o d o e l lo 
p r o c e d e n t e del m u n d o ru ra l ; y de c u y o va lo r pa r t i c i pa ron act iva
m e n t e el m u n d o campes ino y la soc iedad vasca, en genera l , de f o r 
ma ind i rec ta a t ravés de la c rec ien te comerc ia l i zac ión de la ec o 
nomía y de su i n t e rdependenc ia c o n las o t r a s act iv idades c o m o la 
agrícola, ganadera, pesquera , c o n s t r u c c i ó n naval, c o m e r c i o y ac t i 
v idades artesanales mú l t ip les . En Vizcaya, en 1777, el 60 % del cos
t o de p r o d u c c i ó n s i de rú rg i co lo c o n f o r m a b a n el c a r b ó n y el m i 
nera l , lo que equivalía a 9,3 mi l lones de reales y al 8 0 % del P.A.B. 
Si le agregásemos los salar ios ( I m i l l ó n de reales) y o t r o s gastos 
(0,5 mi l lones de reales), la suma de es tos fac to res ascendería a 10,8 
mi l lones de reales, el equ iva len te al 94 % del P.A.B. El r e s t o de la 
e s t r u c t u r a del p rec i o , un 3 0 % , lo c o n f o r m a r í a n los benef ic ios y 
o t r o s gastos, a lcanzando la suma de 4,6 mi l lones de reales. Por 
centa je y cant idad que se d is t r ibu ía en un e levado po rcen ta j e e n t r e 
la burguesía c o m e r c i a l , p r o p i e t a r i o s y e x p l o t a d o r e s de las fe r re r ías , 
t r a n s p o r t e al p u e r t o , e tc . Es dec i r , e n t r e el t e j i d o social vasco. 

En def in i t iva, las act iv idades generadas en la c o m u n i d a d p o r el sec
t o r p r o t o i n d u s t r i a l del h i e r r o a fec ta ron al c o n j u n t o del t e j i do social 

cess», The Journal of Economic H is tory , X X X I I , I, 1972, págs. 241-262. Poster ior
mente, j un to a P. Deyon , en el Congreso Internacional de His tor ia Económica de 
Budapest, en 1982, presentaron la comunicación: «The proto- industr ia l isat ion 
Théor ie and réalité». El l ibro que me jo r recoge el tema de la proto- industr ia l ización 
es el de Kr iedte , P., Medick, H. y Schlumbohm, J.: «Industrialización antes de la 
industrial ización», cuya pr imera edición apareció en Alemania en 1977, y diez años 
después en castellano en Barcelona, 1986. En España, tenemos que destacar los 
trabajos de R. Araci l y M.G. Bonafe, c o m o el de: «La proto- industr ia l izació i la in
dustria rural espanyola del segle XVI I I» , Recerques, 13, 1983, págs. 83-102. Sin em
bargo, a lo largo de la década de 1980, aparecen nuevos trabajos, desde dist intos 
ángulos, que matizan o cri t ican el p rop io concepto de protoindustr ia l ización, como 
ios de C. Ti l ly, P. Jeannin, D.C. Coleman o L.A. Clarkson. 
31 M. Gárate: «El consulado de San Sebastián y el comerc io de Indias», Boletín de 
Estudios Histór icos sobre San Sebastián, 16-17, 1982-83, págs. 603-641 ; «Comerc io 
d i recto con Amér ica (1778-1780)», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de A m i 
gos del País, 4 ! ; y «el comerc io colonial guipuzcoano durante el siglo XVI I I . Di fe
rencias respecto del catalán». Boletín de La Real Sociedad Vascongada..., n.0 42, 
1986, págs. 3-12. 
32 T. Guiard Larrauri : «His tor ia del Consulado...», op. cit. 
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vasco, p e r o , en especial , a las áreas rura les d o n d e se local izaban 
las fe r re r ías y los t r a n s f o r m a d o s del h i e r r o b r u t o c o m o claveter ía, 
anclas, etc. , y a las pob lac iones de d o n d e se ob ten ía la ma te r ia p r i 
ma básica (minera l en S o m o r r o s t r o y c a r b ó n en las zonas de m o n 
taña y med ia mon taña ) . Según el censo de Flor idablanca, en O c h a n -
d iano (zona de mon taña) c o n una pob lac ión de 1.188 habi tantes, 
de una pob lac ión act iva de 322 personas, 70 estaban calificadas 
c o m o labradores (el 2 1 , 7 % de la pob lac ión act iva) , 102 c o m o fa
br icantes de h i e r r o (el 3 1 , 7 % ) , 72 c o m o fabr icantes de clavazón 
(el 22,4 % ) , 17 tenían c o m o o f i c io el de a r r i e r o s (el 5,3 %) y 26 
estaban clasif icados en o t r o s of ic ios artesanales. Sin o l v i da rnos p o r 
lo demás que en el m u n d o campes ino t amb ién se hacían o t ras la
bores c o m o la de c a r b o n e r o s y t r a n s p o r t e ca r re te r i l . En O c h a n -
d iano del 54,1 % de la pob lac ión act iva dependía del s e c t o r p r o -
to i ndus t r i a l del h i e r r o , r e p e r c u t i e n d o la impo r tanc ia del m i s m o en 
el r es to de la c o m u n i d a d p o r las act iv idades que demandaba: a r r i e 
ros , campes inos, c a r b o n e r o s , c a r r e t e r o s y o t r o s o f ic ios ar tesana
les, además del s e c t o r serv ic ios c o m o abogados, escr ibanos y ecle
siásticos 33. U n buen e jemp lo de la impo r tanc ia que t u v o la 
act iv idad mercan t i l generada p o r esta local idad de 1.188 habi tantes 
fue el n ú m e r o de abogados (2) y escr ibanos (2) censados. En Cea-
nu r i , el s e c t o r secundar io , p r o t o i n d u s t r i a l me ta lú rg i co , empleaba 
d i r e c t a m e n t e al 36,8 % de la pob lac ión act iva, c o r r e s p o n d i e n d o un 
20,8 % al s e c t o r serv ic ios y un 42,4 % a la agr icu l tu ra , en la que se 
compaginaba con el c a r b o n e o , ganadería y t r a n s p o r t e ca r re te r i l . 

Tamb ién exist ían pueb los en los que una de sus pr inc ipales ac t i 
v idades económicas e ra el c a r b o n e o , que daba sus ten to a una pa r te 
i m p o r t a n t e de la pob lac ión c o m o ingreso ún i co o fundamen ta l . Es
tos pueb los , con i m p o r t a n t e s d imens iones de bosque , abastecían 
de ca rbón a las fe r re r ías p r ó x i m a s . El caso de T r u c í o s , en 1825, la 
p ro fes ión única de c a r b o n e r o equivalía al 13 ,5% de la pob lac ión 
act iva s iendo la pob lac ión dedicada a act iv idades artesanales y p r o -
to indus t r ia les del 52,4 %, la agrícola del 40,9 % y los serv ic ios del 
6,7 %. A d e m á s los campes inos t a m b i é n par t ic ipaban en la act iv idad 
del c a r b o n e o a t ravés de la p rop iedad del m o n t e y de los m o n t e s 
concej i les. Casi el 84,2 % de los campes inos de T ruc íos declaraba 
que tenía ingresos de esta act iv idad 34. Lo m i s m o acontecía en 
o t r o s ayun tamien tos : en A rcen ta les el 9 2 , 8 % de los campes inos, 
en Galdames el 66,7 %, p o r só lo n o m b r a r algunos pueblos de las 
Encar tac iones, p e r o las citas podían e x t e n d e r s e a t o d a la zona 
mon tañosa del país 35. 

En def in i t iva, el bosque del que se ob ten ía el c a r b ó n para la p r i n 
cipal indus t r ia del país, la s iderurg ia , fue en la Edad M o d e r n a y. 

33 Censo de 1787: «Floridablanca», Vizcaya, Reeditado por el INE, Madr id, 1987, 
pág. 3265. 
4 Mercedes Arbaiza: «Estrategias familiares y transición demográfica en Vizcaya, 
1825-1930». Tesis doc tora l , UPV, 1994. 
35 Ibidem. 
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espec ia lmente , en el siglo X V I I I , u n o de los e lemen tos básicos de 
la r iqueza de la pob lac ión , y que más p reocupac iones g e n e r ó a las 
au to r idades t a n t o estatales y prov inc ia les c o m o munic ipa les res
p e c t o de su m a n t e n i m i e n t o y capacidad de regenerac ión para p r o 
duc i r ca rbón vegetal y made ra para la c o n s t r u c c i ó n . 

Estudiar el bosque nos obl igaría a anal izar lo c o m o un cu l t i vo más 
del m u n d o ru ra l vasco en el que se pract icaban t o d a una ser ie de 
técnicas de se lv icu l tu ra re lac ionadas con la se lecc ión de semil las, 
v i ve ros y sus cu idados, abonado , p lantac iones, podas, t r a s m o c h e 
del r ob l e y castaño para la p r o d u c c i ó n de leña para c a r b ó n , y man 
t e n i m i e n t o y r epob lac ión . Rea lmente nos e n c o n t r a m o s ante un 
bosque «cu l t i vado» , y del que la pob lac ión va a e x t r a e r recu rsos 
fundamenta les para la economía : made ra para la c o n s t r u c c i ó n , leña 
para la p r o d u c c i ó n de c a r b ó n para las fe r rer ías y f r u t o s para la 
a l imentac ión de las personas c o m o las castañas o de los animales 
c o m o bel lo tas, pas to y hojarasca36. La hegemonía que t u v o el r ob l e 
y el castaño en el m o n t e vasco fue un p r o d u c t o de la labor del 
h o m b r e y de la demanda de ca rbón vegetal p o r las fe r re r ías , de tal 
f o r m a que desde todas las instancias de p o d e r se es t imulaba la 
c reac ión de v i ve ros y p lantac iones de estos á rbo les , y que p o r m e 
d io de la técn ica del t r a s m o c h e se les impedía c r e c e r b ravos ( l i 
b res) , con el f in de p r o d u c i r leña a t ravés de podas cada 7-8 años 
en el caso de los rob les y cada 20 años en la de los castaños, para 
ser t r a n s f o r m a d o s en c a r b ó n para las fe r re r ías 37. Las p lantac iones 
de árbo les t a n t o se hacían en los m o n t e s pr ivados c o m o concej i les , 
y en éstos una pa r te de las mismas las hacían los par t icu lares re 
t e n i e n d o así el d i s f ru te de su exp lo tac i ón . Esta técn ica de e x p l o 
tac ión del bosque pe rm i t í a la o b t e n c i ó n de recursos e c o n ó m i c o s 
y m o n e t a r i o s de f o r m a cons tan te , en el c o r t o p lazo, que se dis
t r ibu ían e n t r e la pob lac ión vía de los ingresos d i rec tos p o r su par
t i c ipac ión en la p r o d u c c i ó n y venta de la leña y el c a r b ó n , y el ayun
t a m i e n t o c o m o ingreso para su p resupues to , y que resu l t ó ser una 
de las par t idas fundamenta les del p resupues to de los ayun tam ien 
tos vascos38. Ingresos munic ipa les que p e r m i t i r á n f inanciar obras 
y serv ic ios púb l i cos , e n t r e estos hay que destacar la c o n t r i b u c i ó n 
de los ayun tam ien tos a la c o n s t r u c c i ó n y m a n t e n i m i e n t o de es
cuelas, y al pago de maes t ros , méd icos y c i ru janos, c o m o a la cons
t r u c c i ó n y m a n t e n i m i e n t o de los caminos y puentes . En 1825, en 
pueblos de Vizcaya c o m o T ruc íos con 252 habi tantes había un 
m a e s t r o y un c i ru jano , en Baracaldo 3 maes t ros y 2 c i ru janos para 
2.099 habi tantes, en Plencia 4 maes t ros y 3 méd icos -c i ru janos para 
1.185 personas, en Leke i t i o 2 maes t ros y 4 méd icos -c i ru janos para 
1.813 personas. En la p rov inc ia de A lava, en 1821, pueb los c o m o 

36 Arantza Gogeaskoetxea: «Los montes comunales en la merindad de Busturia, 
siglos X V l i l - X I X » , tesis doc tora l , UPV, 1993. 
37 Ibldem, págs. 93-103. 
38 A. Gogeaskoetxea: op. cit., págs. 183-190. F Martínez Rueda: «Los poderes lo
cales en Vizcaya. Del Ant iguo Régimen a la Revolución Liberal (1700-1853)», tesis 
doctora l , UPV/EHU, 1993. 
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Vi l la r rea l tenían 3 maes t ros y 7 méd ico -c i ru janos -a lbe i ta r o v e te 
r i na r io para 1.377 personas; A r a y a - A s p a r r e n a 4 maes t ros y 2 c i 
ru janos para 979 habi tantes, C a m p e z o 3 maes t ros y 6 m é d i c o - c i -
ru jano-a lbe i ta r ( I m é d i c o , 2 c i ru janos y 2 a lbe i tar o ve te r i na r i os ) 
para 8 5 7 habi tantes. 

En Ub idea , o t r o m u n i c i p i o de m o n t a ñ a , volvía a repe t i r se una s i 
tuac ión semejan te . C o n una pob lac ión act iva de 61 personas s o b r e 
una pob lac ión t o t a l de 196, 23 eran lab radores (el 3 7 , 7 % ) , 37 cla-
v e t e r o s (el 6 0 , 7 % ) y I c i r u jano (el 1,6 %)39. En la corn isa sur de 
los m o n t e s vascos, en la p rov inc ia de A lava, en la Llanada alavesa, 
r ica en la p r o d u c c i ó n de cereales, se había desa r ro l l ado t a m b i é n el 
sec to r p r o t o i n d u s t r i a l y ar tesanal , des tacando el del h i e r r o . En Sal
va t ie r ra en 1840 habían censados c o m o cabezas de fami l ia, 126 la
b rado res , 46 a r tesanos y j o r n a l e r o s , y 30 en los serv ic ios , lo que 
suponía una d i s t r i b u c i ó n de 6 2 , 4 % , 2 2 , 8 % y 14 ,8%, respect iva
mente40. En el p u e b l o de A r a m a y o n a había un i m p o r t a n t e s e c t o r 
p r o t o i n d u s t r i a l y ar tesanal todavía en 1840. El 1 7 % de los cabezas 
de fami l ia t raba jaban el h i e r r o , s iendo el c o n j u n t o de los que t r a 
bajaban en el s e c t o r secundar io el 43,5 %, en el s e c t o r serv ic ios el 
1 2 % y en la ag r i cu l tu ra el 4 4 % 4 1 En Añana , A lava, según el censo 
de 1840 con una pob lac ión de 661 habi tantes agrupados e n t o r n o 
a 165 cabezas de fami l ia, la mayor ía de la pob lac ión dependía de 
act iv idades industr ia les-ar tesanales. D i s t r i b u i d o s los cabezas de fa
mil ia según su act iv idad p r o d u c t i v a en la que no se ha t e n i d o en 
cuenta los p o b r e s de so lemn idad ( 24 famil ias y 81 habi tantes) y 5 
eclesiást icos, el s e c t o r secundar io ocupaba el 64,7 % de los act ivos 
cabezas de fami l ia. 

Tabla 1.5: Distribución de la actividad de los cabezas de famil ia pro
ductivos en Añana (Alava) en 1840 

Agricul tura 
Industria: 

—Jorna le ros 
— Artesanos 

Subtotal 
Servicios 

Tota l 

cabezas familia 

23 
63 

25 
88 
25 

136 

16,9 
46,3 

18,4 
64,7 
18,4 

100 

Fuente: A.D.F.A.: D-539-1 «Extracto de los estados de población remi t idos por los 
pueblos de la provincia de Alava a la Diputación.» Marzo 1840, Alava. Los datos 
corresponden al pueblo de Añana. 

39 Ibidem, pág. 3266. 
40 A.D.F.A.: D. 529-1 «Estractos de los estados de población remi t idos por los pue
blos de la provincia de Alava a la Diputac ión». Marzo de 1840. Alava. Los datos 
proceden del ayuntamiento de Salvatierra, los datos son nuestros. 
41 Ibidem. Los datos proceden del ayuntamiento de Aramayona. Los cálculos son 
nuestros 
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En el a y u n t a m i e n t o de C a m p e z o , en 1821 , de una pob lac ión act iva 
de 307 personas, 65 estaban vinculadas d i r e c t a m e n t e c o n ac t iv i 
dades p ro to i ndus t r i a l es y ar tesanales (el 2 1 , 2 % ) , de los que el 
I 1,4% t rabajaban en la p r o t o i n d u s t r i a meta lú rg ica (35 personas) y 
el 4,6 % en la t e x t i l . En V i l la r rea l el 20,6 % de la pob lac ión act iva 
e jercían act iv idades p r o t o i n d u s t r i a l e s y artesanales (10,3 % ) , o e ran 
a r r i e r o s y j o r n a l e r o s . Los lab radores in tegraban el 61,1 % aunque 
sus ingresos t amb ién p r o c e d e r á n de o t r a s act iv idades c o m o el car
b o n e o y los ca r re te r i l es . Había censados 28 a r r i e r o s que aparecían 
c o m o cabezas de fami l ia, m ien t ras sus esposas estaban regist radas 
c o m o agr i cu l to res . En la h e r m a n d a d de C igo i t i a en A lava c o n una 
pob lac ión censada, en 1813, de 1598 habi tantes d i s t r i bu idos en 17 
local idades, un 2 0 % de los va rones de más de 16 años e j e r c i e r o n 
un o f i c i o d i s t i n to al de l ab rador , p r e d o m i n a n d o los a r r i e r o s c o n 
un censo de 28 , el 5,6 %. En el pueb lo de O n d a t e g u i con una p o 
b lac ión de 175 personas y 45 va rones mayo res de 16 años, la p o 
b lac ión act iva n o campesina de es tos va rones equivalía al 36 %.42 
En C igo i t i a exist ían e n t r e a r r i e r o s y t r a j i ne ros 4 6 c o n 59 cabal le
rías. Los t r a j i ne ros só lo t raba jaban una pa r te del año cuando no 
había act iv idad agrícola, la m i t ad o t e r c e r a pa r te del año43. En I jona, 
lugar de la ju r i sd icc ión de E lburgo , A lava, con una pob lac ión de 71 
almas, en 1813, había una «fábr ica de te je r ía» , que d u r a n t e de gue
r r a de la Independenc ia es tuvo parada, t r es «fábr icas de a l fa re ros» 
y un mo l ino44 . La pob lac ión vivía en 20 casas (equ iva lente a fam i 
lias), que poseía 4 0 bueyes y vacas de t raba jo , (a yun ta vec ino ) , 
además de o t ras 20 cabezas de ganado vacuno para la cr ía y r e 
p r o d u c c i ó n , 24 yeguas y cabal los, 3 mu los , 35 cabras, 45 ovejas y 
12 ce rdos . A d e m á s cada vec ino rec ibía 10 ca r ros de leña del m o n 

t e púb l i co va lo rados en 60 rea les/año. En c u a n t o a la e s t r u c t u r a 
de la e x p l o t a c i ó n agr íco la, ésta se manten ía re la t i vamente equ i l i 
b rada e n t r e los 20 vec inos . 

Tabla 1.6: Fanegas labradas por los vecinos de Elburgo en 1813 

Fanegas Vecinos Fanegas de tierra 

21-25 
16-20 
I 1-15 
6-10 

Menos de 6 

Tota l 
Fanegas/vecino 

21,0 
84,0 
64,0 
50,5 

7,0 

20 226,5 

I 1,3 

42 A.D.F.A.: D. 312 -1 . «Estadística de población, de la propiedad, riquezas, bienes 
conceji les, cosechas de los úl t imos quinquenios, industria, comerc io de Alava». Los 
datos cor responden a la Hermandad de Cigoit ia. 
43 Ibidem. 
44 A.D.F.A.: D. 312 -1 . «Estadística de población». «Estadística dispuesta en el lugar 
de Ijona». 
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Las t i e r ras que labraban y « ren taban» 15 vec inos (el 75 % de los 
m ismos) osci laban e n t r e 9-21 fanegas/vecino. D e los 4 vec inos que 
labraban menos de 6 fanegas de « r e n t a » de t r i g o , había un D o n , 
un a l fa re ro , y un a r r i e r o y v e n d e d o r de v i no . En el pueb lo de A r i -
ñez, con 28 vec inos (2 son p resb í te ros ) y 108 habi tantes, en los 
que t o d o s están censados c o m o labradores , e x c e p t o 3 sacerdo tes , 
existían 35 animales de labranza (de t i r o ) , 16 vec inos tenían su p r o 
pia jun ta y o t r o s 3 vec inos poseían un animal para la labranza, ade
más de 7 mu los y I yegua. La p r o p i e d a d estaba m u y d is t r ibu ida 
en t r e p rop ie ta r i os f o r a s t e r o s y vec inos . Los p r o p i e t a r i o s f o ras te 
ros estaban censados en d iversos mun ic ip ios alaveses, y es pos ib le 
que algunos de los p r o p i e t a r i o s fuesen o r ig inar ios del pueb lo , s ien
d o la mayor ía labradores . T a m b i é n aparecen c o m o p rop ie ta r i os , 
ins t i tuc iones eclesiásticas y algún D o n vec ino de V i t o r i a . Los ve 
cinos de la local idad poseían el 39,5 % de la p r o p i e d a d f r e n t e al 
60,5 % de los fo ráneos . La e x p l o t a c i ó n de la t i e r r a se hacía en un 
8 0 % en a r r e n d a m i e n t o . A l g u n o s vec inos a r rendaban t i e r ras p r o 
piedad de o t r o s vec inos. 

Tabla 1.7: Distribución de la propiedad de la t ierra cultivada por los 
vecinos en Ariñez, Alava, en 1814 

Explotaciones 
agrarias 

Propietarios Superficie 

Cargas % cargas % 

+ 300 
200-300 
100-199 
50-99 
Menos 50 

Total 

21 
33 

3,1 
1,5 

12,3 
32,3 
50,8 

672 
210 
956 

1.409 
715 

17,0 
5,3 

24,1 
35,6 
18,0 

65 100 3.962 100 

Fuente: A.F.D.A. D. 312-1 . «Estadística de población, de la propiedad, riquezas, bie
nes concejiles, cosechas de los dos úl t imos quinquenios, industria y comerc io de 
Alava». Diputación de Alava, 1813-1814. 

En cuan to a la e s t r u c t u r a de la e x p l o t a c i ó n , ésta m a n t u v o c i e r t o 
equ i l i b r io e n t r e las d isponib i l idades de t i e r ras de labranza y n ú 
m e r o de vec inos , n o ex i s t i endo re lac ión e n t r e p r o p i e d a d y e x p l o 
tac ión . La gran mayor ía de los vec inos , a l r e d e d o r del 8 0 %, tenían 
t ie r ras en p r o p i e d a d , sin e m b a r g o , las exp lo tadas en a r r e n d a m i e n 
t o eran m u y super io res , de ta l f o r m a que los vec inos cuyas e x p l o 
tac iones eran mayo res se basaban en las t i e r ras ar rendadas. Así , 
e n t r e los vec inos con más de — 2 0 0 c a r g a s — de t i e r r a t rabajada/ 

45 Están sin incluir 252 cargas que t ienen en enfitensis los vecinos y el pueblo, y 
que había pertenecido al Convento de Badoya al que se le paga 36 fanegas de t r igo 
de renta anual. 
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vec ino que sumaban 2.246 cargas, el 8 9 % eran ar rendadas, 2001 
cargas. Estos 8 vec inos tenían ar rendadas el 63 % de todas las t i e 
rras del pueb lo en a r r e n d a m i e n t o . En cuan to al uso del suelo cu l 
t i vado , la mayor ía se dedicaba a cereales c o r r e s p o n d i e n d o a la ce
bada el 4 7 %, al t r i g o el 43 % y a la avena el 1 0 % , en el qu inquen io 
de 1803-1807. T a m b i é n se p roduc ía l ino y o t r o s p r o d u c t o s agrí
colas, los cuales equivalían al 1 8 % de la p r o d u c c i ó n agrícola. A l 
gunos de estos campes inos comp le taban sus ingresos con el « t r a -
j ineo» . En t o t a l , 8 de estos vec inos campes inos (el 29 % de los 
vecinos) se dedicaba tamb ién al t r a j i neo ( t r a n s p o r t e y c o m e r c i o ) , 
y que se s i tuaban e n t r e los campes inos c o n mayores exp lo tac iones 
agrarias y los que tenían m e n o s . Para unos era una fuen te de acu
mulac ión y para o t r o s una fuen te c o m p l e m e n t a r i a de ingresos para 
la subsistencia de la fami l ia. 

En el lugar de Esquive l , a y u n t a m i e n t o de A r i ñ e z , p e r t e n e c i e n d o 
casas y t i e r r a s al c o n d e de T o r r e j ó n , en 1814 v ivían 3 vec inos 
(13 hab i tan tes ) , t o d o s c o n y u n t a de bueyes para la labranza, y 
pagaban al c o n d e una r e n t a anual de 41 fanegas de t r i g o , que 
equivalía a l r e d e d o r del 1 0 % de la p r o d u c c i ó n med ia anual agr í 
cola del p e r í o d o 1803 -1807 , q u e se ca lcu laba en 318 fanegas de 
cerea les, 4 4 fanegas de o t r o s p r o d u c t o s y 32 l ibras de l i no . A d e 
más, estas fami l ias campes inas ten ían d e r e c h o a sacar 12 c a r r o s 
de leña cada una del m o n t e p r o p i e d a d del conde47. En el p u e b l o 
de Marga r i t a , de l m i s m o a y u n t a m i e n t o , p o b l a d o c o n 12 vec inos 
(50 hab i tan tes ) , t o d o s es taban censados c o m o l a b r a d o r e s , e x 
c e p t o el cu ra . D e es tos v e c i n o s 9 ten ían y u n t a de bueyes , además 
de 7 yeguas, y o t r o v e c i n o poseía 2 muías. En c u a n t o a la p r o 
p iedad de la t i e r r a de l a b r a t i o , un 22 % c o r r e s p o n d í a a los v e 
c inos y un 78 % a f o r á n e o s , a u n q u e c o m o en o t r o s casos esta 
p r o p i e d a d f o r á n e a estaba bas tan te d i s t r i bu i da . Sin e m b a r g o , en 
esta loca l idad la p resenc ia de p r o p i e t a r i o s vec inos de V i t o r i a e ra 
r e l a t i vamen te i m p o r t a n t e , de ta l f o r m a que 9 de es tos vec inos 
poseían el 39 % de la p r o p i e d a d del t o t a l de la t i e r r a cu l t i vada y 
el 49 % de la p r o p i e d a d en manos de f o r á n e o s . La e s t r u c t u r a de 
la e x p l o t a c i ó n p e r m a n e c e bas tan te equ i l i b rada , d o m i n a n d o la e x 
p l o tac i ón de t i p o m e d i o c o n y u n t a de bueyes , y que cu l t i vaba una 
super f i c ie que osc i la e n t r e 108-367 cargas48. 

El exceden te agrícola p r o d u c i d o p o r estos campes inos v iene ev i 
denc iado p o r la poses ión bastante general izada de yun ta de bueyes 
para t raba ja r la t i e r r a , y en meses de o c i o dedicarse al c a r r e t e o y 
t ra j i neo , t r a n s p o r t e y c o m e r c i o , lo que les permi t ía aumen ta r la 
p roduc t i v i dad del núc leo fami l iar al usar c o m o fuerza de t raba jo 
adicional sangre animal . Po r o t r a pa r te , en una c o m u n i d a d tan m o 
desta c o m o la de A r i ñ e z , pob lada p o r 28 vec inos (108 habi tantes) , 
las ventas de t i e r ras concej i les realizadas e n t r e 1807-1813, f u e r o n 

47 A.D.F.A.: D. 312-1 . «Estadística de población...» Hernández de Ar iñez, año 1814. 
Ibidem. Pueblo de Margarita. 
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adquir idas p o r sus vec inos . U n t o t a l de I I vec inos (el 39 % de los 
vec inos) a d q u i r i e r o n 300 cargas d is t r ibu idas en 32 heredades, que 
se tasaron y pagaron en 39 .464 reales. En t re los c o m p r a d o r e s es
tán c inco campes inos que ejercían la t ra j iner ía , hac iendo una in 
ve rs ión de 3 1.724 reales en la adqu is ic ión de t e r r e n o s concej i les 
(el 80 % del t o t a l ) . El r es to e ran campes inos que per tenec ían a los 
d is t in tos niveles sociales. D a t o s que n o hacen más que c o n f i r m a r 
la capacidad de gene ra r e x c e d e n t e y acumulac ión para la i nve rs ión 
p o r pa r te de es tos campes inos . 

En A legr ía , en 1813, había censados 566 personas que vivían en 
130 hogares para los cuales había un m é d i c o , dos c i ru janos , un b o 
t i ca r i o y un v e t e r i n a r i o , además de un m a e s t r o de escuela y s iete 
eclesiást icos. La casi t o ta l i dad de la pob lac ión eran labradores49, 
que d isponían de 192 bueyes de labranza, lo que equivalía a casi 
una yun ta p o r fami l ia campesina (1,7 bueyes/ fami l ia campesina) . 
Además estaban censados 101 vacas y nov i l los , 69 cabezas de ca
ballar, 63 c e r d o s , 252 cabras y 160 ovejas. En la vi l la de San V i cen te 
A rana (Alava) c o n 166 habi tantes en 1813, la p r o p i e d a d de la t i e r r a 
sembrada p e r t e n e c i e n t e a los labradores que la cu l t ivaban equivalía 
al 77,5 %, s iendo la a r rendada del 22,5 %. 

Tabla 1.10: Riqueza terr i tor ial de labrantío de San Vicente Arana 
(Alava), en 1813 

Propiedad de los labradores 
Tierras arrendadas 

Tota l 

Fanegas de sembradura 

297,50 
86,25 

383,75 

77,5 
22,5 

100 

Fuente: A.D.F.A. D-3 i 2-1 .«Estadística de población...» Villa de San Vicente Arana. 
Los cálculos son nuestros. 

La e s t r u c t u r a de la e x p l o t a c i ó n p r e d o m i n a n t e era la de t i p o m e d i o . 
Las exp lo tac iones e n t r e 7 y 20 fanegas, que equivalían al 84,3 % de 
la t i e r r a sembrada («sembradu ra» ) , estaban en manos de 6 2 , 2 % 
de los vec inos , m ien t ras que 18 % de los vec inos tan só lo sembraba 
el 3,4 % de la « s e m b r a d u r a » . C o m o animales de labranza estaban 
censados 70 bueyes, a 1.5 bueyes p o r vec ino lab rador , 25 yeguas 
y 55 mu los , además de cabras y 4 0 ce rdos . 

49 A.D.F.A.: D. 312 -1 . «Estadística de población...». Villa de alegría, 1813. Existían 
también 2 her reros , un zapatero, dos sastres, t res posaderos, un mol inero , un te 
jedor, un cor tador -carn icero y dos arr ieros que también eran labradores. 
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Tabla l . l I : Vecinos y distribución de la explotación agraria 
en San Vicente Arana en 1813 

Explotaciones 
Fanegas 

10-20 
7-10 
4-7 
Menos 4 

Tota l 

Vecinos 

45 

37,8 
24,4 
20,0 
17,8 

100 

Superficie 
Fanegas 

230,0 
93,0 
47,0 
13,0 

383 

60,0 
24,3 
12,3 
3,4 

100 

Fuente: Ibidem. Los cálculos son nuestros 

En def in i t iva, la ser ie de da tos expues tos a n t e r i o r m e n t e nos mues 
t r a n a un campes ino a r r e n d a t a r i o , p e r o que t a m b i é n comenzaba a 
ser p r o p i e t a r i o , c o n capacidad de acumu lac ión , poseía yuntas de 
bueyes y c o m p r a b a t i e r r as , y c o n capacidad de d ivers i f icar su ac
t i v idad e c o n ó m i c a c o n el t r a j i n e o , la c a r r e t e r i l , la a r r ie r ía , el car
b o n e o o c o n d iversos serv ic ios c o m o mo l iner ía , hospeder ía , o ac
t iv idades artesanales. 

Esta d ivers i f icac ión de la act iv idad e c o n ó m i c a estaba general izada 
t a n t o en el m e d i o ru ra l c o m o en el u r b a n o del País Vasco. En Bi l 
bao, en 1787, el 6 3 , 6 % de la pob lac ión act iva estaban cata logados 
c o m o ar tesanos, la m a y o r pa r te v incu lados a sec to res p r o t o i n d u s -
t r ia les , el 1 4 , 7 % j o r n a l e r o s , el 1 3 , 9 % comerc ian tes . Porcenta jes 
que agrupados equivalían al 9 2 , 2 % de la pob lac ión act iva, es dec i r , 
un t o t a l de 1.588 personas activas s o b r e un t o t a l de 1.721, para 
una pob lac ión de 9 .6 ! I almas. El r e s t o de la pob lac ión act iva 
(7,8 %) lo c o n f o r m a r í a n el s e c t o r serv ic ios : abogados, escr ibanos, 
c lér igos, f unc iona r i os , c r iados , y unos pocos labradores (1 ,6%)50. 

O t r o s sec to res p r o t o i n d u s t r i a l e s y artesanales generaban as im ismo 
una i m p o r t a n t e act iv idad e c o n ó m i c a . En Vizcaya, el p r o d u c t o b r u t o 
de estos sec to res superaba al agrícola en los años de 1770 p u -
d i e n d o supera r los 34 mi l lones de reales, de los que más de 14 
mi l lones p rocede r ían de la c o n s t r u c c i ó n naval y las tener ías 5I. Va 
l o r que en buena pa r te i rá t a m b i é n a parar al t e j i d o social vasco y 
al m u n d o ru ra l en f o r m a de pago de mater ias p r imas, t r a n s p o r t e , 
salar ios, a l imen tos , e tc . Las pequeñas c iudades y villas e ran los n ú 
c leos d inamizadores de la e c o n o m í a vasca, en la que los sec to res 
p ro to i ndus t r i a l es , ar tesanales y mercan t i l es eran sus p ro tagon is tas . 
D a t o s que nos resal tan d i cho d i nam ismo , re lac ionado c o n la ac t i 
v idad mercan t i l , son los re lac ionados con el n ú m e r o de abogados 

50 Censo de 1787: «Floridablanca», provincia Vizcaya, pág. 3267. Los cálculos son 
nuestros. 
51 Manuel González Porti l la y Catalina Gut ié r rez Muñoz: «Sector exter ior . . .», op. 
c i t , págs. 212-213. 
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y escr ibanos ex is ten tes en estos núcleos con re lac ión a la pob la 
c ión t o t a l . En Bi lbao había 40 escr ibanos (25) y abogados (15) , lo 
que equivalía a una med ia de 240 habi tantes p o r cada uno , en 
Guern i ca 22 (34 hab i tantes /1) , Balmaseda 6 (323 hab i tan tes /1) , D u -
rango I I (195 hab i tantes /1) . 

C o m o h e m o s señalado, todas estas act iv idades económicas p r o -
to indus t r i a les artesanales y comerc ia les es tuv ie ron vinculadas al 
c o m e r c i o e x t e r i o r , s iendo Bi lbao y los p u e r t o s vascos, p o r las c o n 
d ic iones de f rancos que d is f ru taban, los d inamizadores de las mis 
mas, de la m a n o de la burguesía comerc ia l . Las tener ías vizcaínas 
de los a l r ededo res de Bi lbao c o n o c i e r o n una i m p o r t a n t e expans ión 
y r e n o m b r e en la segunda m i tad del siglo X V I I I , cuya m a t e r i a p r ima , 
el c u e r o , p roced ía de A r g e n t i n a , y el p r o d u c t o o b t e n i d o t u v o t a n t o 
r e n o m b r e « c o m o para igualar los a los manu fac tu rados de Lond res , 
de m a y o r p r e c i o en el mercado»52. En el M e m o r i a l de l C o n s u l a d o 
de 1777 se calculaba en más de 30 mi l lones de reales el va lo r de 
la e x p o r t a c i ó n del h i e r r o , «los r e n d i m i e n t o s de los 5 t ing lados de 
jarcias y las 25 tener ías» , ub icados en Bi lbao y sus c o n t o r n o s 53. 
D o n d e además, según el M e m o r i a l , se local izaban 10 m o l i n o s m o 
lenderos , una fábr ica de v i d r i o , dos de cerveza, 14 ta l le res de l ien
zo y te j i dos , y o t ras «muchas indust r ias menores»54. Esta « indus
t r i a m e n o r » , en el Señor ío de Vizcaya, había a lcanzado un 
i m p o r t a n t e desa r ro l l o . En 1787, había 2505 ta l leres artesanales c o n 
4.415 o p e r a r i o s t raba jando , que se d is t r ibuían de la s iguiente f o r 
ma: 

Tabla 1.13: Número de industrias y sus operarios 

Industrias N.° (a) Operarios 
(b) 

b/a 

Telares de tej idos de l ino 
Telares de cintas de l ino y o t ros 
Telares de lana 
Telares de diez y ochevo 
Fraguas de quincallería de h ie r ro 
Fraguas de latón 
Tenerías de cur t idos 
Alfares de loza fina 
Alfares de loza ordinar ia 

Tota l 

2 ! 
1.877 

148 
42 
68 

238 
90 

3 
18 

2.505 

30 
1.943 

239 
180 
304 
740 
800 

39 
140 

4.415 

1,43 
1,04 
1,61 
4,29 
4,47 
3,1 I 
8,89 
13,00 
7,78 

1,76 

52 T. Guiard Larrarur i : «His tor ia del Consulado...», op. cit., vol. 2, pág. 565; véase 
también pág. 328. Esta información estaba recogida por el autor del Memor ia l del 
Consulado (1777). 
53 Ibidem, pág. 465. Guiard cifra entre 28 y 30 mil lones el valor de estos productos 
(pág. 328). 
54 Ibidem, pág. 562. 
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La p r o d u c c i ó n de te j i dos se real izaba a d o m i c i l i o s igu iendo el m o 
de lo t rad ic iona l del p u t t i n g - o u t y es tando v inculada a la fami l ia ru ra l 
y pos ib lemen te a la m a n o de o b r a femenina55. 

En los ta l leres de t e j i d o , c o n la excepc ión de los te lares de d iez y 
ochevo , tenían p o r t é r m i n o m e d i o algo más de un t raba jado r , p e r o 
sin l legar a dos , m ien t ras en los te la res de cientas de l ino y o t r o s , 
había un so lo t r a b a j a d o r p o r te la r . En camb io , en la p r o d u c c i ó n 
meta lúrg ica, c u e r o y loza, el n ú m e r o de emp leados p o r ta l l e r o 
indust r ia ascendía a var ios , es tando la o rgan izac ión p r o d u c t i v a más 
re lac ionado c o n unidades manu fac tu re ras mayo res , en las que se 
había i n t r o d u c i d o la d iv is ión del t r a b a j o y c ie r ta especia l ización. En 
las fraguas se empleaba t e r m i n o m e d i o e n t r e 3 y 5 personas. Pe ro 
rea lmente d o n d e la d imens ión de la insta lación manu fac tu re ra a l 
canzó m a y o r d e s a r r o l l o , fue en tener ías y alfares c o n un e m p l e o 
m e d i o « indus t r ia» que osci laba e n t r e 7 y 13 personas. Sin o lv ida r 
nos, p o r ú l t i m o , que los pueb los y c iudades de la cos ta vasca, c o n 
una act iv idad e c o n ó m i c a d i fe renc iada del i n t e r i o r , son los que c o 
nectaban el país y su e c o n o m í a c o n el e x t e r i o r , c o n el m e r c a d o 
in te rnac iona l , a la vez que le sumin is t raba t r a n s p o r t e y h o m b r e s , 
— b a r c o s y m a r i n e r o s — , p e r o t amb ién a l imen tos en abundanc ia , 
proteínas y grasas en f o r m a de pescado. 

Estas actividades estaban controladas p o r los comerciantes p o r med io 
del put t ing-out y el adelanto del crédito56, y orientadas al mercado 
ex ter io r (peninsular, eu ropeo y americano) y, p o r lo tanto , dependien
tes de la coyuntura del mismo. En este procesó también part ic ipó la 
burguesía comercia l guipuzcoana, que llegó a crear la Compañía de Ca
racas para desarrol lar el comerc io d i rec to con Amér i ca . 

l . l . i . 5 . M a r i n a m e r c a n t e y b u r g u e s í a c o m e r c i a l 

La in te r re lac ión e n t r e l ib re f ranqu ic ia , desa r ro l l o del s e c t o r e c o 
n ó m i c o p r o t o i n d u s t r i a l y m a n u f a c t u r e r o , y m e r c a d o in te rnac iona l . 

55 Maxine Berg: «The age of manufactures. Industry, innovation and w o k in Bri tain, 
1700-1820», London, 1985, hay t raducción española. «La era de las manufacturas, 
1700-1820. Una nueva industria de la Revolución industrial británica», Ed. Cr i t ica, 
Barcelona 1987. Especialmente para el t rabajo domést ico véanse los capítulos 6 y 
7. F. Mendels en «Protoindustr ia l izat ion ...» fue el que formal izó la teor ía de la p r o -
toindustrial ización, y que tan excelentes resultados ha produc ido al conoc imiento 
histór ico con las nuevas aportaciones realizadas en la historiografía de los dist intos 
países. 
56 M. González Port i l la : «La industr ia siderúrgica en el País Vasco: Del Ve r -
langssystem al capital ismo industr ia l», en M. T u ñ ó n de Lara y o t r o s : «La crisis del 
Ant iguo Régimen e industr ia l ización en la España del siglo X I X » , Madr id , 1977, 
págs. 117-181. 

M. Gárate: «El Consulado de San Sebastián y el comerc io con Indias», Boletín 
de Estudios Histór icos sobre San Sebastián, 16-17, 1982-83, págs. 603-641 ; « C o 
mercio d i recto con Amér ica y Fueros (1778-1780)», Boletín de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, n.c 41 y en el mismo Boletín...: «El comerc io co
lonial guipuzcoano durante el siglo XVI I I . Diferencias respecto del catalán», n.0 42, 
1986, págs. 3-12. 
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fue la base s o b r e la q u e se asen tó la p rospe r i dad de la soc iedad 
vasca y la conso l i dac ión del cap i ta l i smo mercan t i l y la de la bu r 
guesía comerc ia l en el siglo X V I I I . El papel desempeñado p o r los 
p u e r t o s m a r í t i m o s vascos y, espec ia lmente , p o r el de Bi lbao c o m o 
med ios de c o n e x i ó n e n t r e la e c o n o m í a vasca y el m e r c a d o e x t e 
r i o r , y la f unc ión desempeñada c o m o red i s t r i bu i do res de m e r c a n 
cías e n t r e la Europa del n o r t e y n o r o e s t e . Península Ibér ica y A m é 
r ica, p o t e n c i a r o n las act iv idades económicas mar í t imas , además del 
c o m e r c i o , la c o n s t r u c c i ó n naval, la navegación, la pesca y ac t iv i 
dades mar ineras diversas. La burguesía comerc ia l af incada en estos 
p u e r t o s t e r m i n ó p o s e y e n d o una i m p o r t a n t e f l o ta m e r c a n t e . En 
1 7 6 ! , un g r u p o de 60 c o m e r c i a n t e s de Bi lbao, e n t r e los que se 
inc luyen compañías comerc ia les , e ran p r o p i e t a r i o s de 119 barcos 
mercan tes c o n un tone la je de 12.970 tone ladas. U n pequeño g r u p o 
r e p r e s e n t a d o p o r I I de el los poseía el 19,3 % de los barcos y el 
4 8 % del tone la je , y cuyos n o m b r e s estaban v incu lados al gran c o 
m e r c i o e x t e r i o r , t a n t o a la e x p o r t a c i ó n de h i e r r o y lana, c o m o a 
las i m p o r t a c i o n e s . 

N o m b r e s destacados de la burguesía comerc ia l bi lbaína eran p r o 
p ie ta r ios de barcos mercan tes , c o n los que hacían las ru tas an te 
r i o r m e n t e descr i tas, en un viaje de ida y vue l ta , lo que les pe rm i t ía 
m e j o r a r la c o m p e t i t i v i d a d de sus p r o d u c t o s y la ren tab i l idad del 
t r a n s p o r t e . Para el v iaje de ida d isponían de un p r o d u c t o pesado, 
c o m o el l i ngo te de h i e r r o , para la r u t a n o r t e , m ien t ras en el r e 
t o r n o t rae r ían manufac tu ras eu ropeas , co lon ia les , especias, g rano , 
pescado, grasa de bal lena y o t r o s ar t ícu los . En la ru ta sur t r ans 
po r ta r í an en la ida h i e r r o y p r o d u c t o s r e e x p o r t a d o s p r o c e d e n t e s 
de la ru ta n o r t e , r e t o r n a n d o c o n ar t ícu los a l iment ic ios m e d i t e r r á 
neos (v ino , aguard ientes , pasas, h igos) , sal, co lon ia les amer i canos y 
o t r o s . 

T a m b i é n los o t r o s p u e r t o s vizcaínos par t i c iparán ac t i vamen te en 
el c o m e r c i o e x t e r i o r y en el t r a n s p o r t e m a r í t i m o , c o m o lo recoge 
el s iguiente c u a d r o , sob resa l i endo s o b r e el r e s t o , t a n t o p o r el n ú 
m e r o de barcos y su tone la je , el p u e r t o de Plencia, c o n el 60 % de 
los barcos y el 4 7 % del t one la je a f incado en los p u e r t o s vizcaínos 
sin Bi lbao. D e esta ac t iv idad t a m b i é n pa r t i c i pa ron los p u e r t o s gu i -
puzcoanos . 
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Tabla 1.15: Buques reseñados en cada puerto vizcaíno (sin Bilbao) 
1765-70 

Puerto 

Plencia 
Santurce 
Lequeit io 
Bermeo 
Portugalete 
Ea 
Guecho 
Deusto 
Ondar roa 

Tota l 

Buques 

148 
31 
22 
16 
14 
10 
7 
7 
5 

260 

Tonelajes 

5.027 
1.720 

663 
620 

1.025 
214 
934 
444 
116 

10.763 

Fuente: Manuel González Port i l la y Catalina Gut iér rez Muñoz: «Sector exter ior . . .», 
op .c i t , 200. Los datos proceden de T. Guiard Larrauri : «Histor ia del Consulado...», 
op. cit., vo l . 2, págs. 448-464. 

El res to de los puer tos los integraban los ubicados en la Ría de Bilbao 
(Santurce, Portugalete, Guecho y Deus to ) , Be rmeo , Lequei t io , O n 
da r roa y Ea. Desde t o d o s ellos, inclu ido Bilbao, se va a expansionar 
el c o m e r c i o e x t e r i o r y las actividades marí t imas, las cuales conl le
vaban una crec iente demanda de mar inería y oficiales au tóc tonos , y 
el desar ro l lo de las rutas comercia les, en las que part ic ipaban act i 
vamente los barcos mercantes y los burgueses vascos. 

Las invers iones realizadas p o r la burguesía comerc ia l vizcaína en la 
c o m p r a de barcos mercan tes f u e r o n i m p o r t a n t e s , c o m o lo ev i 
dencia el v a l o r de la mar ina m e r c a n t e del Señor ío en la década de 
1760 que ascendería a unos 6.800.000 reales58. 

Las escuelas náut icas de Bi lbao, Plencia, A l g o r t a y Santurce f o r 
m a r o n y p r o v e y e r o n de of iciales (capi tanes y p i l o tos ) a la mar ina 
m e r c a n t e a u t ó c t o n a , española y colonial59. Escuelas en las que se 
f o r m a r o n n o só lo vizcaínos de la cos ta e inc luso del i n t e r i o r , s ino 
personas p r o c e d e n t e s de o t r o s ámb i tos . En t re 1793-96, el C o n 
su lado de Bi lbao l i b ró I 15 t í t u los a a u t ó c t o n o s y 13 a f o ráneos . En 
la ca r re ra de Indias, la oficialía vizcaína par t ic ipaba ac t i vamente . El 
C o n s u l a d o recoge en sus arch ivos la ex is tenc ia de 245 capi tanes 
vizcaínos que real izaban la navegación España-Amér ica en el p e r í o 
d o 1789-96. 

En def in i t iva, la mar ina m e r c a n t e a u t ó c t o n a había c o n t r i b u i d o de 
c is ivamente a la expans ión de las antiguas y nuevas rutas mar í t imas 
y del c o m e r c i o e x t e r i o r . T a n t o desde el p u e r t o de Bi lbao c o m o 

58 Los cálculos son nuestros, y se han obten ido de T Guiard Larraur i : «Histor ia 
del Consulado...», op. cit., 2 vols., págs. 426-433. 
59 T. Guiard Larraur i : «His tor ia del Consulado...», op. cit., págs. 378-379. 
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del res to de los puer tos vizcaínos y guipuzcoanos se había desar ro 
llado un impo r t an te c o m e r c i o mar í t imo hacia las rutas del n o r t e y 
noroes te de Europa, iniciándose en la costa atlántica francesa para 
dir igirse a las Islas británicas, Países Bajos, A lemania y Bált ico. Entre 
los puer tos más ci tados caben destacar los de Bayona, Burdeos, La 
Rochelle, Rúan, El Havre , Nantes en Francia; Londres y Br is to l en 
Inglaterra a mediados del siglo X V I I I , para inco rpora rse t ras la Re
voluc ión industr ia l las nuevas áreas económicas, representadas p o r 
Y a r m o u t h , Exon, Hu l l , D a r m o u t h , L ive rpoo l , en los años de 1780; 
A m s t e r d a m en Holanda, H a m b u r g o en Alemania, y d iversos puer tos 
del Bált ico. En la ru ta sur o peninsular, destacan Santander, C o r u ñ a 
y Fer ro l , y o t r o s puer tos astur ianos y gallegos, Lisboa y Cádiz, en 
t rando más esporád icamente en el Med i te r ráneo español. 

La t e r c e r a r u ta e ra la que conec taba c o n los t e r r i t o r i o s n o espa
ñoles de A m é r i c a del N o r t e (EE.UU. y Canadá, es dec i r , N u e v a 
Inglaterra y T e r r a n o v a c o n sus áreas c i r cundan tes ) . 

El c r e c i m i e n t o del c o m e r c i o e x t e r i o r vasco se va a ace lerar desde 
mediados del siglo X V I I I c o m o lo resal tan las e x p o r t a c i o n e s de h ie
r r o y lana, y el v a l o r de las i m p o r t a c i o n e s y del v o l u m e n de bacalao 
i m p o r t a d o . 

Para c o m p r e n d e r la i m p o r t a n c i a que t u v o el c o m e r c i o e x t e r i o r en 
la economía vasca ana l izaremos la evo luc ión del p u e r t o de Bi lbao 
en la segunda m i t ad del siglo a p a r t i r de algunas magn i tudes . 

El va lo r de las i m p o r t a c i o n e s en el p u e r t o de Bi lbao rara vez su
peraba los 30 mi l l ones de reales en la p r i m e r a m i tad del siglo, s ien
do el va lo r m e d i o anual de las i m p o r t a c i o n e s en el decen io de 1720 
de 24,2 mi l lones de reales60. En vísperas de med iados de siglo, en 
1748, era de 18,5 mi l lones de reales. Pe ro , en los años s iguientes 
se va a reg is t ra r un sustancial c r e c i m i e n t o . En 1758, las i m p o r t a 
ciones ascendían a 50,1 mi l lones de reales y a 70,2 mi l lones en 
I78861. El n ú m e r o de barcos que en t raba y salía del p u e r t o de 
Bilbao t amb ién son un buen re f le jo de esta c rec ien te ac t iv idad. En 
1746, el n ú m e r o de estos barcos sumaban 308 para sub i r a 549 
en 1763 y a 635 y 705 en 1787 y 1791 . 

De l c o m e r c i o de i m p o r t a c i ó n , el m a y o r po rcen ta je p roced ía de la 
Europa del n o r t e y n o r o e s t e , y se red is t r ibu ía en el m e r c a d o vasco, 
en el m e r c a d o i n t e r i o r p o r las rutas t e r r e s t r e y p o r cabota je , y en 
el amer i cano co lon ia l vía Cád iz y p u e r t o s habi l i tados. En es tos 
pue r tos , p o r lo demás, había asentada una i m p o r t a n t e co lon ia de 

60 A. Zabala: «La actividad comercial vizcaína a través del puer to de Bilbao a pr in 
cipios del siglo XVI I I» , en J. Gracia y o t ros : «His tor ia de la economía marít ima del 
País Vasco», San Sebastián, 1983, pág. 92. Los cálculos son nuestros. 

A.C.B. (Arch ivo Consulado de Bilbao): Libros de Averías de los respectivos años. 
Los cálculos son nuestros. 
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comerc ian tes vizcaínos y vascos que los u t i l i za ron c o m o cabeza de 
puen te para desa r ro l l a r el c o m e r c i o con A m é r i c a , c o n e c t a n d o 
rea lmen te a t ravés de Bi lbao y los p u e r t o s vascos el c o m e r c i o e u 
r o p e o y los p r o d u c t o s p ro to indus t r i a l es del n o r t e peninsular , 
c o m o el h i e r r o vasco, c o n el m e r c a d o co lon ia l amer i cano . C o 
m e r c i o que t a n t o en los p u e r t o s habi l i tados c o m o en las co lon ias 
amer icanas par t ic ipaban ac t i vamente vascos, que represen taban los 
in tereses de la burguesía comerc ia l bi lbaína y vasca, c o n la que es
taban e m p a r e n t a d o s o per tenecían al m i s m o e n t r a m a d o fami l ia r 
( c o m o los segundones y par ien tes) , y que t e r m i n a r á n s i tuándose 
en la cúsp ide social , e c o n ó m i c a y pol í t ica de la A m é r i c a colonia l62. 

En 1758, de Lond res p r o c e d e r á el 30,8 % de las i m p o r t a c i o n e s , que 
sumando Exon (6,5 %) y B r i s ton (2,3 % ) , dan para Ing la ter ra el 
39,7 % de las i m p o r t a c i o n e s . Los c inco p u e r t o s f ranceses más des
tacados (Bayona, Nan tes , M o r l a i x , Bu rdeos y Hav re ) apo r taban el 
14,3 %. En el n o r t e destacaban A m s t e r d a m con el 1 4 , 9 % y H a m -
b u r g o con el 10 ,9%. En def in i t iva, la c o n t r i b u c i ó n de los p u e r t o s 
de la ru ta n o r t e era f undamen ta l , ascend iendo el v a l o r de lo i m 
p o r t a d o de d icha r u t a al 80 % del t o t a l , lo que equivalía a 40 m i 
l lones de reales de un t o t a l de 50 mi l lones. 

Los cambios e c o n ó m i c o s , industr ia les y comerc ia les que se estaban 
reg i s t rando en la Europa at lánt ica y A m é r i c a del N o r t e en la se
gunda m i tad del siglo X V I I I , a l t e r a r o n t a n t o el t i p o de los p r o d u c 
t o s i m p o r t a d o s c o m o la t r a y e c t o r i a de las rutas comerc ia les y los 
p u e r t o s c o n los que se comerc iaba desde Bi lbao 

En el caso inglés, se r e d u j e r o n las impo r tac i ones de Lond res y Br is -
t o l , que rep resen taban a la Ing la ter ra e c o n ó m i c a más t r ad i c i ona l , y 
a u m e n t a r o n las i m p o r t a c i o n e s de los p u e r t o s v incu lados al nuevo 
desa r ro l l o indust r ia l t a n t o p r o t o i n d u s t r i a l c o m o de nuevo signo 
( r evo luc i ón indust r ia l ) . 

Lond res pasó de a b s o r b e r el 3 0 , 8 % de este c o m e r c i o (15,4 m i l l o 
nes de reales) en 1758 al 12 ,5% (8,8 mi l lones) en 1788, y B r i s to l 
del 2 , 3 % (1,2 mi l lones) al 0 , 8 % (0,6 mi l lones) . Exon ascenderá de 
3,3 mi l lones a 5,1 m i l l ones , y los nuevos p u e r t o s ( Y a r m o u t h , H u l l , 
D a r m o u t h , L i v e r p o o l ) que no aparecían el p r i m e r año , alcanzan un 
v o l u m e n de 8,8 mi l lones de reales (el 12 ,7%) en 1788. La pos ic ión 
de A m s t e r d a m y H a m b u r g o es semejante a la inglesa. A m s t e r d a m , 
p u e r t o c o m o L o n d r e s p o r exce lenc ia comerc ia l , perdía i m p o r t a n 
cia m ien t ras aumentaba la de H a m b u r g o p o r su m a y o r re lac ión c o n 
las nuevas áreas indust r ia les , a la vez que en t raba c o n fuerza la 

62 M. González Porti l la: «La industria siderúrgica...», op. cit., págs. I 17-181. C. Apa
r ic io Pérez: «Poder municipal, economía y sociedad en la ciudad de San Sebastián 
(1813-1855)», Tesis doc tora l , Universidad de Deusto, Bilbao, 1989, págs. 269.272. 
M. Gárate: «Comerc i o Exter io r en el País Vasco (siglos XVI I I -X IX)» , en Histor ia 
Contemporánea, i 989, n.0 2, págs. 165-177. 
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zona bált ica (Bergen , Dan tz ig , Riga y San Pe te rsbu rgo ) c o n un c o 
m e r c i o que ascendía a 3,6 mi l lones de reales (5,2 % ) , y el á rea de 
A m é r i c a del N o r t e con 8,5 mi l lones ( 1 2 , 4 % ) , des tacando en esta 
zona geográf ica los p u e r t o s de Salem, Marb lehead y G l o u c e s t e r , y 
con cifras más modes tas B o s t o n , San Juan de T e r r a n o v a , Placencia 
Bay y o t r o s . 

En resumen , la expans ión del c o m e r c i o m a r í t i m o vasco en la se
gunda mi tad del siglo X V I I I no só lo se ref le jará en el a u m e n t o de 
las cifras del p r o p i o c o m e r c i o , la mod i f i cac ión de las rutas y de los 
p r o d u c t o s , s ino t a m b i é n en la par t i c ipac ión del c o m e r c i o e x t e r i o r 
español , a b s o r b i e n d o la zona f ranca vasca a l r e d e d o r de una qu in ta 
par te del m i s m o para I75063. 

En cuan to a la mar ina m e r c a n t e , tan só lo Bi lbao empleaba una « t r i 
pulación que excedía de 1.000 m a r i n e r o s » para un tone la je de 
20.000 tone ladas a med iados de siglo. En la ú l t ima década del m is 
m o , para un tone la je s u p e r i o r a 33 .000 tone ladas, se calculaba «la 
mar iner ía p r o p i a s o b r e 3.000 ma t r i cu lados , natura les del Seño
r ío» 64. A es tos da tos h e m o s de agregar la mar ina m e r c a n t e de los 
o t r o s p u e r t o s de la p rov inc ia , que en el p e r í o d o de 1765-70 su
maban 260 buques y 10.767 tone ladas , además de la gu ipuzcoana. 
En def in i t iva, el t r a n s p o r t e m a r í t i m o era una i m p o r t a n t e f uen te de 
act iv idad e c o n ó m i c a y de c reac ión de e m p l e o en el País Vasco. 

1.1.1.6. L a o t r a « c a r a » d e l Pa ís . L a v o c a c i ó n m a r í t i m a d e 
l a c o s t a v a s c a : m a r , p e s c a y c a m b i o s e n l o s h á b i 
t o s a l i m e n t i c i o s 

Los pueblos c o s t e r o s vascos v i e r o n en el m a r un m e d i o del que 
podían o b t e n e r recu rsos mú l t ip les desde a l imen tos — p e s c a d o — 
para v e n d e r en f r esco o manu fac tu rados — e s c a b e c h e , en salazón, 
e t c . — , a la c reac ión de emp leos p o r las mú l t ip les act iv idades e c o 
nómicas re lac ionadas con el m a r c o m o la mar iner ía , la c o n s t r u c 
c ión naval, act iv idades artesanales diversas — t e j e d o r e s de redes , 
ca rp in te ros , anzue le ros , h e r r e r o s , cos tu re ras , e t c . — . M u c h o s c a m 
pesinos y famil ias de los pueb los c o s t e r o s c o m p a g i n a r o n las ac t i 
vidades agrícolas c o n la pesca, c o m o los campes inos del i n t e r i o r 
lo hacían c o n el c a r b o n e o , la miner ía y la ca r re te r ía . La vocac ión 
mar ine ra de la cos ta vasca, y que t ransc iende hasta el i n t e r i o r del 
país, fue en a u m e n t o a lo largo del siglo X V I I I . T o d o s los da tos 
c o m o lo ha p u e s t o de mani f ies to A . Zabala «apuntan hacia un n ú 
m e r o cada vez más e levado de h o m b r e s de mar en el Señor ío de 
Vizcaya»65. Según fuentes de la época , los p r o p i o s habi tantes de 

63 Manuel González Por t i l la / Catalina Gut iérrez. : «El sector exter ior . . .», págs. 220-
2 2 ! . A . Zabala: «La función comercial...», op. cit., vo l . 2, págs. 315-320. 
64 T. Guiard Larrarur l :«Histor ia del Consulado...», vo l . 2, págs. 413 y ss. 
65 A. Zabala: «La función...», op. cit., vol . I, pág. 310. Véase también págs. 298-314. 
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B e r m e o d icen que «se man t i enen del t r á f i co de mercancías, de una 
poca labranza... y de la pesca de la mer luza , a tún , besugo y sard i 
na...», d o n d e inc luso los lab radores en los meses de poca act iv idad 
agrícola «se dedican a la pesca desde el mes de n o v i e m b r e hasta 
el mes de m a r z o de cada año, y el r es to del año se ocupan en 
labrar sus casas y caseríos, y o t r o s se emplean en el t r a n s p o r t e de 
venas y m a d e r a m e n para los Reales Ast i l le ros»66. La mar ine r ía v iz
caína según los da tos of ic iales e ra de 1.125 en 1733 y 1.477 en 
1787, cons ide rándose una ocu l t ac i ón en a u m e n t o a lo largo del 
siglo que ascendía del 50 % al 75 % 67, p o r lo que la mar iner ía real 
vizcaína se pod r ía s i tuar a p r o x i m a d a m e n t e en unos 1.687 m a r i 
ne ros en el p r i m e r año y 2 .584 en el segundo. El campes ino de la 
cos ta tenía t a m b i é n una act iv idad c o m p l e m e n t a r i a , además del 
t r a n s p o r t e , que era la pesca, el sus t i t u to del c a r b o n e o respec to al 
campes ino del i n t e r i o r . 

Pe ro lo i m p o r t a n t e para nues t ra a rgumen tac i ón , c o m o v e r e m o s , 
es que la pr inc ipa l ac t iv idad e c o n ó m i c a de la pob lac ión cos te ra e ra 
la mar iner ía y la pesca, c o m p l e m e n t á n d o l a c o n la a r r ie r ía , la i n 
dus t r ia pesquera, la ven ta de pescado p o r los pueb los c i r cundan tes 
y del i n t e r i o r p o r las mu je res pescadoras, q u e d a n d o en un segundo 
p lano la act iv idad agrícola. En def in i t iva, nos e n c o n t r a m o s c o n una 
pob lac ión cuya act iv idad e c o n ó m i c a fundamenta l es no agrícola, y 
sus ingresos p roced ían de una e c o n o m í a mone ta r i zada , y en la que 
el pescado se conve r t ía en un p r o d u c t o a l imen t i c io básico, y t a m 
bién de ingresos para la pob lac ión pescadora y campesina. Fac to r 
que se habrá de t e n e r en cuen ta a la h o r a de anal izar y exp l i ca r la 
reserva a l iment ic ia que rep resen taba el C a n t á b r i c o y el papel que 
jugó c o m o sus t i t u to de la a l imen tac ión de p r o d u c t o s agrar ios , el 
avance en la cal idad y cant idad de a l imen tos d isponib les , y cuyos 
p rec ios n o depende rán de las c i rcunstanc ias exógenas que c o n d i 
c ionaban la p r o d u c c i ó n anual en el c a m p o , y t e n d e r á n a ser más 
estables. En def in i t iva, es tos nuevos fac to res pueden ser el cam ino 
para exp l i car pa r te del descenso de la tasa de m o r t a l i d a d y de la 
m o r t a l i d a d infant i l en el País Vasco en el siglo X V I I I y X I X , lo mis
m o que en la co rn isa cantábr ica. Es dec i r , la m e j o r a de la a l imen 
t ac i ón . 

Los v ia jeros que desc r iben en sus l ib ros el nivel a l imen t i c io de los 
vascos, resal tan la abundanc ia y cal idad de sus comidas . A . Y o u n g 
señalaba que el nivel de carne consumida e n t r e los campes inos vas
cos era abundante68. T a l b o t J., ano taba que la c o m i d a de los v iz
caínos e ra abundan te {plentiful ly), y estaba in tegrada p o r desayuno, 
a l m u e r z o , f u e r t e c o m i d a al a t a rdece r y cena (sup) . Es dec i r , lo que 

66 Ibidem, pág. 310. La cita procede del A rch ivo General del Señorío de Vizcaya 
(Guernica), Marinería, 1801. 
67 A . Zabala: «La función...», vo l . I , pág. 314. 
68 A . Young: «Travels dur ing the years 1787, 1788 and 1789», Dubl in , 1793, L ibro 
i, pág. 93. 
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para el a u t o r es una abundante a l imentac ión que expl icaba la buena 
salud de los vascos69. Estos v ia je ros no hacen más que re f renda r 
las di ferencias ex is tentes e n t r e el nivel de desa r ro l l o e c o n ó m i c o y 
social de las prov inc ias mar í t imas vascas, c o m o de su b ienestar , de 
las o t ras prov inc ias de la C o r o n a , resa l tando e n t r e o t ras cosas la 
m e j o r a l imentac ión de los vascos 70. 

U n ind icador más del nivel de c o n s u m o y comerc ia l i zac ión de pes
cado f resco nos lo ref le ja las capturas declaradas p o r los p u e r t o s 
de pesca vizcaínos en 1797. 

Ac tua lmen te , se está r e i n t e r p r e t a n d o las causas que expl ican el 
descenso de la m o r t a l i d a d en los siglos X V I I I y X I X , inc l inándose 
las nuevas i n te rp re tac iones de que fue la m e j o r a de la n u t r i c i ó n la 
pr incipal causa exp l icat iva de d icha d i sm inuc ión , des tacando en esta 
d i recc ión los t raba jos de T . M c K e o w n 71. En Suecia, el descenso de 
mor ta l i dad infant i l a lo largo del siglo X I X fue consecuenc ia , en 
p r i m e r lugar, de la comb inac i ón e n t r e un i n c r e m e n t o de calorías 
y un descenso p rog res i vo del t r aba jo pasado de las mu je res , i n -
t e r re lac ionado con un m a y o r nivel cu l tu ra l de la m u j e r r espec to 
de la salud e higiene del n i ño , y c o n una d i sm inuc ión de la f e r t i l i -
dad72. 

Estos cambios en los háb i tos a l iment ic ios han pe rv i v ido en la so
ciedad vasca hasta el p resen te , y d u r a n t e la indust r ia l izac ión de las 
décadas a cabal lo de los siglos X I X y X X y la del p e r í o d o f r an 
quista, el c o n s u m o de pescado se i n c r e m e n t ó sustanc ia lmente , v i n 
culado a la expans ión de la clase o b r e r a y la u rban izac ión , deb ido 
a que e ra una f o r m a barata de o b t e n e r pro te ínas y grasas. 

Los v ia jeros de la época recogían estos cambios y el más que acep
table nivel de v ida a lcanzado p o r los vascos. J. T a l b o t señalaba que 
en los pue r t os vascos se hacían abundantes capturas de pescado, 
de cal idad m u y s u p e r i o r a los del M e d i t e r r á n e o , a la vez que re 
saltaba su bara tura , c o m o en el caso de la sardina73. W . H u m b o l d t 

69 J. Talbot: «Travels through Spain», Londres, 1780, pág. 157. 
70 Ibidem, pág. 160. 
71 McKeown: «The origins of human disease», O x f o r d , 1988, hay t raducción en 
castellano «Los orígenes de las enfermedades humanas» en Crít ica, Barcelona. Re
sultan de sumo interés las aportaciones realizadas por McKinley y McKinley sobre 
las explicaciones de las causas de la disminución de la mortal idad po r enfermedades 
infecciosas, y lo que apor taron las medidas médicas a este descenso, que para Es
tados Unidos desde 1900 y en los siguientes decenios fue escasa (un 3,5 % ) . Véase 
J.B. McKinley y S.M. McKinley: «The questionable cont r ibu t ion of medical measures 
to the declive of mor ta l i ty in the Uni ted States in the twent ie th century», en Health 
and disease, The Mil lbank Memor ia l Fund Quar ter ly , 1977, 55, pág. 405-428 (citado 
por T. Mckeown) . 

U.B. Lithell: «Background factors in the decline of infant morta l i ty in Swedem, 
1800-1930», Sean. J. Soc. Med. Supp!., 199! , 46 pág. 53-61 . 

J. Talbot: «Travels Through Spain», Londres 1780, pág. 161. El autor escribía: 
«fish they have like w i th in great plenty, and that delicate fish called sardina in such 
numbers, that you may buy a hundred for the valué o f a halfpenny». 
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eran el 13,8 %, cos tu re ras , re lac ionadas con las act iv idades pes
queras y p r o t o i n d u s t r i a l e s , el 1 5 % , j o r n a l e r o s asalar iados, la ma
yor ía de la i ndus t r ia pesquera del salazón, el 16,1 %, t e n i e n d o ún i 
camente el 8,9 % la p ro fes i ón de lab rador . En Plencia, t a m b i é n la 
pob lac ión act iva v inculada c o n el mar , pescadores y m a r i n e r o s , e ra 
mayor i ta r ia c o n un 39,1 % del t o t a l de la pob lac ión , ar tesanos y 
of ic ios p ro to i ndus t r i a l es ascendían al 15,1 % y las cos tu re ras al 
11 %, s iendo los ag r i cu l to res el 25,8 %. Esta d inámica, de vocac ión 
mar í t ima, se ex tend ía a t o d a la cos ta vasca, en la que la act iv idad 
pesquera resu l taba fundamenta l c o m o m e d i o de v ida y organ iza
c ión social . M e d i o que suponía v e n d e r el pescado f resco cap tu ra 
do , en las lonjas" de los p u e r t o s , a las personas que se encargaban 
de comerc ia l i za r l o p o r los pueb los vascos o p o r las prov inc ias del 
i n te r i o r : las mu je res «pescadoras» de las local idades pesqueras o 
los a r r i e ros f o r a s t e r o s que los t r a n s p o r t a b a n hacia el i n t e r i o r . 

El pescado f r esco c a p t u r a d o «se r e d u c e a sardina, anchoa, besugo, 
y par te de mer luza»81 , pescados que han s ido y siguen s iendo base 
i m p o r t a n t e de la coc ina vasca. El b a r c o más ut i l izados en esta pesca 
era la chalupa, vend iéndose el pescado en públ ica subasta en la que 
part ic ipaban « m u j e r e s pescadoras» que se encargaban de c o m e r 
cial izarlo p o r los pueb los de las prov inc ias cos te ras , y los « a r r i e r o s 
fo ráneos» que lo i n t roduc ían en N a v a r r a y o t ras prov inc ias del i n 
te r io r82 . Las cofradías de pescadores , a las que per tenec ían los ma
reantes, pescadores , c o n t r o l a b a n el p r o c e s o pesque ro , las re lac io 
nes e n t r e p a t r ó n y pescadores , y los mecan ismos de c o m p r a - v e n t a . 
Tamb ién exist ía la m u j e r encargada (la «burguesa» gu ipuzcoana) de 
l impiar y p r e p a r a r el pescado para la ven ta , i n t r o d u c i é n d o l o en ces
tas, la cual recibía p o r su t r aba jo un salar io y una p o r c i ó n de pes
cado. 

En algunos m o m e n t o s se p roduc ían con f l i c tos e n t r e las pescadoras 
locales y marean tes , c o m o en el caso de Za rauz en 1781 , al p r e 
fe r i r v e n d e r és tos en c i e r t os m o m e n t o s , cuando las capturas eran 
menores , a los a r r i e r o s , los cuales para hacerse c o n la mercancía 
y rentabi l izar el t r a n s p o r t e pujaban en la subasta p o r enc ima de las 
«mujeres pescadoras» , enca rec iendo el pescado. Esto g e n e r ó p r o 
testas p o r pa r te de las «mu je res pescadoras» que r e c u r r i e r o n a las 
autor idades locales y prov inc ia les c o n el f in de que in te rv in iesen 
para dar les p r i o r i d a d en las subastas s o b r e los a r r i e r o s f o r á n e o s , 
a rgumen tando que los mareantes de G u e t a r i a pre fer ían v e n d e r a 
las pescadoras que a los a r r i e r o s . 

La p ro tes ta se reso l v i ó a f a v o r de los mareantes , ya que la ad ju 
dicación del pescado se hacía en f a v o r del m e j o r p o s t o r sin p r e -

81 Arch ivo General de Guipúzcoa (Tolosa), (A.G.G.) : Sección 2, neg. 23, leg. 50: 
«Expediente relat ivo a la pretensión de los pescadores de Zarauz sobre la prefe
rencia en la compra del pescado respecto de los arr ieros», Zarauz, 1781. 

Ibidem, sección 2, neg. 23, leg. 50. 
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t amb ién señalaba estos camb ios , así c o m o las act iv idades n o agrí
colas ejerc idas p o r el campes inado en buena par te del año . D e su 
visi ta a Marqu ina , el a u t o r resaltaba que los campes inos «e je rcen 
muchos un o f i c i o» que n o es el del cu l t i vo , a n o t a n d o t amb ién que 
el nivel de c o n s u m o de éstos e ra bueno (comían carne t o d o s los 
mediodías y la cena e ra abundante ) . A s i m i s m o , señalaba el in te rés 
que tenían los campes inos en 1801 para que se estableciese la paz 
mar í t ima y se regular izase la act iv idad pesquera, « p o r el in te rés 
i nmed ia to de que en tonces los pescados, de que necesi tan para sus 
días de vigi l ia, puedan o b t e n e r l o s en m a y o r cant idad y más bara
t o s » 74 

La pesca y la mar ine r ía han s ido dos i m p o r t a n t e s act iv idades e c o 
nómicas desar ro l ladas p o r la pob lac ión cos te ra . T a n t o el censo de 
F lor idablanca de 1787 c o m o el de pol icía de 1825 para la p rov inc ia 
de Vizcaya, resal tan la impo r tanc ia que t u v o la pesca y la mar ine r ía 
en la zona de costa . En 1787, en B e r m e o c o n una pob lac ión de 
3.347 habi tantes, había 290 m a r i n e r o s y 267 pescadores , además 
de las o t ras act iv idades adic ionales que generaba la pesca (20 an -
zue le ros , 4 0 t e j e d o r e s v incu lados muchos de el los a la p r o d u c c i ó n 
y reparac ión de redes, 18 ca rp in te ros re lac ionados pos ib l emen te 
c o n la c o n s t r u c c i ó n y repa rac ión de barcos , etc.)75. En C ie rvana , 
de una pob lac ión de 320 habi tantes, de los que 64 estaban cata
logados c o m o pob lac ión act iva, el 4 7 % eran mar ineros76. Para 
G o r l i z , el censo recogía que para una pob lac ión de 8 0 2 personas , 
«hay 7 lab radores y el r es to son navegantes y l ab radores» , además 
de 4 c o r d e l e r o s y un capellán 77. D e G u e c h o , se d ice que de una 
pob lac ión de 1.433 habi tantes son «la m i tad navegantes y la o t r a 
labradores»78, además de o t ras 10 personas vinculadas a los ser
v ic ios (7 eclesiást icos, 2 es tud iantes , I escr ibano) . La pob lac ión de 
Mundaca c o n 1.512 habi tantes «son gente de m a r y labradores»79, 
lo m i s m o acontecía c o n Plencia — 7 7 5 hab i tan tes—, en la que ex is 
tía un i m p o r t a n t e s e c t o r artesanal (34 personas act ivas), de ser
v ic ios 2 ! , es tando cata logados el r es to de la pob lac ión c o m o ma
r i ne ros y labradores80. La pob lac ión act iva de B e r m e o según el 
censo de pol icía de 1825, en el que se p o r m e n o r i z a b a más la cla
si f icación p ro fes iona l de la pob lac ión , tenía una clara vocac ión ma
r inera , es tando clasif icados c o m o tales el 58,6 % de la pob lac ión 
act iva, había 4 4 6 m a r i n e r o s que englobaban a pescadores y m a r i 
nos, un 7 % eran ar tesanos y tan só lo un 2 6 , 7 % estaban ca ta lo 
gados c o m o campes inos . En Leque i t i o , el 29,7 % de la pob lac ión 
act iva estaba cons iderada c o m o mar i ne ros y pescadores , ar tesanos 

74 W . Humbo ld t : «Anotaciones sobre un viaje por el País Vasco en la pr imavera 
de 1801», (ed. en castellano), Zarauz, 1975. 
75 Censo de 1787 «Floridablanca», Vizcaya, pág. 3.262. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem, pág. 3.263. 
78 Ibidem, pág. 3.264. 
79 Ibidem, pág. 3.265. 
80 Ibidem. 
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fe renc ia alguna, « lo que es c o n f o r m e a la regla genera l establecida 
p o r derecho»83. Resulta de in te rés r e m a r c a r las cifras de mu je res 
pescadoras que se dedicaban a la « r e v e n t a » del pescado p o r los 
pueb los , que en el caso de Z a r a u z estaban cifradas e n t r e 20 y 30, 
en 1781 , y f o rmadas p o r «viudas, casadas y so l teras que sacan su 
v ida y a l i m e n t o y de sus famil ias c o n este comerc io»84 . Los vec inos 
y m o r a d o r e s de la vi l la t a m b i é n « c o m p r a m o s para c o n s u m o de 
nuest ras casas»85 en la lonja. 

La i m p o r t a n c i a que adqu i r i ó el pescado f resco c o m o act iv idad ec o 
nóm ica y me rcan t i l , y c o n s u m o para la pob lac ión , g e n e r ó una ser ie 
de c o n f r o n t a c i o n e s y p le i tos e n t r e ayun tam ien tos . Así la d iscus ión 
p lanteada en las Juntas Genera les de Gu ipúzcoa en los años de 
1780 s o b r e l ibe r tad de ven ta y p r e c i o del pescado f inal izó con una 
d ispos ic ión del C o n s e j o del Re ino en n o m b r e del Rey en o c t u b r e 
de 1787, en la que se c o n f i r m a b a los acuerdos de las Juntas t o 
mados en la vi l la de Z u m a y a el 4 de ju l io de 1783 y en la c iudad 
de Fuenter rab ía el 6 de ju l io de 1784, a f avo r de la l i be r tad de ven ta 
y c i rcu lac ión del pescado f r esco en t o d a la p rov inc ia . En esta p r o 
v idenc ia real se r eco rdaba : «que s iendo l ib re en aquel la Prov inc ia 
la ven ta de géne ros y f r u t o s de ella, sin es tar su je tos a tasa, o pos
t u r a , se i n t r o d u j o en algunas repúbl icas la c o s t u m b r e de p o n e r 
pos tu ras los capi tu lares al pescado f resco , que en t raba en el los 
para la ven ta p o r m a y o r y m e n o r , de la que se que ja ron o t r o s » . 
Después de un largo debate en las Juntas de 1783 y 1784 se a c o r d ó 
en v o t a c i ó n reñ ida de 1.129 1/2 v o t o s a f avo r 1.022 1/2 en c o n t r a 
de que «fuese l ib re , y n o sujeta a pos tu ra la ven ta del pescado 
f resco p o r m a y o r y m e n o r en todas las repúbl icas así mar í t imas , 
c o m o de t i e r r a aden t ro»86 . Esta c o n f r o n t a c i ó n de in tereses en los 
que aparecen d iv id idos los ayun tam ien tos gu ipuzcoanos está re la
c ionada con el c o n t r o l o no del p r e c i o del pescado, c i rcunstanc ia 
que podía f avo rece r a los c o n s u m i d o r e s y pescadoras r evende 
doras , con p rec ios a la baja en per ju i c io de los pescadores87. El 
c o n t r o l de p rec ios favorecía a los c o n s u m i d o r e s , p e r o i m p i d i e n d o 
la l i be r tad de c o m e r c i o . S imu l táneamente , se estaba dec id iendo en 
favo r de la t o t a l l i be r tad de c o m e r c i o , lo que fue apoyado p o r el 
G o b i e r n o , el Rey y la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , en c o n t r a de los in 
te reses de c i e r t os ayun tam ien tos y él i tes locales, que a t ravés de 
este c o n t r o l podían e x t e n d e r l o a o t r o s p r o d u c t o s (s idra, chacol í , 
v i no , e t c . ) , en c o n t r a de la l i be r tad de c o m e r c i o . A ñ o s después, 
en 1831 , 1832 y 1833, se volvía a r e c o r d a r a M o t r i c o que n o p u 
siese i m p e d i m e n t o s a la l ib re ven ta de pescado f resco de o t r o s 

83 Sección 2, neg. 23, leg 50: Car ta enviada por el alcalde de Guetar ia en in forme 
emi t ido a Azcoi t ia en M. N . y M. L Provincia de Guipúzcoa. 
84 Ibidem. Carta in forme del alcalde de Zarauz que envía al poder provincial, en 
favor de las pescadoras. 
85 Ibidem. 
86 A .G .G . (Tolosa). Sección 2, neg. 23, leg. 54. Provisión real a favor de los acuerdos 
de las Juntas Generales de Guipúzcoa de 1783 y 1784 a favor de la l ibertad de 
comerc io del pescado fresco, f i rmado en Madr id el 22 de oc tubre de 1787. 
87 Ibidem. Escrito enviado por el alcalde de la Villa de Mo t r i co al de Zumaya. 
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pue r tos gu ipuzcoanos , lo que se le p roh ib ía y r eco rdaba p o r la 
R.O. de 31 de e n e r o de I 8 3 3 88. 

La constante actividad pesquera y las necesidades que se derivaban 
de ella, genera ron una demanda en t i e r r a que t u v o que ser atendida 
p o r diversos oficios artesanales c o m o los relacionados con la cons
t rucc ión y reparac ión de los barcos y chalupas, y los de la cons t ruc 
ción y reparac ión de redes en los que trabajaban un impo r tan te nú 
m e r o de personas. Según el censo de policía (1825) , en Plencia el 
14,56% de la poblac ión activa eran artesanos — t e x t i l e s (3 ,56%) y 
costureras ( I I % ) — . En Lequei t io el 18,12%, co r respond iendo a las 
costureras el 1 5 % con un n ú m e r o de 178 mujeres censadas c o m o 
costureras. En este pueblo había una impo r t an te act ividad económica 
relacionada con la industr ia de conservación y salazón del pescado, 
en la que trabajaba el 20,53 % de la poblac ión activa, 244 personas, 
dedicándose al c o m e r c i o y compra -ven ta 41 personas, el 3,4 % de la 
población activa. Da tos , en definit iva, que no hacen más que resaltar 
la división social del t raba jo ex is tente en el munic ip io y el elevado 
grado de comercia l ización que había alcanzado la economía mar í t ima 
y pesquera vasca. En Elanchove, años después, en el censo de 1860, 
nos sigue mos t rando la vocac ión pescadora y mar í t ima de la costa 
vasca. D e una poblac ión activa de 4 6 ! personas, el 75,1 % lo inte
graban artesanos text i les (el 19%) y costureras (el 56,1 % ) , re lacio
nadas con la pesca, y el 15,8 % mar ine ros y pescadores, mient ras los 
labradores tan só lo eran el 1,52 %. Una m e j o r muest ra de esta v o 
cación mar í t ima de la costa vasca nos lo reflejaría la es t ruc tu ra de la 
población activa según se puede apreciar en la tabla 1.16. Más de la 
mitad de la poblac ión activa de los pueblos seleccionados (Plencia, 
Be rmeo y Lequei t io) están censados c o m o pescadores y mar ineros , 
el 58,2 % de la poblac ión activa, el 13,6 % son costureras, el 4 % ar
tesanos text i les, ambos relacionados con la fabricación y reparac ión 
de redes, a los que debemos agregar los t rabajadores asalariados re 
lacionados con la industr ia del salazón y conservac ión de pescado, 
comerc iantes y diversos of icios artesanales. Una buena demost rac ión 
del desar ro l lo alcanzado en el p roceso de comercial ización y en el 
nivel de vida de la zona es la cant idad de población activa dedicada 
a cubr i r las necesidades mercant i les, de t ransferencia y sociales de la 
población, es decir , la poblac ión activa relacionada con los servicios. 
La población seleccionada que suma 5.588 habitantes, tenía 8 maes
t ros de enseñanza, 9 médicos-c i ru janos-veter inar ios y I I escribanos, 
notar ios y abogados, cantidades que equivalían a una ra t io de 621 
personas/médico-c i ru jano-veter inar io o 508 personas p o r escr ibano-
notar io-abogado. 

El crec imiento de las capturas de pescado nos lo reflejan 
fehacientemente las estadísticas de la época, especialmente en ios puer
tos vizcaínos. Los ingresos de las cofradías de los principales puertos 

88 A.G.G. (Tolosa): Sección 2, neg. 23, leg. 100. Documentos titulados «Admisión recí
proca del pescado fresco en los puertos provinciales para su libre venta. 1831-1833». 
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pesqueros nos señalan el espectacular aumento que tuvo la actividad 
pesquera en el ú l t imo te rc io del siglo XVI I I , c o m o nos lo refleja el caso 
de los ingresos netos de la cofradía de Bermeo89, ingresos que p ro 
cedían del c o b r o del 2 % del valor de las ganancias po r la venta del 
pescado en lonja. 

A . Labo rde , en su desc r ipc ión s o b r e el País Vasco, resaltaba la v o 
cación mar í t ima de la costa . «Los habi tantes de la cos ta (vasca) 
v iven casi t o d o s de la abundante pesca, que de mi l clases se cría 
en el m a r » , c o n t i n u a n d o a f i rmando que «los gu ipuzcoanos en este 
e je rc ic io se h i c i e r o n famosos y r i cos en los siglos pasados»90. 

Tabla 1.16: Muest ra de población activa de la costa vasca en 1825 

Agr icul tura 
Industria y pesca (a) 
Servicio 

Tota l población activa 
Tota l población 

Tasa activa 

Personal 

454 
1.789 

267 

2.510 
5.588 

% 

18,1 
71,1 
10,6 

100 

4 5 % 

Fuente; Arch ivo de Guernica. Censo de policía... Los ayuntamientos seleccionados 
son los de Lequeit io, Bermeo y Plencia. 
(a) Se incluye los mar ineros y pi lotos. 

Tabla 1.17: Distribución de la población activa del sector industrial y 
pesquero-marinero 

Personas % 

Artesanos text i les 
Artesanos al imentación 
Artesanos varios 
Artesanos to ta l parcial 
Costureras 
Marineros y pescadores 
Jornaleros-asalariados 

Tota l sector industrial y pesquero-
mar inero 

72 
6 ! 

169 
302 
243 

1.041 
203 

.789 

4,00 
3,40 
9,40 

16,90 
13,60 
58,20 
I 1,30 

100 

A s i m i s m o , esta d ivers i f icac ión e c o n ó m i c a y la vocac ión m a r í t i m a de 
la pob lac ión i ncen t i vó a la par t i c ipac ión de las personas adul tas en 

89 J. Gracia: «Las levas de marinería y la cofradía de pescadores de Bermeo en el 
siglo XVI I I» , en «Histor ia de la economía marít ima del País Vasco», San Sebastián 
1983, págs. 97-134. Los pagos para amort izar las levas de la marinería vizcaína su
pusieron una sangría constante para las cofradías de pescadores como bien ha de
mostrado Juan Gracia. 
90 A. Laborde: «I t inerar io descr ipt ivo de las provincias de España...», Valencia 1816, 
( t raducido del francés), pág. 304. 
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la v ida e c o n ó m i c a , según lo p o n e de man i f ies to el hecho de que la 
tasa de act iv idad s o b r e el t o t a l de la pob lac ión fuese del 45 % y de 
que de los m i e m b r o s de una famil ia c o m p u e s t a t é r m i n o m e d i o p o r 
4,24 personas t raba jasen 1,90 personas de p r o m e d i o , el 4 4 , 8 % de 
sus m i e m b r o s . 

En resumen , la c rec ien te d iv is ión social del t r aba jo re lac ionada c o n 
la expans ión que e x p e r i m e n t ó la e c o n o m í a y, en especial , los sec
t o r e s p r o t o i n d u s t r i a l e s y artesanales, comerc ia les , mar iner ía y pes
ca, así c o m o los re lac ionados con el t r a n s p o r t e t e r r e s t r e , a r r i e r o s 
y c a r r e t e r o s , y la p r o d u c c i ó n de mater ias pr imas para las fe r re r ías , 
c a r b o n e r o s y m i n e r o s , y o t r o s , g e n e r ó una i m p o r t a n t e act iv idad 
económ ica en la que se v io envue l ta el c o n j u n t o de la pob lac ión y 
espec ia lmente el m u n d o campes ino y ru ra l . Si contab i l i zásemos la 
pob lac ión act iva n o agrícola y la ru ra l que par t ic ipaba en labores 
no agrícolas ( c a r b o n e o , t r a n s p o r t e , miner ía , f e r re r í a y t r a n s f o r 
mados, mar iner ía o pesca) nos daría un n ú m e r o s u p e r i o r al de una 
persona act iva p o r fami l ia, 1,11 pe rsona act iva no agrícola/ fami l ia 
en Vizcaya, y s iendo su tasa de act iv idad s o b r e la pob lac ión t o t a l 
a l r e d e d o r de una cuar ta pa r te , el 22 %. 

A . Labo rde nos habla de las d i ferencias ex is ten tes e n t r e la cos ta e 
i n t e r i o r del País Vasco: «Los habi tantes de la p rov inc ia de A lava 
están casi t o d o s ocupados en la agr i cu l tu ra , p e r o los de Vizcaya y 
Gu ipúzcoa son tan comerc i an tes c o m o agr i cu l to res y se repu tan 
p o r los m e j o r e s m a r i n e r o s de España»91. 

Tabla 1.18: Aproximación a la población activa implicada en actividades 
industriales en Vizcaya, más marinería, en la década de 1789 (1787 ) 

Producción siderúrgica (a) 
Text i les 
Cur t idos 
O t r o s artesanos 
Marinería 

Tota l (a) 
Familias (b) 
Población (c) 

a/b 
a/c.100 

18.060 
2.392 

2.584 

25.060 
22.476 

Fuente: las cifras para la siderurgia proceden de M. Arbaiza «Estrategias familiares 
y transición demográfica en Vizcaya, 1825-1930», Tesis doctora l U.P.V., 1994, y 
corresponden a la producc ión del año 1777. Las cifras de población activa relacio
nada con los text i les, cur t idos y o t r o s artesanos, de T. Guiard Larrauri : «His tor ia 
del Consulado...», vol .2, págs. 562 y 413 y ss. La marinería de A . Zabala: «La fun
dición...», vol I, pág. 314. La población se ha obten ido del censo de 1787, «Flor i -
dablanca», Vizcaya, pág. 3.274. 

91 A. Laborde: «I t inerar io descr ipt ivo de las provincias de España...», Valencia, 1816, 
pág. 307. 
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Si a estas ci fras agregásemos la pob lac ión agrícola censada c o m o 
ta l en el C e n s o de F lor idablanca de 1787, 25 .607 personas, la tasa 
de act iv idad de ambos g r u p o s ( p r i m a r i o y secundar io ) se si tuaría 
a l r e d e d o r del 44 %. Porcen ta je que se a p r o x i m a al de la cos ta 
( 4 4 , 8 % en 1825). En def in i t iva , la tasa de act iv idad en Vizcaya su
perar ía el 50 %, ya que en las ci fras an te r i o res n o se han con ta 
b i l izado las act iv idades del s e c t o r serv ic ios . D a t o s que n o hacen 
más que resa l tar lo e x p u e s t o a n t e r i o r m e n t e : el i m p o r t a n t e peso 
que tenía el s e c t o r p r o t o i n d u s t r i a l en la e c o n o m í a de Vizcaya, v i n 
cu lado , al m e r c a d o e x t e r i o r , a las act iv idades económicas no agrí
colas, al desa r ro l l o de la e c o n o m í a m o n e t a r i a y a la c rec ien te d i 
v is ión social del t r aba jo ex i s ten te e n t r e la pob lac ión . 

1.2. La crisis general y los orígenes del 
capitalismo 

1.2.1. La crisis del Antiguo Régimen 

Las guer ras europeas de f inales y p r inc ip ios de siglo, y el c o n t r o l 
que s o b r e las rutas mar í t imas fue i m p o n i e n d o la mar ina inglesa, 
f u e r o n d i f i cu l tando y c o r t a n d o el c o m e r c i o e x t e r i o r español y vas
co t a n t o con A m é r i c a c o m o c o n Europa. Este camb io se habría de 
re f le jar de f o r m a d ramát i ca t a n t o para el cap i ta l i smo comerc ia l e 
indust r ia l catalán 92 c o m o para el s e c t o r p r o t o i n d u s t r i a l y el capital 
comerc i a l vascos m u y v incu lados a los c i r cu i t os e c o n ó m i c o s y c o 
merc ia les internacionales93. Esta p rogres iva d e s c o n e x i ó n del m e r 
cado in te rnac iona l se p r o d u j o en un p e r í o d o en que habían au
m e n t a d o las d i f icu l tades para el p r i m e r s e c t o r p r o t o i n d u s t r i a l del 
país, la s iderurg ia t r ad i c i ona l , c o m o consecuenc ia del encarec i 
m i e n t o que había e x p e r i m e n t a d o el c a r b ó n vegetal desde p r i nc i -

92 C. Martínez Shaw: «Cataluña en la Car re ra de Indias», Barcelona 1981. P. Vilar: 
«La Catalogne dans l'Espagne moderne. Recherches sur le fondements économi -
ques des structures nationales», París, 1962. O b r a que, ent re otras cosas, pone de 
manif iesto la conexión ent re la industrialización catalana del siglo XVII I y el co
merc io americano. Más recientemente, los trabajos de L. Prados de la Escosura y 
de J.M. Delgado, completan y revisan algunas de las tesis mantenidas hasta ahora 
respecto al papel desempeñado po r el comerc io ex te r io r en la economía española 
y catalana. Por ú l t imo, los trabajos de J. Fontana siguen siendo piezas fundamentales 
en el análisis de la crisis final del antiguo régimen en España. 
93 A . Zabala: «La función comercial...», op. cit., vo l . 2, págs. 3 16-317. Excelente mo
nografía sobre el comerc io del área del Cantábr ico peninsular. La obra de T. Guiard 
Larraur i : «His tor ia del Consulado...», op. cit., es una espléndida fuente de infor
mación, todavía no utilizada profundamente por la historiografía. Desde perspec
tivas más recientes son interesantes las obras de Palacio A ta rd , V.: «El comerc io 
de Castilla por el Puerto de Santander en el siglo XVI I I», Madr id , 1960; T. Martínez 
Vara: «Santander, de Villa a Ciudad», Santander, 1983. La clásica sobre el puer to 
de Cádiz y Amér ica de A. García Baquero: «Cádiz y el At lánt ico, 1717-1778», Cádiz 
1988, 2 Tomos . La historiografía vasca más reciente completaría dicha visión, ent re 
cuyos nombres hemos de resaltar los de M. Gárate, A . Zabala, R. Basurto, Catalina 
Gut iér rez, Manuel González Porti l la. 
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pios de los años de 1780 ante la c rec ien te escasez del m i s m o . En 
el caso de la s iderurg ia t rad ic iona l vasca, el cue l lo de bo te l la que 
t e r m i n a p o r es t rangular el desa r ro l l o de la m isma y sus t r ans fo r 
mados estaba en las d isponib i l idades de bosque y madera para p r o 
duc i r ca rbón vegetal de f o r m a c rec ien te y a p rec ios c o m p e t i t i v o s , 
de tal manera que hiciese c o m p e t i t i v a la p r o d u c c i ó n t rad ic iona l de 
h i e r r o . La o t r a pos ib i l idad estaba en las me jo ras técnicas. Desde la 
década de 1780, el h i e r r o vasco p rog res i vamen te fue p e r d i e n d o 
compe t i t i v i dad respec to de los h i e r r o s p r o c e d e n t e s del n o r t e de 
Europa ( ruso y sueco)94, y p e r d i e n d o mercados en la Europa del 
n o r t e y n o r o e s t e , y p o s t e r i o r m e n t e , desde finales del siglo, los 
amer icanos . Por ú l t i m o , la r evo luc i ón indust r ia l que t a m b i é n a fec tó 
a la indus t r ia s iderúrgica95, t e r m i n a p o r c o m p l e t a r la exp l i cac ión 
del h u n d i m i e n t o de la s iderurg ia t rad ic iona l vasca. 

Pero la crisis t amb ién se e x t e n d i ó a o t r o s sec to res p r o t o i n d u s -
tr ia les y artesanales c o m o resu l tado de la desconex ión con el m e r 
cado e x t e r i o r , e n t r e los que destacaban las tener ías, cuya p r o d u c 
c ión se basaba en el c u e r o t r a í d o de A r g e n t i n a y en su p o s t e r i o r 
e laborac ión y comerc ia l i zac ión manu fac tu re ra en el e x t e r i o r , la 
cons t rucc ión naval96, la t e x t i l , e tc. 

La crisis de las act iv idades p ro to i ndus t r i a l es y artesanales e ra m u y 
p ro funda . En la estadíst ica e laborada en 1813-1814 en Alava, a l 
gunos pueblos i n fo rmaban c o m o en el caso de la «pob lac ión de 
Ibarra y su bar r iada de Egusquier r ipa» que las 17 «fábricas de he
r ra je» están m u y de te r i o radas c o m o consecuenc ia de «la ru ina de 
algunos p rop ie ta r i os fabr ican tes» , y que a los ar tesanos «les falta 
t raba jo , y cuando lo tengan no llega su salar io o j o rna l a c u b r i r el 
m a n t e n i m i e n t o d ia r io , y p o r lo m i s m o t i enen que valerse de la pos
tu lac ión» , la mend ic idad 97. En la he rmandad de C igo i t i a el c i ru jano 
se quejaba de lo escaso de sus ingresos deb ido a que en « m u c h o s 
casos habi tan muchos pob res que no pagan el salario»98. 

La p rop ia evo luc ión del s e c t o r m a n u f a c t u r o de A lava hasta 1844 
nos pone de mani f ies to la p ro fund idad de la cr isis. Según el « i n 
ven ta r i o de empresas radicadas en la p rov inc ia de A lava» en d i -

94 K.G. Hi ldebraud: «Foreing Markets f o r Swedish I ron in the 18 t h . Century», en 
The Scandinavian Economic H is tory Review», 1958, vo l . 6, págs. 3-52; R. Ur ia r te 
Ayo: «Estructura económica...», op . cit, págs. 383 y ss. M. González Porti l la: «La 
industria siderúrgica...», op. cit., págs. 124-133. 
95 M. González Porti l la: «La industria siderúrgica...», op. cit., págs. 150-152, y R. 
Ur iar te Ayo: , «Estructura económica...», op. cit., págs. 333-336. 

T. Guiard Larrauri : «La industria naval vizcaína (anotaciones históricas y estadís
ticas desde sus orígenes hasta 1917)», 2.a ed. Vil lar, Bilbao, 1968. 
97 A.D.F.A.: D. 312-1 . «Estadística de población de la propiedad, riquezas, bienes 
concejiles, cuadros de los dos últ imos quinquenios, industria y comerc io de Alava». 
Datos recogidos del in forme de la población «Ibarra de Aramayona con su barriada 
de Egusquierripa». 

A.D.F.A.: Ibidem. Informe correspondiente a la Hermandad de Cigoit ia. 



86 BZ/boo en la formación del País Vasco Contemporáneo 

c i e m b r e de 1 8 4 4 " , exist ían 49 empresas p roduc t i vas , y que cla
sificadas p o r año de fundac ión , nos e n c o n t r a m o s que del p e r í o d o 
de la crisis genera l del an t iguo rég imen (1795-1820) tan só lo ex is 
t ían 3, y que e ran m e r o s ta l leres artesanales: dos en V i t o r i a , una 
de s o m b r e r o s fundada en 1819 y o t r a de h i e r r o para cocinas de 
1808; la t e r c e r a era un pequeño ta l le r de cu r t i dos , f undado en L lo -
d io en 1820. D e l siglo a n t e r i o r , perv ivían 12 «empresas» re lac io 
nadas todas c o n los sec to res p ro to i ndus t r i a l es : I I fe r re r ías y una 
de cu r t i dos . En camb io , la nueva meta lurg ia del h i e r r o se f u n d ó t ras 
el t ras lado de aduanas, en los años de 1842-1844: una «fábr ica» de 
h i e r r o co lado en A r r i aga (1842) , una fund ic ión de h i e r r o en Vi l la -
r rea l (1844) , una de sar tenes (1844) y o t r a dedicada a la fabr icac ión 
de he r raduras (1842) en A raya , y p o r ú l t i m o en V i t o r i a una de 
he r raduras (1843) y una fund i c ión (1844) . D e estas 49 «empresas» 
censadas en A lava, en 1844, en las que se inc luyen 9 sombre re r í as 
y 6 ta l le res de c u r t i d o s en V i t o r i a , de 12 n o se c o n o c e la fecha de 
fundac ión , y de las 37 res tantes: 8 se f u n d a r o n en los años 1841 -
1844 y 6 en los años de 1836-1840, que sumadas equiva len al 38% 
de las empresas de fundac ión conoc ida y al 2 9 % del t o t a l . En 9 años 
(1836 -1844 ) , se había c r e a d o un t e r c i o de las «empresas» indus
t r ia les alavesas ex is ten tes en 1844. D e los años an te r i o res , e n t r e 
( 1821 -1835 ) , perv iv ían 8 de las que t res e ran sombre re r í as , una 
alfarería, dos de he r radu ras , una de mantas y o t r a de planchas, t o 
das ellas re lac ionadas con los sec to res artesanales t rad ic iona les . 

Tabla 1.19: Fecha de fundación de las «empresas» de Alava existentes 
en Diciembre de 1844 

Antes del siglo XVI I I 
I801-1810 
18!1-1820 
1821-1830 

1835 
1840 
1844 

1831-
1836-
1841-
Desconocidas 

Tota l 

Vitoria 

31 

Resto Alava Alava 

12 
I 
2 
5 
3 
6 
8 

12 

49 

Fuente: A.D.F.A.: D. 1459-1. «Inventario de empresas radicadas en la provincia de 
Alava». Dic iembre de 1844. 

La act iv idad pesquera de los pueb los cos te ros que había s ido r e 
la t i vamente intensa en la segunda mi tad del siglo XV I I I en los pue r 
t o s , parece que t amb ién v ive la crisis final del an t iguo rég imen , y 
que p o d e m o s datar la e n t r e f inales del siglo X V I I I y 1841 l00. Los 

99 A.D.F.A.: D. 1459-1. «Inventar io de empresas radicadas en la provincia de Alava». 
Dic iembre 1844. 
100 J.A. Gracia: «La crisis de la pesca vizcaína en el final del antiguo régimen», en 
Anuar io de Estudios Marí t imos, III, 1979-80, (Santander), págs. 143-163. 
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m o t i v o s causales de la crisis pesquera pueden ser mú l t ip les , p e r o 
el f ac to r causal exp l i ca t i vo fundamen ta l sería el h u n d i m i e n t o que 
e x p e r i m e n t ó la demanda i n te rna c o m o consecuenc ia del dec l ive de 
la economía y del c o m e r c i o en genera l , y de l s e c t o r p r o t o i n d u s t r i a l 
en par t icu lar , y en el que buena pa r te de la pob lac ión vasca se v i o 
impl icada d i r ec ta ( f e r rones , comerc i an tes , etc. ) o i n d i r e c t a m e n t e 
( ca rbone ros , m i n e r o s , a r r i e r o s , c a r r e t e r o s , a r tesanos, campes inos , 
etc.) . La crisis será más p r o f u n d a en los pueb los pesqueros t r a d i 
c ionales, d o n d e la i m p o r t a n c i a del s e c t o r e ra fundamenta l y su ac
t iv idad estaba regulada y c o n t r o l a d a p o r las Cof radías . En c a m b i o , 
los pequeños pueb los pesqueros que se v i e r o n l ibres de estas r e 
gulaciones, l o g r a r o n pal iar m e j o r la crisis y aún a u m e n t a r las cap
turas c o m o es el caso de Ea y Elanchove l01.También se a m p l i a r o n 
las r o t u r a c i o n e s y las talas de los bosques en busca de nuevas t i e 
rras agrícolas que apor tasen los a l imen tos e ingresos que se habían 
pe rd i do con la cr is is. 

La crisis e c o n ó m i c a genera l que t u v o que s o p o r t a r la pob lac ión 
vasca, el descenso de las ren tas p e r cápi ta y fami l iares al desapa
recer las act iv idades económicas generadas p o r el m o d e l o de c r e 
c im ien to e c o n ó m i c o a n t e r i o r , ob l i gó a e l emen tos de la pob lac ión 
rura l que ob ten ían ingresos p r o c e d e n t e s de act iv idades n o agrí
colas, a em ig ra r al e x t e r i o r o hacia los pueb los pesqueros en busca 
de los ingresos pesqueros 102 o a pe rv i v i r en s i tuaciones precar ias 
o a buscar so luc iones a los p rob lemas de subsistencia c o n un i n 
c r e m e n t o de la p res ión s o b r e el t e r r i t o r i o con más r o t u r a c i o n e s 
a costa de degradar el m e d i o eco lóg ico , i n c r e m e n t á n d o s e la des
fo res tac ión del país. En un pueb lo c o m o el de Añana , c o n un i m 
p o r t a n t e censo de pob lac ión act iva que t rabajaba en el s e c t o r i n 
dust r ia l , según el censo de 1840, un 64 ,7% de los cabezas de fami l ia 
del t o t a l de cabezas de fami l ia activas eran o b r e r o s j o r n a l e r o s (el 
46,3%) y a r tesanos (el 18,4%), había declaradas 24 famil ias p o b r e s 
de so lemn idad , en las que vivían 81 personas, y 6 de estas famil ias 
estaban encabezadas p o r v iudas. D e un t o t a l de 160 vec inos , ex 
ceptuados 5 eclesiást icos, el 15% eran dec larados pob res de so 
lemnidad. Respec to de la pob lac ión t o t a l , 661 habi tantes, 8 ! per 
sonas se in tegraban en estas famil ias, n ú m e r o que equivalía al 12,3% 
de aquella. 

S imu l táneamente a la crisis genera l en la que estaban inmersas la 
economía y la soc iedad vasca en el p r i m e r t e r c i o del siglo X I X , la 
organización de la e c o n o m í a y del c o m e r c i o mund ia l se estaba m o 
di f icado p r o f u n d a m e n t e c o n la en t rada fu lguran te del cap i ta l i smo 
industr ia l inglés en el m e r c a d o mund ia l y c o n la nueva d iv is ión i n 
te rnac iona l del t r aba jo que surgía c o n el desa r ro l l o del s is tema ca-

01 Ibidem. 
02 E. Fernández de Pinedo: «Crec imien to económico y transformaciones sociales 

del País Vasco», Madr id , 1974, pág. 143. De los pueblos agrícolas circundantes a 
Lequeitio se produce una emigración de labradores para dedicarse a la pesca. 
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pital ista. En camb io , los t e r r i t o r i o s de la monarqu ía hispánica es
taban v i v iendo d r a m á t i c a m e n t e la larga agonía del an t iguo rég imen 
con la pé rd ida e independenc ia de las co lon ias y con la crisis ge
neral del abso lu t i smo y del rég imen en la m e t r ó p o l i , sin que sur
giesen c o n la fuerza necesar ia las nuevas es t ruc tu ras capital istas y 
de m e r c a d o que lo sup lantasen, así c o m o las sociales y pol í t icas 
que hic iesen pos ib le una t rans i c ión ráp ida del v ie jo rég imen al 
nuevo . 

U na nueva real idad h is tó r i ca se estaba con f i gu rando a p a r t i r de 
nuevos m o d e l o s de o rgan izac ión de la e c o n o m í a , la soc iedad y el 
Estado, que n o eran o t r o s que: el cap i ta l i smo indust r ia l y el Estado-
nac ión . España respec to de sus vec inos de Europa occ iden ta l , c o 
m e n z ó a p resen ta r i m p o r t a n t e s cotas de a t raso en cuan to al avan
ce de las es t ruc tu ras capital istas y de la o rgan izac ión del 
Es tado-nac ión . El País Vasco , i n se r t o en la d inámica de los t e r r i 
t o r i o s de la monarqu ía hispánica, va a su f r i r desde finales del siglo 
X V I I I , los e fec tos , p o r una pa r te , de los cambios en el s is tema e c o 
n ó m i c o mund ia l , y de su a le jam ien to de los c i r cu i t os e c o n ó m i c o s 
in te rnac iona les , y, p o r o t r a , de la larga agonía que vive el an t iguo 
rég imen en España, i m p i d i e n d o la c o n f o r m a c i ó n del m e r c a d o in 
t e r n o y el desa r ro l l o del cap i ta l i smo y la indust r ia l izac ión. 

Una mani fes tac ión más de esta cr is is genera l en el País Vasco , fue 
la ex is tenc ia pr ivat iva de ins t i tuc iones de an t iguo rég imen , c o m o 
los f ue ros y la l ib re f ranqu ic ia , es tando las aduanas en el i n t e r i o r , y 
no en la costa , lo que impedía la v e r t e b r a c i ó n del Estado-nac ión y 
del m e r c a d o i n t e r n o . Esta v e r t e b r a c i ó n no comenza rá a darse has
ta la conc lus ión de la p r i m e r a g u e r r a car l is ta en 1839, m o m e n t o 
en el que la ley de o c t u b r e de 1839 iniciaba la t r a n s f o r m a c i ó n del 
rég imen f o ra l , c o n f i r m a n d o los f u e r o s p e r o d e n t r o de la un idad 
nacional y cons t i t uc iona l española, hasta su r ep res i ón p o r Espar
t e r o en 1841 , para ser de nuevo res taurados c o n el rég imen m o 
d e r a d o , aunque i n t e r p r e t a d o s desde la nueva real idad e m e r g e n t e 
del Estado-nacional y el cap i ta l i smo. El D e c r e t o de o c t u b r e de 
1841 t ras ladaba las aduanas del i n t e r i o r del País Vasconava r ro a la 
costa , med ida con la que se unif icaba el s is tema arance la r io espa
ño l . A c t u a c i o n e s que p e r m i t e n a la burguesía vasca, comerc i a l e 
indus t r ia l , y a los p r o d u c t o s vascos c o m o el h i e r r o , ser cons ide 
rados españoles a t o d o s los e fec tos : po l í t i cos y de m e r c a d o . 

1.2.2. La revolución liberal burguesa. La confrontación so
cial y de poderes en vísperas de la primera guerra 
civil carlista 

La crisis genera l e c o n ó m i c a , socia l , po l í t ica e ins t i tuc iona l , que es
taban v i v iendo los t e r r i t o r i o s vascos al f inal del an t iguo rég imen , 
t e r m i n ó d e s e m b o c a n d o en una c o n f r o n t a c i ó n antagónica e n t r e las 
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burguesías comerc ia l e inc ip ien te indust r ia l , que con t r o l aban los 
ayun tamien tos de las c iudades más i m p o r t a n t e s c o m o Bi lbao, San 
Sebastián y o t ras , y los consu lados de las dos p r imeras , y las él i tes 
agrarias que estaban al f r e n t e de los pode res prov inc ia les y los go 
b iernos locales de los ayun tam ien tos agrar ios . 

La crisis genera l e c o n ó m i c a que afectaba al País Vasco, y en es
pecial a sus dos prov inc ias mar í t imas , Vizcaya y Gu ipúzcoa , era r e 
conoc ida p o r t o d o s los e l e m e n t o s destacados de la soc iedad l03. 
T a n t o la p r o d u c c i ó n p r o t o i n d u s t r i a l c o m o el c o m e r c i o e x p e r i 
m e n t a r o n un f u e r t e descenso en los p r i m e r o s decen ios del siglo 
X I X . Sobre Gu ipúzcoa se escr ibía que «el o p u l e n t o c o m e r c i o de 
San Sebastián (se había) r e d u c i d o p o r su decadencia progres iva a 
la nul idad más abso lu ta ; su vasta c o n s t r u c c i ó n naval acabada al t é r 
m ino de n o quedar re l iquias de ella; su p u e r t o t r o c a d o en un yer 
m o ; sus ast i l le ros mudados en arenales; sus a r m a d o r e s , sus m a r i 
nos, sus negociantes (...), c o n v e r t i d o s hoy en una pob lac ión p o b r e 
y ociosa, (...); he aquí la espantosa t r a n s f o r m a c i ó n que ha su f r i do 
esta C iudad (San Sebastián) igua lmente i lus t re y desgraciada» l04. La 
base de la p rospe r i dad de Gu ipúzcoa seguía: «se ha deb ido al c o 
m e r c i o y a la l i be r tad de sacar los f r u t o s del país, que cons is ten 
p r inc ipa lmente en el f i e r r o y en el a c e r o » l0S, basándose dicha p ros 
per idad en la indust r ia , la navegación y el c o m e r c i o l06, y de cuyos 
benef ic ios se aprovechaba el c o n j u n t o del t e j i do social . Para 1830, 
se decía que la crisis de la indus t r ia s iderúrg ica t rad ic iona l y la de 
t r ans fo rmados e ra tan p r o f u n d a que de 94 fer rer ías que había a 
finales del siglo X V I I I en Gu ipúzcoa , tan só lo «apenas quedará la 
mi tad, y éstas que quedan, n o p r o d u c e n hoy ganancia n inguna» l07. 
La misma ru ina se ha e x t e n d i d o a las industr ias t r a n s f o r m a d o r a s 
de To losa , A legr ía , M o n d r a g ó n , Placencia, Renter ía , Azpe i t i a , A z -
coi t ia, San Sebastián, U s u r b i l , H e r n a n i , U r n i e t a , Aya , Pasajes y o t r o s 
pueblos l08, así c o m o a la c o n s t r u c c i ó n naval y sus accesor ios ( jar
cias, ve lamen y r e m o s ) , a la fabr icac ión de naipes, a la de c u r t i d o s 
y o t ras l09. 

103 «Memor ia justificativa de lo que t iene expuesto y pedido la ciudad de San Se
bastián para el fomento de la industria y comerc io de Guipúzcoa: Publicado por 
acuerdo del Ayuntamiento general de vecinos concejantes y Junta de Comerc io de 
la misma Ciudad», San Sebastián, 1832. La tesis doctora l de C. Apar ic io Pérez: «Po
der municipal, economía y sociedad en la ciudad de San Sebastián (1813-1855)», 
Univ. de Deusto, 1989, es una espléndida referencia para profundizar en el cono
cimiento histór ico de las tensiones surgidas ent re la ciudad y el campo vasco, entre 
el poder municipal y burgués de San Sebastián y la élite agraria provincial. 

Ibidem, pág. III. In t roducción a la «Memor ia justificativa...», realizada por el 
Ayuntamiento y Junta de C o m e r c i o de San Sebastián ante el poder polí t ico p ro 
vincial. Las palabras ent re paréntesis son nuestras. 

Ibidem, págs. 44-45. 
Bernabé An ton io de Egaña: «Cont inuación a la memor ia que sobre anclas, etc., 

escribió D. Juan An ton io Enríquez», pág. 178; obra citada en la «Memor ia justif i
cativa...», pág. 145. 

Ibidem, pág. 56. 
2 Ibidem, págs. 56-58. 
109 Ibidem, págs. 58-60. 
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La cr is is, según los au to res de la « M e m o r i a just i f icat iva.. .», había 
f avo rec ido al p r o p i e t a r i o a r r e n d a d o r al d i spone r de un e levado n ú 
m e r o de campes inos a r renda ta r i os y pob lac ión sin t r aba jo , lo que 
le ha p e r m i t i d o v iv i r «g randemen te m ien t ras tenga, c o m o ahora , 
una inmensa c o n c u r r e n c i a de a r renda ta r i os» ll0. 

En r e s u m e n , para la burguesía comerc ia l gu ipuzcoana, la cr is is se 
debía a la ac t i t ud man ten ida p o r el p o d e r p rov inc ia l , la é l i te agrar ia, 
que se afer raba a una i n t e r p r e t a c i ó n exclusiv is ta de los f u e r o s en 
p r o v e c h o p r o p i o , m a n t e n i e n d o las f r o n t e r a s aduaneras en el i n 
t e r i o r , p r o d u c i e n d o c o n e l lo el e n f r e n t a m i e n t o de la p rov inc ia con 
España y ob l igando a la monarqu ía a legislar c o n t r a los p r o d u c t o s 
vascos, para ev i ta r la en t rada de mercancías ex t ran je ras vía de las 
prov inc ias vascas sin pasar p o r las aduanas. Las R.O. de 17 de 
mayo , 29 de ju l io y 6 de n o v i e m b r e de 1779, 26 de e n e r o de 1784, 
y o t ras Reales o r d e n e s p o s t e r i o r e s , según esta burguesía, f u e r o n 
c o n v i r t i e n d o en casi p r o d u c t o s e x t r a n j e r o s a los ar t ícu los vascos 
en t rados en el m e r c a d o español . Po r lo t a n t o , n o ex i s t i endo ya la 
posib i l idad del m e r c a d o in te rnac iona l , del que han s ido desplaza
dos , « n o hay o t r a salida para los a r te fac tos de Gu ipúzcoa más que 
los d o m i n i o s españoles» ' " . En def in i t iva, con t i núan reca lcando al 
p o d e r p rov inc ia l que « n o quedaba a n u e s t r o c o m e r c i o o t r o c a m p o 
d o n d e e je rc i ta rse más que las prov inc ias i n te r i o res de España. L le
gó e m p e r o el día en que se c e r r ó a n u e s t r o c o m e r c i o aún ese 
es t r echo espacio a que había quedado r e d u c i d o , p o r q u e la Real 
o r d e n de 2 de d i c i e m b r e de 1824» lo d i f icul taba1 . Sin e m b a r g o , 
la ac t i tud que siguió m a n t e n i e n d o el p o d e r p rov inc ia l a p r inc ip ios 
de la década de 1830, según la burguesía comerc ia l gu ipuzcoana, 
hacía que fuésemos « m i r a d o s p o c o menos que c o m o e x t r a n j e r o s 
en todas las Provinc ias del Re ino» , es tando «casi exc lu idos del c o 
m e r c i o i n t e r i o r » 113. 

La única so luc ión pasaba p o r q u e la au to r i dad suprema, el Sobe
rano , t r a t a r á «de equ i l i b ra r los in tereses de las d i fe ren tes clases 
sociales de esta pob lac ión que rec ib ió bajo su p r o t e c c i ó n Soberana, 
para que el indust r ia l y el c o m e r c i a n t e no sean sacr i f icados al p r o 
p ie ta r i o y ag r i cu l to r . Ha l la r íamos en el Rey un S u p r e m o m o d e r a 
d o r de esos d i fe ren tes in tereses, si es tuv ie ran e n c o n t r a d o s , para 
que la mayor ía de una o dos clases n o o p r i m a en p r o v e c h o suyo 

Las de l im i tac iones de la c o n f r o n t a c i ó n antagónica social quedaban 
c la ramente expuestas en el pá r ra fo a n t e r i o r en vísperas de la gue-

Ibidem, pág. 66. 
Ibidem, pág. 6 1 . 
Ibidem, págs. 68-69. 
Ibidem, pág. 76. 
Ibidem, págs. 176-177. El subrayado es nuestro. 
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r r a car l is ta en 1832. Para la burguesía, la única so luc ión pasaba p o r 
la in tegrac ión a t o d o s los e fec tos de las prov inc ias vascas en el 
Estado y m e r c a d o español . C o m o bien lo expresaban t e x t u a l m e n t e 
había que español izar la p rov inc ia y la p r o d u c c i ó n ils, para a c o n 
t inuac ión t o m a r las medidas p roh ib ic ion is tas y p ro tecc ion i s tas 
o p o r t u n a s para desa r ro l l a r la indus t r ia p rop ia . «Esto m i s m o hacen 
las o t ras po tenc ias» ll6. 

En síntesis, esta burguesía tenía c la ro que el ún i co m e d i o de que 
disponían para p r o s p e r a r e indust r ia l izarse «es que p o d a m o s c o m o 
los demás españoles fabr icar , e x p o r t a r los a r te fac tos y los p r o 
duc tos , t r a e r t o d o lo que se c o n s u m e en España y abastecer a las 
prov inc ias que con f inan c o n la n u e s t r a » " 7 . Era una diáfana p r o 
puesta v e r t e b r a d o r a del m e r c a d o i n t e r n o . C o m o unos años antes 
(1820) , la burguesía catalana que había apos tado p o r esta v e r t e 
b rac ión , sa l iendo en defensa de la p r o t e c c i ó n del g rano p r o d u c i d o 
en el i n t e r i o r f r e n t e al i m p o r t a d o , aho ra lo hacía la burguesía vasca. 
A m b a s burguesías se habían c o n v e r t i d o en las p r imeras burguesías 
nacionales españolas, y tenían c l a ro que el desa r ro l l o del capital is
m o y la indust r ia l izac ión pasaban necesar iamente p o r la c reac ión 
del Estado-nac ión y p o r la del m e r c a d o i n t e r n o , lo que equivalía a 
c o n s u m i r en la per i fe r ia los p r o d u c t o s agrar ios del i n t e r i o r y en el 
i n t e r i o r los p r o d u c t o s indust r ia les de la per i fe r ia . El t r á n s i t o del 
an t iguo al nuevo rég imen t e r m i n ó hac iéndose de f o r m a pactada a 
t ravés de t ransacc iones interc lasistas c o n la i n t e rmed iac i ón y ar 
b i t ra je de la C o r o n a . En el caso vasco, esta t ransacc ión no fue p o 
sible, y la c o n f r o n t a c i ó n d ia léct ica in terc las is ta t e rm ina r í a en g u e r r a 
civi l . 

En def in i t iva, du ran te el p r o c e s o h i s t ó r i c o que c o m p r e n d e los años 
de la p r i m e r a g u e r r a car l is ta, 1833-39, se va a p r o d u c i r en España 
el t r i u n f o de la r e v o l u c i ó n l ibera l , y queda despe jado el cam ino de 
la in tegrac ión po l í t ica , e c o n ó m i c a y arancelar ia de los t e r r i t o r i o s 
vascos en el nuevo Estado y en el m e r c a d o español . C o n es tos 

115 «Exposición del Ayun tamien to y Junta de Comerc i o de San Sebastián a la Pro
vincia en las generales que celebró en ia misma ciudad por el mes de jul io de 1831», 
Apéndice n.0 I de la «Memor ia justificativa...», op. cit., págs. 4-5 y 25. Hay párrafos 
que resaltan la opinión que con la t oma de una serie de medidas, «ganaría mucho 
la manufactura del f ie r ro , y mucho más todavía cuando españolizándolo por decir lo 
así, nos sea dado expender lo en la Península; porque ent re tanto por ahora se 
considera casi ex t ran jero , con lo que perdemos inf ini tamente en la concurrencia...». 
Solicitaban «l ibertad de expender en el Reino productos de nuestro suelo y de 
nuestra industria como los demás españoles; tales son indudablemente los únicos 
remedios que nos quedan» (págs. 4-5) . En páginas poster iores, seguían insistiendo, 
que la única posibil idad de salvar el sector industrial del h ie r ro era «Españolizarlo, 
pues no quedándole ya más salida que a España y sus dominios, es necesario de 
hacerlo Español; con eso se lograría proh ib i r el ex t ran jero o recargarlo en té rminos 
que nos sea ventajosa la concurrencia» (pág. 25). 
116 Ibidem, pág. 25. 
117 Ibidem, pág. 28. 
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cambios se ponían las bases para el desa r ro l l o del cap i ta l i smo, que 
no eran o t ras que las del Es tado-nac ión y el m e r c a d o nacional . 

1.2.3. El fin del modelo económico vasco basado en el sec
tor exterior: El protagonismo del mercado interno 
desde 1841 

C o m o h e m o s ya señalado la act iv idad e c o n ó m i c a v inculada al m e r 
cado e x t e r i o r se v i o quebrada a f inales del siglo X V I I I al deses
t r u c t u r a r s e los f lu jos in te rnac iona les c o m o consecuenc ia de las 
guer ras europeas y de la Revo luc ión indust r ia l inglesa, e n t r a n d o la 
e c o n o m í a y la soc iedad vasca en una p r o f u n d a cr is is, al quedar fue 
ra de los nuevos c i r cu i t os e c o n ó m i c o s in te rnac iona les y n o haber 
aparec ido el m e r c a d o i n t e r n o en España. Cr is is de la que n o se 
c o m e n z ó a salir hasta med iados del s iguiente siglo. Pero , d u r a n t e 
ese p e r í o d o , la conso l i dac ión del cap i ta l i smo en Europa y en el 
m u n d o , y la con f igu rac ión de las nuevas sociedades en Estados-
nac iones, f u e r o n los nuevos i n s t r u m e n t o s que ayuda ron a supera r 
la crisis genera l de las soc iedades de an t iguo rég imen s o b r e las ba
ses de una nueva real idad y d inámica, y que en el caso español 
vend rán de te rm inadas p o r la c o n s t r u c c i ó n del Es tado-nac ión , la 
f o r m a c i ó n del m e r c a d o i n t e r n o y los or ígenes del cap i ta l i smo. 

T ras los cambios acon tec idos con el t r i u n f o de la r evo luc i ón l iberal 
en España, e n t r e 1835-45, a la burguesía vasca se le abr ían las pue r 
tas para la conqu is ta de un m e r c a d o más amp l i o que el reg iona l , 
que no era o t r o que el m e r c a d o español . Esta d isponía de capitales 
abundantes y suf ic ientes c o m o para in ic iar la etapa h is tó r i ca c o 
noc ida c o m o la de los or ígenes del d e s a r r o l l o del cap i ta l i smo, en 
la que el cap i ta l i smo indust r ia l se conve r t í a en el m o t o r del camb io . 
Desde el m o m e n t o en que desaparecen las t rabas ins t i tuc iona les 
que impedían la plena in tegrac ión de los t e r r i t o r i o s vascos en el 
Es tado-nac ión español y en su m e r c a d o , d icha burguesía in ic ió una 
pol í t ica de ampl ias invers iones en los sec to res industr ia les y f inan
c ie ros , y en in f raes t ruc tu ras , c o n las que comenzaba el largo ca
m i n o del d e s a r r o l l o del cap i ta l i smo y la indust r ia l i zac ión. 

Los h e r e d e r o s de aquel la burguesía comerc ia l -bancar ia del siglo 
X V I I I o r i e n t a r o n sus act iv idades económico - f i nanc ie ras más hacia 
el m e r c a d o i n t e r n o que al e x t e r n o . En e fec to , c o n s t i t u i d o el Banco 
de Bi lbao en 1857, en sus p r i m e r o s años, hasta 1865, los e fec tos 
en ca r te ra s o b r e el m e r c a d o español e ran los dom inan tes . Por 
e j emp lo , a 3 I de o c t u b r e de 1862, los e fec tos en ca r t e ra s o b r e 
plazas españolas ( e x c e p t u a n d o a Bi lbao) ascendían a 25 con un i m 
p o r t e de 454 .000 reales y n inguno al e x t r a n j e r o ; a 31 de o c t u b r e 
de 1863, las let ras s o b r e España eran 12! p o r una suma de 
1.350.000 reales y ninguna al e x t r a n j e r o . La misma real idad se r e 
petía el m i s m o día del año 1865. Será, a p a r t i r de 1866, cuando 
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r ea lmen te com ience a a u m e n t a r la presenc ia de e fec tos sob re el 
e x t r a n j e r o . Los e fec tos en ca r te ra s o b r e la p rop ia plaza a 31 de 
o c t u b r e de 1862 e ran de 215 y su va lo r ascendía a 27 mi l lones de 
reales, lo que equivalía al 9 0 % de los e fec tos sob re el t o t a l de las 
plazas españolas (240 e fec tos) , i nc lu ido Bi lbao, y al 98 ,4% del va lo r 
t o ta l (27,5 mi l lones de reales). Da tos , en def in i t iva, que no hacen 
más que ref le jar el g i r o c o p e r n i c a n o e x p e r i m e n t a d o p o r los sec
t o r e s comerc ia les y f inanc ieros bi lbaínos, y p o r la e c o n o m í a vasca, 
respec to de la s i tuac ión del siglo X V I I I , m o m e n t o en el que la e c o 
nomía vasca había alcanzado un e levado g rado de in te rnac iona l i -
zación c o m o se ha r e m a r c a d o en las páginas an te r i o res . En c in 
cuenta años, se había pasado de una hegemonía del s e c t o r e x t e r i o r 
vasco que ar t icu laba la e c o n o m í a p r o t o i n d u s t r i a l , manu fac tu re ra y 
comerc ia l en los c i r cu i t os in te rnac iona les , a la p reponde ranc ia casi 
absoluta de la o r i en tac i ón de la burguesía bi lbaína y la e c o n o m í a 
vasca hacia el m e r c a d o i n t e r i o r . La conqu is ta de este m e r c a d o pa
saba p o r d i spone r de una red f e r rov ia r i a y un m o d e r n o s is tema 
bancar io que lo posibi l i tase. La c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l Tude la -
Bi lbao y el f e r r o c a r r i l del N o r t e , y la navegación de cabota je lo 
harán pos ib le . 

Tabla 1.20: Efectos de la cartera del Banco de Bilbao a 31 de Octubre 
de 1862 

Plazas N." efectos Miles reales 

Bilbao 
Zaragoza 
La Coruña 
Madrid 
Santander 
Pamplona 
Valladolid 

Tota l 

215 
6 
5 
5 
4 
2 
I 

240 

27.034 
I 12 
102 
92 
86 
45 

5 

27.488 

Pero , para med iados del siglo X I X , el desa r ro l l o del cap i ta l ismo y 
del m e r c a d o capital ista estaban gene rando nuevas ins t i tuc iones f i -
nanc iero-bancar ias , los bancos comerc ia les y sociedades de c r é 
d i t o , vi tales para el desa r ro l l o del s is tema. Los comerc ian tes -ban 
q u e r o s bi lbaínos, al un ísono c o n el nuevo t i e m p o h i s t ó r i co , 
acordaban en 1857 c rea r la ins t i tuc ión bancar ia que les iba a fa
c i l i tar sus negoc ios y ope rac iones mercant i les-bancar ias : el Banco 
de Bi lbao. 
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1.2.4. Los orígenes del capitalismo y la industrialización 
en el País Vasco, 1841-72: del capital comercial al 
industrial 

Ana l i za r los or ígenes y la evo luc ión del cap i ta l i smo en el País Vasco 
e n t r e 1841-1936, supone t e n e r en cuen ta los m o d e l o s sucesivos 
que lo i rán con f i gu rando ; la real idad h is tó r i ca de la que se pa r te y 
g rado de d e s a r r o l l o a lcanzado en el p r o c e s o de comerc ia l i zac ión 
de la economía , en el de la d iv is ión social del t r aba jo , en el de la 
acumulac ión de capi ta l y cual i f icación del f a c t o r t r aba jo , p r o c e d e n 
tes de los sec to res p r o t o i n d u s t r i a l e s y del cap i ta l ismo c o m e r c i a l , 
a los cuales d e b e r e m o s agregar los fac to res coyun tu ra les (miner ía 
y m e r c a d o e x t e r n o ) y es t ruc tu ra les (cap i ta l ismo agrar io y capaci
dad de c o n s u m o de la pob lac ión española) , en los que se va a v e r 
i nse r to el desa r ro l l o del cap i ta l i smo vasco en ese p e r í o d o . 

A d e m á s , n o se puede o l v ida r que la h i s to r ia c o n t e m p o r á n e a del 
País Vasco es hija de su p r o p i a h is to r ia y de la d inámica de la d o b l e 
r evo luc i ón : la r e v o l u c i ó n po l í t ica , la c o n s t r u c c i ó n de los estados 
nacionales, y la r e v o l u c i ó n indus t r ia l , el desa r ro l l o del cap i ta l i smo 
c o m o s is tema d o m i n a n t e a escala mund ia l y de la indust r ia l izac ión 
capital ista. E m p e r o , el d e s a r r o l l o del cap i ta l i smo y la indust r ia l iza
c ión del País Vasco v ienen cond i c i onados p o r la d inámica h is tó r i ca 
a n t e r i o r , en la que c o m o h e m o s v is to van su rg iendo y conso l i dán 
dose con fuerza e l e m e n t o s que favo rece rán d i cho desa r ro l l o , y que 
los cons ide ramos p r e r r e q u i s i t o s o requ is i tos p rev ios al m i s m o , 
c o m o son : ex is tenc ia del f a c t o r h u m a n o , burguesía comerc i a l , e m 
presar ios y m a n o de o b r a especial izada c o m o la v inculada a la s i 
de ru rg ia t rad i c iona l , c o n s t r u c c i ó n naval, mar ine r ía con p i l o tos y ca
pi tanes, etc. ; de capitales abundantes , acumu lados en el siglo X V I I I 
y X I X ; exper ienc ia de la burguesía comerc ia l en las técnicas y en 
el f u n c i o n a m i e n t o del cap i ta l i smo y de la d iv is ión in te rnac iona l del 
t r aba jo , en los que es tuvo inser tada la e c o n o m í a vasca en el siglo 
X V I I I ; la ub icac ión f ís ico-geográf ica del País Vasco c o n un i m p o r 
t an te p u e r t o natura l c o m o era la ría de Bi lbao, que le conve r t í an 
en una zona est ratégica de c o n e x i ó n e n t r e el m e r c a d o i n t e r i o r es
paño l , la Europa del n o r t e y n o r o e s t e , y A m é r i c a ; además d isponía 
de un r i c o y a c i m i e n t o de m ine ra l de h i e r r o de fácil acceso y ex 
p lo tac ión , y ce rcano a este p u e r t o . 

Conc lu ida la p r ime ra guer ra carl ista con el t r i un fo del l iberal ismo y 
la inserc ión de los t e r r i t o r i o s vascos en el sistema inst i tucional del 
Estado español, y trasladadas las aduanas del i n te r i o r de las provincias 
vascas a la costa, comienza la etapa histór ica de los orígenes del ca
pi ta l ismo y de la industr ial ización del País Vasco (1841-1872) . A ñ o s 
en los que se ponen las bases sob re las que se va a cons t ru i r el 
capital ismo vasco. La m o d e r n a s iderometa lurg ia t iene sus orígenes en 
estos años y en la ría de Bilbao, lo m i smo que la banca vasca, las 
papeleras e industr ias tex t i les , la exp lo tac ión m o d e r n a y capitalista 
de la minería de h i e r r o vizcaína, la cons t rucc ión naval, la industr ia 
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metalúrgica y a rmera , y la cons t rucc ión de la red fe r rov ia r ia que co 
nectaría al País Vasco con el m e r c a d o in te r io r , y a éste a través de 
los puer tos vascos con el m e r c a d o ex te r i o r . A mediados de la dé
cada sesenta según un c o n t e m p o r á n e o «las fábricas de p r imera i m 
por tanc ia que hay en Vizcaya son: 60 de h i e r ro y sus der ivados, 15 
de harinas, 4 de papel, 40 de conservas y escabeches, 4 de yeso, 6 
de alfarería y 6 de cur t idos que con o t ras de d i ferentes mater ias 
ascienden ap rox imadamen te a 150» "8 . La p roducc ión de minera l de 
h i e r r o era ya de 100.010 toneladas en 1866, y se t r ip l icaba para f i 
nales de la década con 302.324 toneladas en 1870. 

En def in i t iva, muchas de las soc iedades y empresas más signif ica
t ivas de la e c o n o m í a vasca del siglo X X se fundan y t i enen sus raí
ces en este p e r í o d o . La soc iedad « N u e s t r a Señora del C a r m e n de 
Baraca ldo» es la empresa a p a r t i r de la cual se va a levantar la 
m o d e r n a s iderurg ia española en Baracaldo y Sestao en la década 
de 1880, y A . H . V . en 1901. El Banco de Bi lbao, c r e a d o en 1857, 
p o n e los c im ien tos de la m o d e r n a banca vasca y del actual BBV. 

Las papeleras guipuzcoanas, nacidas en las décadas de med iados del 
siglo X I X , son las empresas c o n o t ras de Vizcaya y r e s t o de España, 
que dan o r i gen al nac im ien to de la empresa l íder del sec to r . Pa
pe lera Española en 1901. Var ias soc iedades meta lúrg icas gu ipuz
coanas se fus ionan en 1906 para c rea r la U n i ó n C e r r a j e r a de M o n -
d ragón . La ant igua fac tor ía de Beasain «Fund ic iones San M a r t í n » , 
después Maqu in is ta Gu ipuzcoana , se fus iona con o t r a s empresas 
españolas para c rea r la Soc iedad Española de C o n s t r u c c i o n e s M e 
tál icas. La fábr ica de Beasain de esta soc iedad para 1906 empleaba 
ya a 690 o b r e r o s y 1.800 para 1914. T a m b i é n en estos años de 
med iados del siglo, se inicia la c o n s t r u c c i ó n de red f e r rov ia r i a vasca 
con el t r a m o I r ú n - M a d r i d , Tude la -B i l bao , y el f e r r o c a r r i l de T r i a n o 
de la D i p u t a c i ó n de Vizcaya c o n el que daba c o m i e n z o la cons 
t r u c c i ó n de la i n f raes t ruc tu ra que pos ib i l i ta rá la e x p l o t a c i ó n y ex 
p o r t a c i ó n masiva de m ine ra l . 

En Gu ipúzcoa se iban a levantar 77 empresas de nuevo cuño en t re 
1841-1866, que se distr ibuían de la siguiente f o rma : 9 metalúrgicas, 
13 de te j idos, 19 papeleras y similares, 12 químicas, 4 de maderas y 
6 de diversa índole, a las que debemos agregar las empresas p r o -
to indust r ia les c o m o las ferrer ías y de t rans fo rmac ión del h i e r ro , las 
armeras y o t ras ,l9. N . Soraluce nos descr ibe la impor tanc ia de dicha 
industr ial ización del siguiente m o d o : «las fábricas de hi lados, te j idos 
y p intados de Vergara, Andoa ín , Vi l labona, que representan respe
tables capitales, las de te j idos de hi lo de l ino, cua t ro en Rentería y 

113 F. Rodríguez García: «Crónicas del Señorío de Vizcaya». Madr id, 1865, pags. 35-
36. 
119 M. Gárate:«EI proceso de desarrol lo económico en Guipúzcoa», San Sebastián, 
1976; M.A. Barcenilla: «La pr imera industrialización de la comarca de Rentería, 
1845-1905», UPV/EHU, Leioa, 1992. N. Soraluce: «His tor ia de la M.N. y M.L Pro
vincia de Guipúzcoa», Madr id, 1864. j . Mañe y Flaquer: «El oasis. Viaje al país de 
los fueros», t o m o II, Barcelona, 1878. 
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una en Zarauz, todas de cons iderac ión, amén de o t ras subalternas, 
la considerable de hi lo de a lgodón, de hilados, te j idos de Lasarte, 
o t ras menores a mano c o m o en las de l ino; la de paños, t res de papel 
del sistema con t inúo o re fo rmados de To losa , una del sistema c o n 
t i núo en Alegría; las dos de boinas y o t r o s te j idos de lana de Azco i t ia 
y To losa ; las nuevas de cal hidrául ica de San Sebastián, Lasarte y már 
genes del r ío U ro la en la ap rox imac ión del mar (...); las de harinas, 
nuevas y re formadas de Lasarte, Usurb i l , Andoa in y To losa ; las dos 
de mármo les de Azpei t ia; las de fundic ión de p l o m o de Rentería; las 
dos de puntas de París de San Sebastián y To losa ; la rec iente e i m 
po r tan te fábrica de armas de Placencias de fundic ión y cons t rucc io 
nes de máquinas de Lasarte; la de fundic ión y afinación del h i e r ro al 
nuevo sistema de Beasain; las dos de choco la te de San Sebastián y 
Vi l larreal ; y o t r a re fo rmada en Azpéi t ia : t o d o esto m o v i d o a vapor 
o fuerza de agua» l20. C o m o resalta el au to r , a través de estos datos 
«se pod rá observar el impulso que ha t en ido la industr ia fabri l en 
Guipúzcoa» 121 desde 1844. 

En Alava, se inicia un lento , p e r o signif icativo, p roceso de m o d e r n i 
zación económica en las décadas de 1840 y 1850. En V i to r ia , y en 
algunos pueblos significativos, comienza a levantarse una incipiente 
industr ia relacionada con el c rec iente consumo y con sectores p r o -
to industr ia les y artesanales t radic ionales. D e las 108 industr ias y ta 
lleres artesanales que se fundan en Alava en t re 1801-1861, y que 
existe en 186 ! , la mayoría se crean en t re 1836-1860, el 8 0 % , con 
un n ú m e r o equivalente a 87 , d is t r ibuyéndose t e m p o r a l m e n t e de la 
siguiente manera: 10 en los años de 1836-1840, 24 en los de 1841-
1850, 53 en t re 1851-1860. De l pe r íodo de la crisis del ant iguo r é 
g imen 1800-1836, tan sólo existen 8, mas bien tal leres de t i p o fa
mil iar, que empleaban en su con jun to a 16 o b r e r o s con una media 
de dos o b r e r o s p o r tal ler. En cambio , de los años de 1841-1860 exis
tían 77 «empresas» en 1861 y en las que había empleados 510 o b r e 
ros con un p r o m e d i o de 7,1 o b r e r o s «empresa». 

Tabla 1.22: Fecha de fundación de las fábricas y artefactos existentes 
en Alava en 1861 

Vi tor ia 
Resto de Alava 
Alava 

Siglo XVIII 
(antes) 

1801-
1835 

1836-
1840 

3 
7 

10 

1841-
1850 

9 
15 
24 

1851-
1860 

24 
29 
53 

Sin 
fecha 

0 
149 
149 

Total 

46 
21 I 
257 

Fuente: A.D.F.A.: D.324-1. «Relación de los fábricas, artefactos que existen en los 
ayuntamientos de Alava enviada a la Diputación respondiendo a una circular suya», 
Provincia de Alava 1861. 

120 N . Soraluce,: «Histor ia de la M..N. y M.L provincia de Guipúzcoa, precedida de 
la guía descriptiva y plano de la misma», Madr id, 1864, pag. 28-30. 
121 Ibidem, pag. 30. 
122 Las fábricas y artefactos «que no t ienen fecha de producción están const i tuidos 
por: 123 mol inos harineros, 8 dependencias de h ie r ro y acero de Vi l larreal, los 20 
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Tabla 1.23: Obreros empleados en las fábricas y artefactos en 1861 
según fecha de fundación 

Siglo X V I i I (o antes) 
1801-1835 
1836-1840 
1841-1860 

Tota l 

Vitoria 

9 
38 

353 

408 

Resto Alava 

80 
7 

13 
197 

297 

Sin fecha 

200 

Total 

16 
51 

550 

905 

Fuente: A.D.F.A.: D.324-1 I. «Relación de los fábricas artefactos que existen en los 
ayuntamientos de Alava enviada a la Diputación respondiendo a una circular suya», 
Provincia de Alava, 1861. 

Por sec to res p r o d u c t i v o s seguirán pe rv i v i endo los p r o t o i n d u s t r i a -
les m e j o r a d o s , c o m o el caso de las fe r re r ías que algunas de ellas 
iban cam ino de c o n v e r t i r s e en fábr icas meta lúrg icas, o ta l leres ar-
tesanales var iados de t i p o fami l iar que rara vez empleaban a más 
de c u a t r o personas ta l l e r o dependenc ia . C o n la excepc ión de las 
fe r rer ías , algunas ya ve rdaderas meta lurg ias c o m o la f e r re r ía de 
A r a y a que empleaba 140 o b r e r o s / m e d i o año, contab i l i zados c o m o 
70 o b r e r o s / a ñ o , las nuevas fábr icas vinculadas a los p rocesos p r o 
duc t i vos más m o d e r n o s o al c o n s u m o de masas eran las que e m 
pleaban t é r m i n o m e d i o más ob re ros / f áb r i ca ( c o m o asfaltos, cons 
t r u c c i ó n de coches, cal h idrául ica, camas de h i e r r o , har inas, 
ebanister ía) . 

restantes están compuestos por destilerías familiares de aguardiente, talleres fa
miliares artesanales; y la mayoría de estas dependencias están fundadas en los siglos 
anter iores como los mol inos harineros, destilerías y talleres artesanales. 
123 En este grupo está integrada la ferrería de Ar raya fundada en 1772, que expe
r imenta innovaciones técnicas en los años 1840 como fue la incorporación de una 
máquina de vapor de 30 caballos de potencia para suplir la escasez de agua. Había 
empleados 140 obreros , en los que se incluyen los dedicados al t ranspor te , y que 
trabajaban solamente medio año por la escasez de agua, y que oficialmente se con
tabilizaban como 70 obreros 
124 Las fábricas y artefactos cuyas fechas no aparecen registrados, y que cor res
ponden a mol inos harineros y talleres artesanales tradicionales fundados la mayoría 
en los siglos anter iores, ocupaba a 200 personas. 
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En r e s u m e n , c o m o hemos i do v i endo , una pa r te de la nueva e c o 
nomía capital ista, espec ia lmente la de los sec to res e c o n ó m i c o s 
c o m o s iderurg ias, papeleras, banca, f e r r oca r r i l e s , e tc , y que nece
sitaban abundante capital y absorb ían más cap i ta l / t raba jador que 
o t ras , fue f inanciada y c reada p o r el capital comerc ia l acumu lado 
en el siglo X V I I I y p r i m e r a m i t ad del X I X , s iendo sus f inanc ieros y 
empresa r ios , m i e m b r o s destacados de esta burguesía comerc ia l , 
c o m o los Epalza, Uhagón , Ibar ra , M a c - M a h ó n , A g u i r r e , A r e l l a n o , 
V io le t , U r i b a r r e n , e tc . O t r a de la m isma economía t u v o sus o r í 
genes en los sec to res p ro to i ndus t r i a l es y artesanales t rad ic iona les , 
y en los que el c o n o c i m i e n t o de estos o f ic ios y el c o n t a r c o n el 
a p o y o de una modes ta acumu lac ión de capital pos ib i l i t a ron el man 
t e n i m i e n t o de estas «empresas ar tesanales» y la apar ic ión de o t ras . 
Pero sin o l v ida rnos de las apo r tac iones p r o c e d e n t e s del ag ro vasco 
y de las repa t r iac iones de capital amer i cano . 

1.2.4.1. B i l b a o y s u ría e n los o r í g e n e s d e l a m o d e r n i z a 
c i ó n e c o n ó m i c a v a s c a 125 

C o m o ya hemos señalado t ras la larga reces ión v iv ida p o r el País 
Vasco en la p r i m e r a m i tad del siglo X I X , el nuevo p r o c e s o de m o 
dern izac ión del apara to p r o d u c t i v o se iniciaba bajo el s is tema ca
pi tal ista y en base al m e r c a d o i n t e r n o , en el que la fundac ión del 
Banco de Bi lbao y de o t ras sociedades capital istas se c o n v i e r t e n en 
i n s t r u m e n t o s de d i cho p r o c e s o . 

La p r i m e r a p ropues ta , c o m o ya h e m o s señalado, fue la búsqueda 
de una nueva planta aduanera , es to es, la en t rada del País Vasco 
en la un idad del m e r c a d o español . El t r as lado de las aduanas a la 
cos ta aseguraría, desde el p u n t o de v ista de los comerc ian tes y 
p r o d u c t o s , el acceso al m e r c a d o i n t e r i o r . Los donos t i a r ras supie
r o n r e s u m i r en 183! las expecta t ivas que compar t í a la burguesía 
comerc ia l vasca: «Libertad de espender en el Reino los productos de 
nuestro suelo y de nuestra industria como los demás Españoles: tales 
son indudablemente los únicos remedios que nos quedan»... «con esto 
ganaría mucho la manufactura del fierro, y mucha más cuando espa
ñolizándolo, por decirlo así, nos sea dado espenderlo en la Península» 126 

Así , pues, la a l te rnat iva p o l í t i c o - e c o n ó m i c a de los comerc ian tes es
taba bien def in ida. Y no t a r d ó en l legar el l o g r o de esta asp i rac ión: 
el D e c r e t o p r o m u l g a d o p o r Espar te ro el 29 de o c t u b r e de 1841 

125 El t ex to ha sido elaborado a par t i r del manuscr i to de M. González Porti l la y M. 
Mon te ro (eds): «Ferrocarr i les y desarrol lo en el País Vasco», de próx ima publica
ción. 
126 Exposición del ayuntamiento y Junta de Comerc i o de San Sebastián a la Provin
cia en las juntas Generales, en «Memor ia justificativa de los que t ienen expuesto y 
pedido la ciudad de San Sebastián para el f omen to de la Industria y Comerc io de 
Guipúzcoa», San Sebastián 1832, Apéndice I. 
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t ras ladó de f in i t i vamente las aduanas a la costa. «Los aduanas desde 
1° de diciembre de este año — r e z a b a su decis ivo a r t í cu lo 9.°, sat is
fac iendo las re iv ind icac iones burguesas—, se colocarán en las costas 
y fronteras, a cuyo efecto se establecerán, además de las de San Se
bastián y Pasajes, donde ya existen, en ¡rún, Fuenterrabía, Guetaria, 
Deva, Bermeo, Plencia y Bilbao» l27. C o m e n z a b a una nueva etapa en 
la h is to r ia e c o n ó m i c a del País Vasco. 

A s e g u r a d o lega lmente el acceso al m e r c a d o i n t e r i o r , los c o m e r 
ciantes bi lbaínos p r o t a g o n i z a r o n , a p a r t i r de 1841 , múl t ip les inicia
t ivas, buscando la m o d e r n i z a c i ó n de sus bases p roduc t i vas . N o s 
r e f e r i r e m o s aquí só lo a t r es p rocesos que descr iben bien el n u e v o 
amb ien te e c o n ó m i c o : la c reac ión del Banco de Bi lbao y del n u e v o 
s is tema bancar io vasco, la invers ión en el s e c t o r s i d e r o m e t a l ú r g i c o 
y los i n ten tos de asegurarse una m e j o r c o n e x i ó n con el i n t e r i o r a 
t ravés del f e r r o c a r r i l . 

Los i n ten tos de r e n o v a r el s e c t o r me ta lú rg i co , para consegu i r una 
p r o d u c c i ó n c o m p e t i t i v a que sust i tuyese a la de las ya agonizantes 
fe r rer ías , se in ic ia ron ya en 1841 , co inc id i endo p o r t a n t o c o n el 
t ras lado de las aduanas l28. D e este año data la cons t i t uc ión de Son
to Ano de Bolueta, soc iedad f o r m a d a p o r un g r u p o de comerc i an tes 
bi lbaínos. Fue la p r i m e r a empresa del s e c t o r que i n t r o d u j o en el 
País Vasco las m o d e r n a s técnicas europeas . D e hecho , en sus ins
ta lac iones se c o n s t r u y ó el p r i m e r a l to h o r n o de Vizcaya — q u e f u n 
c ionaban aún al c a r b ó n v e g e t a l — . D e s imi l i tud impo r tanc ia t uv i e 
r o n las iniciativas que p o r estos años t o m ó el g r u p o /borro 
Hermanos y Compañía. En 1843 const i tu ían la soc iedad Fábrica de 
Nuestra Señora de la Merced , que r e n o v ó t écn i camen te una ant igua 
fe r re r ía de G u r i e z o . Pe ro , d e b i d o a las def ic iencias que presentaba 
esta ub icac ión — c o n difíci l acceso a la costa, y p o r t a n t o , c o n p r o 
blemas a la h o r a de comerc ia l i za r sus p r o d u c t o s — , el m i s m o g r u p o 
f o r m ó en 1855 la Fábrica de Nuestra Señora del Carmen, el e m b r i ó n 
de lo que con el t i e m p o llegaría a ser Altos Hornos de Bilbao y Altos 
Hornos de Vizcaya. Fue la p r i m e r a empresa que en el País Vasco 
t raba jó el h i e r r o c o n c a r b ó n de coque . 

Menos c o n o c i d o s que la m o d e r n i z a c i ó n del s e c t o r me ta lú rg i co , 
f u e r o n los i n ten tos de d o t a r a Vizcaya de un f e r r o c a r r i l que le 
acercase al m e r c a d o i n t e r i o r , aunque ref le jan bien el d i nam ismo de 
la burguesía comerc ia l bi lbaína. En una fecha tan t e m p r a n a c o m o 
1831 — s ó l o seis años después de que en 1825 c i rculase el p r i m e r 
f e r r o c a r r i l i ng lés— se oía en las Juntas Genera les de Vizcaya «la 

127 Decre to de 29 de oc tubre de 1839, a r t " 9.°. Para sus implicaciones legislativas, 
vid. J.M. Estecha Martínez: «Régimen polí t ico y administrat ivo de las provincias vas
co-navarras. Colección de leyes, decretos, reales órdenes y resoluciones del T r i 
bunal Contenc ioso-Admin is t ra t ivo relativos al País Vasconavarro», Bilbao 1918. 
128 Vid M. González Portilla: «Los orígenes de la sociedad capitalista en el País Vasco. 
Transformaciones económicas y sociales en Vizcaya, Rev. Saioak, n.0 I, págs. 67-127. 



Economía, población y dudad \ 03 

propuesta del carri l de fierro del camino de Balmaseda», c o n la ^ex-
plícita conformidad del Ayuntamiento y j u n t a de comercio de Bilbao», 
que quer ía un i r B i lbao y Valmaseda, «carri l de fierro que debía inte
resar tanto al comercio» l29. 

La p r i m e r a g u e r r a car l is ta exp l i ca que n o se acomet iese la cons 
t r u c c i ó n de este f e r r o c a r r i l . A ú n así, ha de cons idera rse que fue 
en una fecha rea lmen te t e m p r a n a cuando se e m p r e n d i ó el p r i m e r 
gran i n t e n t o de d o t a r a Vizcaya de una vía f é r r ea que uniese el 
p u e r t o c o n el m e r c a d o i n t e r n o . N o s r e f e r i m o s al p r o y e c t o que se 
denomina r ía Concesión Vascongada. En e n e r o de 1845, la Junta de 
C o m e r c i o , el A y u n t a m i e n t o de Bi lbao y la D i p u t a c i ó n o rgan i za ron 
una c o m i s i ó n con vistas a consegu i r la conces ión del Ferrocarril M a -
drid-lrún por Bilbao l30. El i n t e n t o t iene especial in te rés p o r c u a n t o 
ref le ja adecuadamen te el a m b i e n t e e c o n ó m i c o de la Vi l la , así c o m o 
el d i n a m i s m o de qu ienes os ten taban los pr inc ipales cargos r e p r e 
sentat ivos del c o m e r c i o b i lbaíno y las necesidades de acercase al 
m e r c a d o i n t e r i o r . D e s d e el p u n t o de v is ta de los p r o m o t o r e s del 
f e r r o c a r r i l Madr id- l rún por Bilbao, éste reso lver ía uno de los graves 
p rob lemas que tenían ante sí los comerc i an tes y el f u t u r o desa
r r o l l o de la reg ión y de Bi lbao. Q u e r í a n que la c o n e x i ó n e n t r e la 
meseta y el C a n t á b r i c o se hic iese a t ravés de Bi lbao. C o n e l lo , el 
acceso al m e r c a d o i n t e r i o r quedar ía garan t izado. El p r o y e c t o e ra 
t a n t o más i m p o r t a n t e p o r c u a n t o que, a pa r t i r de 1841 , un n u e v o 
t r á f i co había v e n i d o a suceder al desaparec ido negoc io gene rado 
p o r la lana: comenzaba a e x p o r t a r s e el t r i g o de la meseta , y, en 
consecuenc ia , los bi lbaínos pod ían m a n t e n e r su pr iv i legiada s i tua
c ión e c o n ó m i c a , de consegu i r acceder en cond ic iones adecuadas 
al nuevo c i r c u i t o m e r c a n t i l . Pe ro t amb ién el v i n o r i o j ano en t raba 
en este c i r cu i t o . Su a l te rna t i va e ra , — n o t a r d a r o n m u c h o s años en 
d e f i n i r l a — , consegu i r una m o d e r n a vía de comun i cac ión con los 
me rcados del t r i g o y v i n o del i n t e r i o r . D e o t r o lado, la necesidad 
de la vía f é r r e a se h izo espec ia lmente acuc iante pues to que, a f ines 
de 1844, un g r u p o inglés había so l i c i tado la conces ión de un fe
r r o c a r r i l , el de /VIodr/d-Aw'/és, que , de c o n s t r u i r s e , pod ía desplazar 
hacia As tu r ias el c o m e r c i o de la meseta l31. 

N o resu l ta , p o r t a n t o , s o r p r e n d e n t e que ios comerc i an tes bi lbaí
nos apostasen p o r una línea f e r rov i a r i a que les acercase al m e r c a d o 
i n t e r i o r . Sí l lama la a tenc i ón , sin e m b a r g o , la envergadura del p r o 
y e c t o que p lan i f i ca ron , así c o m o la rap idez y amp l i t ud f inanc iera de 
las gest iones que l l eva ron a cabo . Ha de t ene rse en cuen ta que , 
p o r en tonces , las iniciat ivas fe r rov ia r ias escaseaban e n t r e el capi ta l 
españo l , s iendo los c o m e r c i a n t e s bi lbaínos de los p r i m e r o s g r u p o s 

129 Informe evacuado con fecha 14 de agosto de 1832 por la comisión permanente 
de Caminos creada en Junta General de 12 de jul io de 183 I, que recoge el Plan de 
caminos del Señorío de Vizcaya llamado de iguala, en «Juntas Generales del M.N. 
y M.L Señorío de Vizcaya», Bilbao, 1833, pág. 3. 
130 Vid. Actas del Ayuntamien to de Bilbao, enero de 1845. 
131 Ibidem. 
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burgueses españoles que o p t a r o n p o r responsabi l izarse de la cons 
t r u c c i ó n de una gran línea, que q u e d ó b ien estudiada desde t o d o s 
los pun tos de vista: t écn icos , e c o n ó m i c o s , f inanc ie ros , e tc . 

El m i s m o año de 1844 la c o m i s i ó n conseguía del Estado la c o n 
ces ión para la c o n s t r u c c i ó n del Ferrocarril Madr id- l rún por Bilbao. U n 
ingen ie ro inglés, M r . Ross, se encargaría de es tud ia r el t r azado . A 
f ines de año , los rep resen tan tes bi lbaínos se habían asegurado los 
o p o r t u n o s apoyos f inanc ie ros : banque ros y po l í t i cos madr i l eños , la 
banca parisina y lond inense (en unos y o t r o s casos e n c o n t r a m o s a 
casas de c o m e r c i o o bancas de o r i gen v izcaíno) , se v i e r o n invo 
lucrados en la gestac ión de esta línea, en la que pa r t i c i pó , t a m b i é n , 
lo más g ranado de la burguesía bi lbaína. En e n e r o de 1846, quedaba 
cons t i tu ida la Sociedad del Ferrocarril Madr id- l rún por Bilbao. Su ca
p i ta l , c i e r t a m e n t e a l to , señalaba que los bi lbaínos habían consegu i 
d o d e m o s t r a r una s o r p r e n d e n t e capacidad de l iderazgo e c o n ó m i 
co : 600 mi l lones de reales q u e d a r o n c o m p r o m e t i d o s en la 
fundac ión de la soc iedad a n ó n i m a |J>2. 

El p r o y e c t o fracasaría p o r el es ta l l ido de la crisis e c o n ó m i c a y f i 
nanciera in te rnac iona l . La cr is is f inanc iera in te rnac iona l , iniciada a 
f ines de 1846, imped i r ía la o b t e n c i ó n de los recu rsos f inanc ie ros 
que posib i l i tasen su c o n s t r u c c i ó n . D e s d e ese m o m e n t o , la cues t ión 
del f e r r o c a r r i l — l a pr inc ipa l y más decisiva empresa que hasta el 
m o m e n t o había p lani f icado el capi ta l b i l b a í n o — , q u e d ó aplazada, n o 
sin que p e r i ó d i c a m e n t e se r e p r o d u j e s e n nuevos y re i t e rados in 
t e n t o s de log ra r un acceso f e r r o v i a r i o a la meseta , que l lenan la 
h i s to r ia económ ica de los años 1844-1855. 

H e m o s l legado, p o r t a n t o , a las vísperas de la c reac ión del Banco 
de Bi lbao, la compañía f e r r o v i a r i a Tude la -B i l bao y la soc iedad s i 
derú rg ica N u e s t r a Señora del C a r m e n de Baracaldo. En una v is ión 
de c o n j u n t o , puede aprec iarse que los es fuerzos an te r i o res a 1856 
p o r m o d e r n i z a r la e c o n o m í a vizcaína t u v i e r o n só lo f r u t o s parciales. 
La mode rn i zac i ón técn ica de la s i de rome ta lu rg ia fue a todas luces 
insuf ic iente. El p r o y e c t o del Ferrocarri l Madr id- l rún por Bilbao no 
pasó de ser un p r o y e c t o , pese a su m a r c a d o in terés h i s t ó r i c o . La 
economía de la vi l la siguió s iendo , en lo sustancial , la def in ida p o r 
los in tereses de la burguesía m e r c a n t i l . ¿No t u v i e r o n , pues, t r ans 
cendenc ia h is tór ica las iniciat ivas económicas a n t e r i o r e s a 1857? 
D e que sí la t u v i e r o n cons t i t uyen un buen e jemp lo , p rec i samente , 
la fundac ión y el é x i t o de los t r e s p r o y e c t o s a n t e r i o r m e n t e c i tados 
(Banco de Bi lbao, f e r r o c a r r i l Tude la -B i l bao y fábr ica s iderúrg ica de 
Baracaldo) no serían comprens ib les sin t e n e r en cuen ta el d ina
m i s m o de quienes dir igían la e c o n o m í a vizcaína, aprec iab le en las 
iniciativas menc ionadas. El afán modernizador de los años cuaren ta 

132 Arch ivo Victor ia de Lecea. — A . V . L . — (deposi tado en Arch ivo Cámara de C o 
merc io de Bilbao): Escritura de la sociedad anónima «Compañía del Ferrocarr i l Ma
dr id- l rún por Bilbao». 
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y c incuenta nos p e r m i t e hablar de una c ie r ta efervescendo econó
mica, que d i o sus más só l idos resu l tados cuando , desde 1857, los 
cambios legales p e r m i t i r á n , p o r f in , l levar a cabo iniciat ivas con una 
v is ión a largo plazo. U n o s de los más signif icat ivos f r u t o s de este 
amb ien te f u e r o n , p rec i samen te , la fundac ión del Banco de Bi lbao, 
la c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l y el nac im ien to de la m o d e r n a si
deru rg ia en la margen izqu ie rda de la ría de Bi lbao. 

1.2.4.2. E l f e r r o c a r r i l a l i n t e r i o r y e l B a n c o B i l b a o : l as 
g r a n d e s i n i c i a t i v a s e m p r e s a r i a l e s d e B i l b a o d e 
1857 

La presencia de los progres is tas en el p o d e r , e n t r e 1854 y 1856, 
fue rea lmen te decisiva desde el p u n t o de vista de lo e c o n ó m i c o 
p o r la legislación p romu lgada . En especial dos d ispos ic iones — l a 
Ley General de Ferrocarriles y la Ley de Boncos de £m/s /ón— cambia
r o n rad ica lmente las cond ic iones jur íd icas en que se movía el ca
pital comerc i a l ; y, lo que es más i m p o r t a n t e , h i c i e ron u rgen te un 
pos i c i onam ien to e c o n ó m i c o de la burguesía bi lbaína, que o p t ó de 
c id idamen te p o r la m o d e r n i z a c i ó n de la i n f raes t ruc tu ra de c o m u 
nicaciones y del s is tema f i nanc ie ro , y en la que la asociación de 
capitales, b ien a t ravés de compañías anón imas, comand i ta r ias , o 
de o t r a natura leza fue un i n s t r u m e n t o clave. 

La Ley General de Ferrocarriles camb ió el m a r c o j u r íd i co en el que 
se l levaba a cabo la c o n s t r u c c i ó n de la red fe r rov ia r i a española. 
Faci l i tó la f o r m a c i ó n de compañías en este sec to r . Y p e r m i t i ó , j u n 
t o a las leyes bancarias, la en t rada del capital e x t r a n j e r o en España, 
que se o r i e n t ó , p r e f e r e n t e m e n t e , en una p r i m e r a fase a la f o r m a 
c ión de sociedades fe r rov ia r ias y c r é d i t o l33, y después de soc ie
dades mineras y metalúrg icas. 

Desde la perspect iva bilbaína, su i nmed ia to e fec to fue que quedase 
de f in i t i vamente o l v idado el p r o y e c t o del Ferrocarril Madr id- l rún por 
Bilbao. La conces ión del f e r r o c a r r i l Madr id- l rún la o b t u v o un g r u p o 
f rancés, p res id ido p o r el f i nanc ie ro Peré i re y r e p r e s e n t a d o en Es-

133 La historiografía reciente española ha analizado profundamente las implicaciones 
de la entrada de capital ex t ran jero y el domin io que tuv ieron en ciertos sectores 
como minero , metalúrgico no fe r roso, fer rov iar io y de crédi to . Los trabajos de G. 
Tor te l la , Pedro Tedde, Leandro Prados de la Escosura, han insistido en la impor
tancia que tuvo la entrada de capital ex t ran jero en España en el proceso de m o 
dernización económica. Mientras, siguiendo las teorías de J. Vicens Vives, Jordi Na
dal resalta la incidencia negativa que tuv ie ron para el desarrol lo industrial de España, 
caso de los ferrocarr i les en la siderurgia nacional. Nicolás Sánchez A lbo rnoz de
sarrolla su argumentación den t ro de la teor ía del dualismo en la economía española. 
Análisis más recientes han ampliado la controvers ia, a la vez que han cont r ibu ido 
con trabajos específicos a mejorar el conoc imiento de la economía española con
temporánea. Las obras de A . Gómez Mendoza, P. Mart ín Aceña, S. Co l l , A. Car re 
ras, M. Mon te ro , M. González Porti l la, Pedro Fraile, j .L . García Delgado, J. Palafox, 
entre otras, han apor tado nuevos elementos interpretat ivos. 
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paña p o r la Compañía de los Caminos de Hierro del Nor te de España. 
La nueva conces ión preveía, para el País Vasco, el t r azado I r ú n -
Beasa in -V i to r ia -Mi randa de Ebro . Bi lbao quedaba, así, def in i t i va
m e n t e re legado del t r azado I r ú n - M a d r i d . Sin emba rgo , los es tud ios 
de t r azado real izados p o r el i ngen ie ro inglés Ross para el f e r r o 
car r i l non na to de I r ú n - M a d r i d p o r Bi lbao, s i r v i e ron para u l t e r i o r e s 
t razados f e r r o v i a r i o s que l legaron a mater ia l izarse, y que con f i gu 
r a r o n el eje de la red básica de vía es t recha del País Vasco: Bilbao-
San Sebastián y los t razados f e r r o v i a r i o s s o b r e el r ío Cadagua de 
los que nacen los Ferrocarriles de Bilbao-Valmaseda, Bilbao-León (La 
Robla) y Bilbao-Santander. 

Desde este m o m e n t o , empezaba a es tar en juego la p rop ia super 
v ivencia del c o m e r c i o b i lbaíno, en r iesgo de verse desplazado en 
el c o m e r c i o de la meseta l34. La s i tuac ión se c o n v i r t i ó en especia l 
m e n t e grave cuando , además, se sol ic i taba la conces ión del Ferro-
carri l Alar del Rey-Santander, que enlazaría con el Madr id- l rún. La c o 
nex ión del m e r c a d o i n t e r i o r c o n el C a n t á b r i c o se l levaría a cabo , 
de t r i u n f a r ta l e s t r u c t u r a f e r rov ia r i a , a t ravés de Santander. Bi lbao 
podía c o n v e r t i r s e en una plaza marginal desde el p u n t o de v ista 
mercan t i l . Po r o t r a pa r t e , la t e r m i n a l de I rún acercaría al p u e r t o 
de Burdeos al m e r c a d o i n t e r i o r español y podía desviar pa r te del 
c o m e r c i o e x t e r i o r español de la submeseta n o r t e en f avo r de éste 
en una comb inac ión de tar i fas especiales e n t r e el N o r t e y la de 
f e r roca r r i l e s f ranceses de este área. 

La respuesta bi lbaína a la cons t i t uc i ón a la compañ ía f e r rov ia r i a de 
«El Norte» es conoc ida . La burguesía se mov i l i zó i nmed ia tamen te , 
y c o n s t i t u y ó la compañ ía del Ferrocarril Tudela-Bilbao en 1857, para 
c o n s t r u i r una línea que enlazaría c o n el M a d r i d - l r ú n en M i randa de 
Ebro a la vez que pene t raba en el m e r c a d o r i o jano , y p o s t e r i o r 
m e n t e le pe rm i t i r í a acceder al m e r c a d o del Val le del Ebro , Ca ta 
luña y País va lenc iano con la r e d f e r rov ia r i a del M - Z - A . D e esta 
f o r m a , podr ía sob rev i v i r el eje e c o n ó m i c o que unía a la vi l la c o n 
el i n t e r i o r , r e p r e s e n t a d o aho ra p o r una m o d e r n a vía de c o m u n i -

Diversas razones aconsejan re lac ionar la c reac ión de la compañía 
fe r rov ia r i a c o n la del Banco de Bi lbao. A d e m á s de la co inc idenc ia 
c rono lóg i ca en el nac im ien to de ambas ins t i tuc iones, — l a s dos se 
f u n d a r o n en 1 8 5 7 — , o t ras c i rcunstanc ias indican, sin lugar a dudas, 
que f o r m a b a n pa r te del m i s m o p r o y e c t o de mode rn i zac i ón de las 
bases económicas p royec tadas p o r la burguesía bilbaína. Sendas 
reun iones convocadas p o r la Junta de C o m e r c i o c o n s t i t u y e r o n la 
génesis del Banco y del F e r r o c a r r i l . Simi lar c o m p o s i c i ó n t u v i e r o n 

134 A.V.L.: Memor ia dirigida a la Junta de Comerc i o por Pablo de Epalza en feb re ro 
de 1852. 
135 P. N o v o : «Infraestructura ferroviar ia y modelo económico del País Vasco», tesis 
doctora l , UPV/EHU, 1992. 
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las nóminas de p r i m e r o s accionistas de ambas sociedades en las 
que t u v i e r o n presenc ia destacada los pr inc ipa les comerc i an tes de 
la Vi l la. C o n el f racaso del f e r r o c a r r i l I r ú n - M a d r i d p o r Bi lbao desde 
la crisis f inanc iera de 1847-48, se hacía necesar io la c reac ión de 
una ins t i tuc ión f inanc iera , un banco , que pos ib i l i ta ra la cap tac ión de 
recursos necesar ios a c o r t o y m e d i o p lazo c o m o para hacer v iable 
la c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l de Bi lbao al i n t e r i o r . Este i n s t r u 
m e n t o fue el Banco de Bi lbao. Desde su cons t i t uc i ón una de las 
p r i o r i dades fundamenta les del banco fue hacer pos ib le la cons 
t r u c c i ó n del F e r r o c a r r i l Tudela-Bilbao que f inal izaría en 1864. ¿No 
sugiere t o d o e l lo que la fundac ión del Banco de Bi lbao c o n s t i t u y ó 
una inic iat iva de qu ienes p r o m o v í a n el Ferrocarril Tudela-Bilbao, ne
ces i tados, ante los desembo lsos que la c o n s t r u c c i ó n f e r rov i a r i a 
exigía, de una só l ida ins t i tuc ión f inanciera? 

Pero , a pesar de la i m p o r t a n c i a que tenía el f e r r o c a r r i l y su f inan
c iac ión, la ges tac ión del Bonco de 6;7bao siguió una d inámica p rop ia , 
con sus prop ias imp l icac iones , que van más allá de las que la r e 
lacionan c o n el F e r r o c a r r i l . Baste, pues, señalar que no fue un 
a c o n t e c i m i e n t o ais lado, s ino pa r t e de un amp l i o p r o y e c t o de m o 
dern i zac ión , p r o t a g o n i z a d o p o r la burguesía bi lbaína que estaba dis
puesta a a p r o v e c h a r la o p o r t u n i d a d que la legislación p rogres is ta 
o f recía y sus capitales les posib i l i taba. M i e m b r o s de este g r u p o bu r 
gués f u e r o n as im ismo los p r o m o t o r e s de la nueva s iderurg ia en la 
ría de sociedades de c r é d i t o y o t ras act iv idades empresar ia les . 

Este p r o c e s o m o d e r n i z a d o r de la e c o n o m í a vizcaína y vasca fue 
p ro tagon i zado bás icamente p o r comerc ian tes y grandes c o m e r 
c ian tes-banqueros , cuyos antepasados habían f o r m a d o par te del 
g r u p o de la burguesía comerc i a l que había amasado i m p o r t a n t e s 
f o r t unas y capitales en el siglo X V I I I , p e r o que a su vez había i m 
pulsado la d iv is ión social del t r aba jo , la c o n e x i ó n de la e c o n o m í a 
vasca en los c i r cu i t os in te rnac iona les , y pus ie ron las bases e c o 
nómicas y sociales para el desa r ro l l o del cap i ta l i smo y la indus t r ia 
l ización. N o m b r e s signi f icat ivos de esta burguesía serán los f u n 
dado res y f inanc ie ros de las sociedades que más podían re f le jar la 
m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a : s iderurg ias, banca y c r é d i t o , f e r r o c a 
r r i les , papeleras, meta lurg ias , e tc . Tan só lo c i t a remos algunos de 
los apel l idos más rep resen ta t i vos de los grandes comerc i an tes -ban 
q u e r o s que e s t u v i e r o n al f r e n t e de este p r o c e s o (véase c u a d r o ) , y 
que más capitales a p o r t a r o n a la c reac ión de sociedades signif ica
t ivas, c o m o el Banco de Bi lbao, el f e r r o c a r r i l Tude la -B i lbao , las in 
dust r ias s iderúrg icas, e tc . A este g r u p o de burgueses que se s i tua
ban en la cúspide soc ia l , se le agregaron o t r o s e l e m e n t o s sociales 
( f e r rones y t raba jado res especial izados, pequeños comerc i an tes , 
a r tesanos, campes inos r i cos , p ro fes iones l iberales y o t r o s ) que 
t amb ién c o n t r i b u y e r o n a este p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n y al que 
se le u n i e r o n p o s t e r i o r m e n t e capital e x t r a n j e r o y de o t ras zonas 
de España. 
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Tabla 1.25: Principales suscriptores de acciones del Banco Bilbao y del 

ferrocarri l Tudela-Bilbao, y su conexión con la creación de las modernas 

siderurgias 

Subscriptores 

Epalza, Pablo (a) (b) 
Mendiguren, José A n t o n i o 
Sangines, Mariano 
Are l lano, Romualdo (a) (b) 
Agu i r re , José Pantaleón 
Agu i r re , Máx imo (b) 
Olaguivel, Nicolás (a) (b) 
Villabaso Echevarría, Juan A. 
Zabalburu, Mariano (a) 
Epalza, Tomás J. (b) 
Ibarra, Gabriel María (b) 
Mac-Mahon, Diego 
Mugaburu, Estanislao 
Ibarra, Juan María (b) 
Zubir ía, Cosme 
Orbe ta , Juan An ton io 
Agu i r re , Cosme de 
Agu i r re , Eugenio 
Eguía Landaluce, Manuel 
Golbete, Diego 
Lizaur, Andrés 
Mac-Mahon, Francisco 
Mazas, Joaquín 
Moyúa, José 
Palacio V i tery , José 
Recacoechea, T. María 
Uhagon, Felipe 
Ur igüen, J. An ton io 
Ur igüen, J. Luciano 
John, Leandro 

Capital suscrito 
en el Banco de 

Bilbao 

Reales 

300.000 
300.000 
300.000 
280.000 
200.000 
200.000 
200.000 
200.000 
200.000 
170.000 
170.000 
160.000 
150.000 
140.000 
130.000 
120.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 (2) 
100.000 
100.000 
100.000 

Capital suscrito 
en el F F . C C . 

Tudela-Bilbao 

Reales 

3.000.000 

2.000.000 

1.000, 
2.000, 

1.000, 
2.000, 
1.500, 

000 
000 
* 
000 
000 
000(1 ] 

1.000 
1.000 

000 
000 

(a) Miembros de la burguesía comercial pertenecientes al p r imer Consejo de A d 
ministración del Banco de Bilbao y FF.CC. Tudela-Bilbao. 

(b) Fundadores de las nuevas siderurgias. 
(1) Sres. Ibarra y Cía. 
(2) Vda. F. Uhagón. 

1.2.5. La red ferroviaria y el proceso de modernización de 
la economía y sociedad vasca136 

1.2.5.1. B i l b a o e n l a e n c r u c i j a d a d e l a v e r t e b r a c i ó n d e l 
Pa ís V a s c o 

Resul ta innecesar io p o n d e r a r la t ranscendenc ia de las t r ans fo r 

mac iones que du ran te el siglo X I X i n t r o d u j o el f e r r o c a r r i l , que i m -

136 T e x t o elaborado a par t i r del manuscr i to de M. González Porti l la y M. Mon te ro 
(eds): «Ferrocarr i les y desarrol lo en el País Vasco», y usado con la autorización de 
los autores. 
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pulsó una nueva d inámica social y e c o n ó m i c a , b ien d i f e ren te a la 
de las sociedades t rad ic iona les . La t up ida red de líneas fé r reas que 
se c o n s t r u y e r o n en estas prov inc ias , c o n t r i b u y e r o n a ace le ra r el 
p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n de la soc iedad vasca, c o m o de su a r t i 
cu lac ión. Sí conv iene , sin e m b a r g o , r e c o r d a r algunos de estos c a m 
bios, p o r cuan to a fec ta ron dec is i vamente al País Vasco en la se
gunda m i t ad de la cen tu r ia . 

Po r m u c h o s c o n c e p t o s , el f e r r o c a r r i l se c o n v i r t i ó para los c o n t e m 
po ráneos en la p r inc ipa l r ep resen tac ión de la modernidad econó
mica. C r e ó para el d e s a r r o l l o indust r ia l cond ic iones t o t a l m e n t e 
nuevas, al p e r m i t i r un t r a n s p o r t e t e r r e s t r e ba ra to , m u c h o más rá 
p ido que el rea l izado p o r s istemas t rad ic iona les , y en mayo res d i 
mens iones . E l im inó de te rm inadas dependenc ias físicas que e n t o r 
pecían algunos desa r ro l l os indust r ia les. C o m u n i c ó a los c e n t r o s 
p r o d u c t o r e s con sus m e r c a d o s y, de esta f o r m a , p e r m i t i ó los c o n 
sumos masivos que la nueva indus t r ia requer ía . Impu lsó , t a m b i é n , 
la c o n e x i ó n e n t r e c e n t r o s p r o d u c t o r e s de mater ias p r ime ras , de 
manera que , en ú l t i m o t é r m i n o , pos ib i l i t ó la insta lac ión y desen
v o l v i m i e n t o de empresas fabr i les en lugares hasta en tonces lejanos 
de las áreas del d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . C o m o ha señalado la m ú l 
t i p le h is tor iogra f ía e c o n ó m i c a dedicada al t e m a , el f e r r o c a r r i l c o n 
t r i b u y ó c o m o n ingún o t r o f a c t o r a la m o d e r n i z a c i ó n indus t r ia l , de 
jando a un lado el impu l so que d io al s e c t o r s i de rome ta l ú rg i co y 
de bienes de equ ipo , para el que , en genera l , la c o n s t r u c c i ó n fe 
r rov ia r i a señaló el m o m e n t o dec is ivo de su despegue o de su c o n 
so l idac ión. 

Pero los cambios que t r a j o el f e r r o c a r r i l n o se p r o d u j e r o n só lo en 
la indus t r ia en fac i l i ta r el c o m e r c i o y las c o r r i e n t e s m ig ra to r ias . 
T o d o el m o d e l o del nuevo d e s a r r o l l o indust r ia l y e c o n ó m i c o se 
v io a fec tado. Para las re lac iones mercan t i l es , c r e ó cond ic iones 
c o m p l e t a m e n t e nuevas, al p e r m i t i r un c o m e r c i o más f l u ido y de 
mayo res d imens iones , hasta el p u n t o de que los enclaves t r a d i c i o 
nales que quedaban fue ra de las redes fe r rov ia r ias se veían c o n 
denados a p e r d e r r áp idamen te sus pos ic iones comerc ia les . T a m 
bién la agr i cu l tu ra e x p e r i m e n t ó cambios decis ivos p o r el i m p a c t o 
del f e r r o c a r r i l y de los camb ios e x p e r i m e n t a d o s en la navegación. 
Es la etapa de la Revo luc ión de los t r a n s p o r t e s y de la un i f icac ión 
de los p rec ios del g r a n o en el m e r c a d o mund ia l . Las vías fé r reas 
r o m p i e r o n de f i n i t i vamen te el peso que seguía m a n t e n i e n d o el au-
t o c o n s u m o y los t rad ic iona les m e r c a d o s locales y comarca les , c o 
menzando a p r o d u c i r s e , cada vez más, para los nuevos m e r c a d o s 
u rbanos o para m e r c a d o s cada vez más alejados de las comarcas 
p r o d u c t o r a s . Es dec i r , para los m e r c a d o s nacionales e i n t e rnac io 
nales. La comerc ia l i zac ión de los p r o d u c t o s agrícolas p e r m i t i ó , a su 
vez, la especial ización comarca l y el i n c r e m e n t o de los r e n d i m i e n 
t o s y de la p r o d u c t i v i d a d agrícola. En consecuenc ia , la agr i cu l tu ra 
se t r a n s f o r m ó ráp i damen te a escala mund ia l , a fec tando dicha d i 
námica a las agr icu l tu ras nacionales eu ropeas , c o m o fue el caso de 
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la española, al apa recer nuevos p r o d u c t o s f o ráneos en los m e r 
cados e u r o p e o s ( c o m o f u e r o n los cereales amer i canos y a rgen t i 
nos, a lgodón , carne , e tc , más c o m p e t i t i v o s que los e u r o p e o s ) . 

En def in i t iva, la c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l no só lo a fec tó a lo ec o 
n ó m i c o , s ino a la o rgan izac ión social y a la cu l tu ra , c o m o conse
cuencia del impu lso dado a las c o r r i e n t e s m ig ra to r ias , y a las p o 
sibi l idades que se a b r i e r o n a masas de pob lac ión para r e c o r r e r 
grandes t r a y e c t o s en un c o r t o espacio de t i e m p o y a p rec ios i m 
pensables en décadas a n t e r i o r e s . La pos ib i l idad de viajar, antes r e 
servada a m u y reduc idos g r u p o s , se c o n v i r t i ó en una real idad para 
amplias capas de la soc iedad. C i e r t a m e n t e , en el nuevo m e d i o de 
c o m u n i c a c i ó n , se d is t ingui r ían los v ia jeros de p r i m e r a , de segunda 
y de t e r c e r a . Pe ro , lo c i e r t o , es que esta m isma concepc ión hacía 
ren tab le a un f e r r o c a r r i l en la med ida en que éste conseguía un 
amp l i o m e r c a d o de bienes y de g r u p o s popu la res para qu ienes, era 
una novedad h is tó r ica , ex is t i r ía la m isma ve loc idad del t r a n s p o r t e 
que la que d is f ru taban las clases altas, ya que n o s imi lar c o m o d i d a d . 
N u e v o s hábi tos co t i d ianos y estacionales, más ampl ios con tac tos 
e n t r e sociedades hasta en tonces p o c o conectadas e n t r e sí, pene
t r a c i ó n p rogres iva del c o n c e p t o de Estado-nac ión y p e r t e n e c e r a 
la m isma nac ión en el á m b i t o del t e r r i t o r i o del es tado, t o m a r o n 
car ta de natura leza, se l lando de f in i t i vamente el paso a la m o d e r 
n idad. Se abría un p r o c e s o i n i n t e r r u m p i d o de c rec ien te presenc ia 
de los nuevos med ios de t r a n s p o r t e en la soc iedad. El m e r c a d o 
capital ista se conso l idaba c o m o m e r c a d o ún ico a escala mund ia l , 
aparec ió y c o n s o l i d ó una nueva d iv is ión in te rnac iona l del t r aba jo 
e n t r e países desar ro l l ados y países at rasados y áreas co lon ia les. La 
in te rnac iona l izac ión l legó t a m b i é n a las esferas ideológicas y a la 
lucha de clases. D e este p e r í o d o es el nac im ien to de las i n te rna 
cionales ob re ras y social istas. 

El País Vasco se i n s e r t ó d e n t r o de esta d inámica en la segunda m i 
tad del siglo X I X . La c o n s t r u c c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s impu lsó de 
c is ivamente la m o d e r n i z a c i ó n social y e c o n ó m i c a en la que se 
asienta el País Vasco actual . Los nuevos y revo luc iona r i os med ios 
de t r a n s p o r t e ( f e r r o c a r r i l y navegación) f u e r o n piezas claves del 
engranaje del d e s a r r o l l o indust r ia l y e c o n ó m i c o del País Vasco ; h i 
c i e r o n pos ib le y v iable la exp lo tac i ón y e x p o r t a c i ó n de m ine ra l , y 
la c o n e x i ó n del t e r r i t o r i o c o n el m e r c a d o i n t e r i o r e in te rnac iona l . 
En def in i t iva, las iniciat ivas fe r rov ia r ias c o n s t r u y e r o n du ran te la se
gunda m i tad del pasado siglo una i n f r aes t ruc tu ra que d e t e r m i n ó un 
nuevo m o d e l o de re lac iones. 

Po r t o d o es to , m e r e c e a tenc ión especial el es tud io de los f e r r o 
car r i les en el País Vasco 137 y el de su inc idencia en el m o d e l o de 

137 P. N o v o : «Infraestructura ferroviaria...», op. cit. Olga Macias:«Ferrocarri les y de
sarro l lo económico en el País Vasco (1914-1936)», tesis doctora l , UPV/EHU, 1993. 
A . Ormaechea: «Ferrocarr i les en Euskadi, 1855-1936», Bilbao, 1989, 851 páginas. 
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desar ro l lo e c o n ó m i c o y en la a r t i cu lac ión del t e r r i t o r i o . En e fec to , 
la cons t rucc ión de los f e r r oca r r i l e s signi f icó una autén t ica ordena
ción del territorio, f i jando de te rm inadas i n t e r c o n e x i o n e s , t a n t o i n 
ternas c o m o ex te rnas . D e l m i s m o m o d o , al no un i r c ier tas zonas, 
descartaría de f in i t i vamente posib les re lac iones económicas , ma r 
g inando inc luso a algunas comarcas de un h i po té t i co desa r ro l l o i n 
dustr ia l . 

Así, pues, el t r azado f e r r o v i a r i o vasco revela t o d a una concepc ión 
económica del País Vasco , en la que Bi lbao se conve r t ía en el cen 
t r o neurá lg ico de la red y de la o r d e n a c i ó n del t e r r i t o r i o l38. En 
consecuencia, las necesidades a las que o r i g i na r i amen te s i rv ió y que 
m o t i v a r o n su c o n s t r u c c i ó n , c o n d i c i o n a r o n dec is ivamente la e v o 
lución f u t u r a que habría de seguir Bi lbao y el País Vasco, p o r las 
di f icul tades de in ic iar una r e e s t r u c t u r a c i ó n cuando estaban ya asen
tadas las i n t e r c o n e x i o n e s básicas e n t r e las diversas comarcas y ac
t iv idades económicas . Las func iones que , al cons t ru i r se , i n t e n t a r o n 
cub r i r las d ist intas líneas t u v i e r o n , pues, e n o r m e t ranscendenc ia en 
el desa r ro l l o s o c i o e c o n ó m i c o . 

A l anal izar el t e n d i d o f e r r o v i a r i o vasco , apa rece el l l ama t i vo h e 
cho al que nos h e m o s r e f e r i d o , ya q u e , a f ines de l s ig lo X I X , es
taban ya c o n s t r u i d a s , en fase de ins ta lac ión o en avanzado p r o 
y e c t o , las que ser ían las líneas f é r reas básicas. D e m a n e r a q u e 
los escasos f e r r o c a r r i l e s que se p lan i f i ca ron o c o n s t r u y e r o n des 
pués de 1900, t u v i e r o n que adap ta rse a la e s t r u c t u r a f e r r o v i a r i a 
t razada el s ig lo a n t e r i o r , a la que s i m p l e m e n t e c o m p l e m e n t a b a n , 
i n t e n t a n d o c o m u n i c a r a algunas c o m a r c a s que habían q u e d a d o 
marg inadas en las in ic ia t ivas del X I X . Po r e l l o , al es tud ia r las n e 
cesidades a las que r e s p o n d i ó la r e d f e r r o v i a r i a que su rg ió o pasó 
p o r el País Vasco , n e c e s a r i a m e n t e hay que e n m a r c a r l a en el d e 
s a r r o l l o e c o n ó m i c o de l s ig lo X I X , así c o m o , en un p l a n t e a m i e n t o 
genera l , d e n t r o de un p r o c e s o de más a m p l i o a lcance, c o m o fue 
la c o n s t r u c c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s españo les , que desde 1856, 
y d u r a n t e una década, e n t r a r o n en su m o m e n t o más á lg ido , y la 
a r t i cu lac ión del m e r c a d o i n t e r n o . Y es q u e , e v i d e n t e m e n t e , la 
red f e r r o v i a r i a vasca se i n t e g r ó p l e n a m e n t e d e n t r o de la r e d ge 
nera l españo la , al f racasar los i n t e n t o s q u e p r i m a b a n la pos ib i l i 
dad de i n c o r p o r a r el a n c h o de vía e u r o p e o . La in f luenc ia en el 
País Vasco de las g randes líneas f e r r o v i a r i a s españolas fue d e c i 
siva. P e r o , p o r o t r a p a r t e , n o hay que o l v i d a r que des tacados 
m i e m b r o s de la burgues ía b i lbaína, en c o n c r e t o , e s t u v i e r o n en la 
vanguard ia de la c o n s t r u c c i ó n f e r r o v i a r i a españo la en los p r i 
m e r o s m o m e n t o s . A h í , están los i n t e n t o s del f e r r o c a r r i l B i l bao -
Va lmaseda ( 1 8 3 1 ) y el I r ú n - B i l b a o - M a d r i d ( 1 8 4 5 ) . 

138 L V . García Mer ino: «La formación de una ciudad industrial. El despegue urbano 
de Bilbao», Oñat i , 1987, 844 páginas. El autor hace un minucioso estudio de las 
conexiones ent re desarrol lo económico y proceso de urbanización. 
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A h o r a b ien, una caracter ís t ica singular iza la c o n s t r u c c i ó n de los fe
r r o c a r r i l e s vascos d e n t r o del t e n d i d o español . N o s r e f e r i m o s al 
e levado g rado de i n te r re lac ión e n t r e el nivel de desa r ro l l o ec o 
n ó m i c o reg ional y la c o n s t r u c c i ó n de las líneas fé r reas ; c o r r e l a c i ó n 
más intensa que en n inguna o t r a reg ión española. En cada etapa, 
las líneas que se p lan i f i caron buscaban abastecer unas conc re tas 
necesidades económicas . Tal c i rcunstanc ia resu l ta excepc iona l , si 
se t i ene en cuen ta que p o r lo c o m ú n en España el t e n d i d o de vías 
p r e c e d i ó — a veces p o r varias d é c a d a s — a la apar ic ión de e fec t ivos 
impu lsos e c o n ó m i c o s y comerc ia les , resu l tando muchas de estas 
líneas def ic i tar ias la m a y o r pa r te del t i e m p o l39. 

La razón de esta evo luc ión par t i cu la r del t e n d i d o f é r r e o en el País 
Vasco hay que buscar la en la f o r m a en que se c o n s t r u y e r o n las 
grandes líneas españolas y en la pos ic ión re la t iva que en esta red 
t u v o el País Vasco. La c o n s t r u c c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s en España 
se ca rac te r i zó , en genera l , p o r la decisiva i m p o r t a n c i a que , en la 
t o m a de decis iones y en la d i r ecc ión de los f e r r oca r r i l e s , t u v i e r o n 
las grandes sociedades f o rmadas , o al menos con t ro ladas , p o r ca
pi ta l f i nanc ie ro f rancés. Tales soc iedades — e n las que no fal taban 
m i e m b r o s de la nob leza t e r r a t e n i e n t e española, señalados po l í t i 
cos , mi l i ta res de al ta g raduac ión , y un capital nacional s u b o r d i n a d o , 
en esta c o y u n t u r a , a los p lan teamien tos de sociedades de c r é d i t o 
de o r i gen e x t r a n j e r o — , c r e a r o n una r e d f e r rov i a r i a de estructura 
radial, cuyo in te rés f undamen ta l e ra la un ión del c e n t r o peninsular , 
M a d r i d , c o n la per i fe r ia , la un ión e n t r e la ag r i cu l tu ra de la mese ta 
y los p u e r t o s e x p o r t a d o r e s , la exp lo tac i ón y e x p o r t a c i ó n de los 
recu rsos m i n e r o s l40. 

En el t r azado de las grandes líneas, el País Vasco só lo resu l tó mar -
g ina lmen te a fec tado, en la med ida que el f e r r o c a r r i l M a d r i d - l r ú n le 
t u v o que inc lu i r , v i ncu lándo lo al m e r c a d o i n t e r i o r . O t r o t r a m o que 
afectaba al País Vasco lo c o n s t r u y ó , t a m b i é n , una gran compañ ía 
fe r rov ia r i a . N o s r e f e r i m o s al que r e c o r r í a el valle del Eb ro desde 
Tude la hacia Za ragoza que se ex tende r ía a Cata luña y País va len
c iano con el M.Z .A . Esta línea de Tudela-Zaragoza t a m p o c o f iguraba 
e n t r e las planif icadas in ic ia lmente , al ser una línea t ransversa l y, p o r 
t a n t o , de m e n o r i m p o r t a n c i a d e n t r o de los p lan teamien tos de las 

139 La obra de G. Tor te l la : «Los orígenes del capitalismo en España», Madr id, 1973, 
sigue resultando la más refrescante interpretación sobre la cuestión ferroviar ia y 
los orígenes del capitalismo en España. A r to la , M (ed.): «Los ferrocarr i les en España, 
1844-1935», 2 vols., Madr id , 1978. Las obras de A. Gómez Mendoza: «Ferrocarr i l , 
industria y mercado en la modernización de España», Madr id , 1987; y «Ferrocarr i les 
y cambio económico en España, 1855-1913. Un enfoque de nueva historia eco
nómica», Madr id, 1982, representan la más clarif icadora aportación al conoc imiento 
del papel desempeñado por los ferrocarr i les en el crec imiento económico español 
y del mercado in terno. 
140 Además de la bibliografía citada en la nota anter ior , las obras, ent re o t ros au
to res , de J. Nadal, G. Tor te l la , N . Sánchez A lbornoz , M. González Porti l la, M.A. 
Bernal, J. Palafox, o el «grupo de Histor ia Rural», han cont r ibu ido a profundizar en 
dichas conexiones. 
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grandes compañías fe r rov ia r ias . C u a n d o se p r o y e c t ó , estaba p le
namente t r azado el eje M a d r i d - l r ú n c o m o la pr inc ipa l c o n e x i ó n del 
País Vasco c o n el r es to de España. 

Una circunstancia decisiva se deduce del p lanteamiento de las gran
des compañías que hemos descr i to . El t end ido fe r rov ia r io español de 
largo r e c o r r i d o , cons iderado en sus ejes fundamentales, no prev ió la 
creación de una in f raest ruc tura para el País Vasco, cons iderando los 
intereses de éste c o m o marginales, de alcance l imi tado, y o r i en tando 
el t razado, sobre t o d o el de la Compañía del N o r t e , a la expor tac ión 
del g rano castellano. Sin embargo , la burguesía comerc ia l bilbaína fue 
el p r o m o t o r inicial que se p lanteó la necesidad de cons t ru i r un fe
r rocar r i l de I rún -Madr id , pasando p o r Bilbao en 1845; p royec to que 
no se realizaría, aunque, p o s t e r i o r m e n t e , de él saldrían dist intos t ra 
zados y compañías, c o m o los de Madr id - l r ún , Bi lbao-Tudela, los Vas
congados, Bi lbao-Valmaseda, etc. 

Estas nuevas a l ternat ivas es tuv i e ron es t rechamen te conectadas con 
el desa r ro l l o indust r ia l , regional y comarca l , f avo rec iendo la m o 
di f icación del paisaje agrar io en f avo r del u rbano- indus t r i a l y la es
t r u c t u r a func iona l de la pob lac ión . La m á x i m a c o n c e n t r a c i ó n in 
dust r ia l , e c o n ó m i c a y pob lac iona l del País Vasco se ag rupó en los 
mun ic ip ios de la ría de Bi lbao y zona m ine ra . Pero , s imul tánea
men te , a que los t e n d i d o s f e r r o v i a r i o s se ex tendían p o r el País Vas
co , sob re t o d o p o r Vizcaya y Gu ipúzcoa , los ant iguos mun ic ip ios , 
de economías t rad ic iona les , se f u e r o n t r a n s f o r m a n d o en mun ic i 
pios m i x t o s , de economías t rad ic iona les e indust r ia les, o indus t r ia 
les-urbanas. 

Las vías se t e n d i e r o n n o p o r la ges t ión de las grandes compañías 
fundadas a med iados de los años c incuenta del siglo X I X , s ino a 
pa r t i r de esfuerzos inverso res locales. La burguesía vasca c o n t r i 
buyó c o n su p r o p i o capi ta l , p e r o , s o b r e t o d o , supo captar el aho 
r r o p r i vado , c o m o consecuenc ia del p res t ig io empresar ia l adqu i 
r i do en el i n t e r i o r de l país. Los g rupos empresar ia les que 
apos ta ron p o r la invers ión p r o d u c t i v a y el desa r ro l l o e c o n ó m i c o 
de Vizcaya o de Gu ipúzcoa p r o t a g o n i z a r o n , a su vez, la cons t ruc 
c ión de líneas fé r reas , c o m o un m e d i o más de impu lsar el man 
t e n i m i e n t o y, even tua lmen te , el c r e c i m i e n t o de sus negoc ios y de 
los benef ic ios, p o r vía d i r ec ta de los negoc ios o p o r el m e r c a d o 
de va lores. 

Así , pues, la economía vasca no q u e d ó al margen del nuevo m e d i o 
de comun icac ión . Para los g r u p o s burgueses locales, el f e r r o c a r r i l 
se c o n v i r t i ó , inc luso, en la cues t i ón de la que dependía su super 
v ivencia económica . E m p r e n d i e r o n la única o p c i ó n viable ante la 
marg inac ión en que quedaba la zona e c o n ó m i c a más vi tal del País 
Vasco, la ría de Bi lbao, p o r las grandes líneas españolas: la cons
t r u c c i ó n de unos f e r r oca r r i l e s que , en la mayor ía de los casos, los 
f inanc ia ron g rupos in tegrados en la soc iedad vasca. 
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Este hecho t u v o una consecuencia h is tór ica inmediata, que es ne
cesario t ene r en cuenta al analizar el desar ro l lo del capital ismo y la 
cons t rucc ión de la red fe r rov ia r ia vasca. En cada etapa, estos e m 
presar ios se p lantearon la cons t rucc ión de los fe r rocar r i les que se 
cons idera ron necesarios para el desar ro l lo e c o n ó m i c o i n te rno , con 
los recursos disponibles. N o hubo , pues, una ant ic ipación con res
pec to a las necesidades concre tas , tal c o m o sucedió en o t ras reg io
nes españolas, que d ispusieron de unas líneas constru idas en base a 
h ipoté t icos resul tados de un f u t u r o impulso económ ico . C o m o c o n 
secuencia lógica, t a m p o c o se subo rd ina ron los t razados de los fe
r rocar r i les locales a intereses exógenos. La razón de los respect ivos 
t rayec tos que recor r ían las vías locales, hay que buscarlos exclusi 
vamente en los p lanteamientos e intereses de los grupos locales que 
planif icaron y l levaron a cabo la cons t rucc ión fer rov iar ia . 

C o m o hemos c o m e n t a d o , a f inales del siglo X I X , se había t r azado 
ya lo fundamenta l de la r e d . Y, pues to que el m a y o r d i nam ismo 
e c o n ó m i c o del País Vasco c o r r e s p o n d i ó en esta cen tu r ia a Bi lbao 
y su ría, n o ha de e x t r a ñ a r que el t e n d i d o f e r r o v i a r i o , al f in y al 
cabo, só lo una de las a l ternat ivas posib les, c o r r e s p o n d i e s e en lo 
fundamenta l a los p lan teamien tos de los g rupos hegemón icos en la 
soc iedad bi lbaína. Esto supuso la e lecc ión p o r dicha burguesía de 
un d e t e r m i n a d o m o d e l o de desa r ro l l o . 

1.2.5.2. L o s f e r r o c a r r i l e s : d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y o r d e 
n a c i ó n d e l t e r r i t o r i o 

D e n t r o de la nueva d inámica del desa r ro l l o del cap i ta l ismo en el 
País Vasco, la c o n s t r u c c i ó n de la r e d f e r rov i a r i a se fue rea l izando 
en sucesivas etapas d a n d o respuesta a las demandas de cada m o 
m e n t o , y s iendo Bi lbao el n u d o v e r t e b r a d o r de dicha red y de la 
m o d e r n i z a c i ó n del país. 

Z." L o s in ic ia t i vas n o e j e c u t a d a s ( I 8 2 9 - I 8 S 6 ) 

Tras c o n o c e r s e las bases técnicas del nuevo m e d i o de c o m u n i c a 
c ión y las posib i l idades económicas que apo r taba , en el País Vasco , 
lo m i s m o que sucedía en los pr inc ipa les países e u r o p e o s , se pla
n i f i caron var ios «caminos de h i e r r o » . En n u e s t r o caso, l lama la 
a tenc ión lo t e m p r a n o de la fecha en la que se p lan teó la pos ib i l idad 
de c o n s t r u i r un f e r r o c a r r i l . En 1829, c u a t r o años después de cons
t r u i d o el t r a m o de S t o c k t o n - D a r l i n g t o n y un año antes de inau
gurarse el L i v e r p o o l - M a n c h e s t e r , cuando aún n o había n ingún fe 
r r o c a r r i l fue ra de Ing la ter ra , se sug i r ió ya la pos ib i l idad de levantar 
una línea e n t r e Va lmaseda y Bi lbao, que f i na lmente n o se l levó a 
mater ia l izarse, aunque décadas después t e r m i n a r í a c o n s t r u y é n d o s e 
el f e r r o c a r r i l Bilbao-Valmaseda y el de La Robla. T a m p o c o se rea l izó, 
p e r o d io pie a es tud ios de en t idad y a una ampl ia mov i l i zac ión local , 
el p r o y e c t o de 1845-1846 c o n o c i d o c o m o C o n c e s i ó n Vascongada. 
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T u v o , además, una ampl ia inf luencia p o s t e r i o r , pues to que se in 
c o r p o r a r o n a o t r o s f e r r oca r r i l e s algunas de sus prev is iones téc 
nicas y de los t razados p rev is tos . Se in tentaba c o n s t r u i r el F e r r o 
car r i l M a d r i d - l r ú n p o r Bi lbao que t e rm ina r í a n o e jecutándose 
deb ido al esta l l ido de la crisis f inanc iera de 1847-48. 

2. ° L a fase de c o n e x i ó n c o n e l m e r c a d o in te r io r ( I 8 S 7 - I 8 6 4 ) . 
L o s fe r rocar r i l es c o m e r c i a l e s 

A pa r t i r de la Ley Genera l de Fe r roca r r i l es , ap robada en 1855, 
c o m e n z a r o n a planif icarse las p r imeras líneas que su rca ron el País 
Vasco. Su cons t rucc i ón se in ic ió en 1857, y se c o n c l u y e r o n en 1863 
y 1864. Estas líneas c o m p r e n d í a n el t r a m o e n t r e M i randa de Ebro 
e I rún , c o m p r e n d i d o d e n t r o de la línea M a d r i d - l r ú n ; y el Fe r roca r r i l 
Tude la-B i lbao que enlazaba en M i randa de Ebro con el an te r i o r , 
p e r m i t i e n d o la c o n e x i ó n ráp ida de Bi lbao con el m e r c a d o i n t e r i o r , 
tan vi tal para la burguesía bilbaína. El p r i m e r t r a m o fue c o n s t r u i d o 
p o r la Compañ ía de los C a m i n o s de H i e r r o del N o r t e de España, 
una soc iedad d i r ig ida p o r capital f rancés. En cuan to al Tude la -B i l 
bao, fue la o b r a de una soc iedad cons t i t u ida bás icamente p o r ca
pital b i lbaíno, n o res ignado a la marg inac ión a la que se le c onde 
naba con el f e r r o c a r r i l M a d r i d - l r ú n en el c o m e r c i o e n t r e la meseta 
y el Can táb r i co . En esta fase (1857 -1865 ) , p o r t a n t o , p r i m a r o n los 
intereses mercan t i les en las iniciat ivas fe r rov ia r ias . El acceso f e r r o 
v ia r io a la meseta era el pr inc ipa l o b j e t i v o de los g rupos hege-
món i cos locales, es to es, los comerc ian tes . El t rad ic iona l papel de 
i n te rmed iac ión de las prov inc ias vascas en el t r á f i co e n t r e el i n 
t e r i o r y los países desar ro l l ados e u r o p e o s y el m u n d o co lon ia l , es
t i m u l ó la c o n s t r u c c i ó n de los p r i m e r o s f e r roca r r i l e s , p e r o t amb ién 
la necesidad de acercarse ráp idamen te al m e r c a d o i n t e r i o r . D e ahí 
el ca rác te r comerc ia l de los m ismos . La línea Tude la -B i lbao t e r 
minaría p o r enlazar con el f e r r o c a r r i l del M e d i t e r r á n e o , M a d r i d -
Zaragoza-A l i can te , lo que comp le ta r ía la c o n e x i ó n de Bi lbao y su 
ría, el gran eje pob lac iona l , indust r ia l y f inanc ie ro del País Vasco, 
con la o t r a g ran área e c o n ó m i c a española, el Val le del Eb ro y la 
cuenca del M e d i t e r r á n e o , d o n d e se ubicaban i m p o r t a n t e s zonas 
agrarias (Rioja, Val le del Eb ro y País Va lenc iano) e industr ia les 
c o m o Cata luña, p e r o t a m b i é n poblac ionales. 

3. ° L a e x p l o t a c i ó n m i n e r a d e l a n t i c l i n a l de B i l b a o y los fe r ro 
car r i l es m i n e r o s ( 1 8 5 7 - 1 8 8 2 ) 141 

Las dos act iv idades económicas o r ien tadas al m e r c a d o ( c o m e r c i o 
y miner ía) f u e r o n los fac to res d inamizadores del desa r ro l l o f e r r o -

141 Manuel Mon te ro : «La Cali fornia del h ier ro . Las minas y la modernización eco
nómica y social de Vizcaya», Bilbao, 1994. Esta obra supone la más valiosa y cla
rif icadora aportación al conoc imiento del papel desempeñado por la minería viz
caína a la industrialización y modernización social de la provincia. M. González 
Portil la: «La formación..»; Manuel Mon te ro : «Mineros...», P. Alzóla Minondo: «Mo
nografía de los Caminos y Ferrocarr i les de Vizcaya», Bilbao 1898, 199 páginas. 
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v ia r i o e n t r e 1857-1882. La c rec ien te demanda de m ine ra l de la 
cuenca de T r i a n o desde la década sesenta hacía necesar ia la cons 
t r u c c i ó n de una línea f é r r e a que posib i l i tase su t r a n s p o r t e , en g r a n 
des cant idades, al p u e r t o o a las fábr icas ubicadas en la ría de Bi l 
bao. C o m o h e m o s v i s to , a med iados de siglo, el desa r ro l l o 
e c o n ó m i c o del País Vasco había e n t r a d o en una nueva fase, que 
t u v o su inmed ia ta r e p e r c u s i ó n en la c o n s t r u c c i ó n fe r rov ia r i a . Hasta 
los años c incuenta , los in tereses mercan t i l es habían s ido n o só lo 
los más i m p o r t a n t e s , s ino casi los ún icos que generaban un negoc io 
suf ic iente c o m o para jus t i f icar t o m a s de pos ic ión co lect ivas e i n 
vers iones en nuevas in f raes t ruc tu ras . Sin desaparecer tales p r e o 
cupac iones comerc ia les , se at isbaba una nueva pos ib i l idad e c o n ó 
mica: la e x p o r t a c i ó n de m ine ra l de h i e r r o v izcaíno c o n des t ino a 
las m o d e r n a s s iderurg ias eu ropeas nacidas c o n la r evo luc i ón in 
dus t r ia l . El c o n s u m o mas ivo de las nuevas fábr icas pe rm i t i r í a una 
exp lo tac i ón a g ran escala, m u y s u p e r i o r a la demanda generada p o r 
las t rad ic iona les fe r re r ías . Esta demanda ob l igó a c o n s t r u i r una 
densa red de f e r r o c a r r i l e s m i n e r o s en la margen izqu ierda del N e r -
v i ó n , que unían las minas c o n la ría, con vistas a pos ib i l i ta r la ex 
p o r t a c i ó n de h i e r r o . 

La p r i m e r a línea fue la del F e r r o c a r r i l de T r i a n o , cons t ru i da p o r la 
D i p u t a c i ó n de Vizcaya e inaugurada en 1863, c o n la que se fac i l i tó 
la c rec ien te exp lo tac i ón y e x p o r t a c i ó n de m ine ra l . Este t r a n s p o r t e 
se in ic ió en 1865 c o n 10.000 tone ladas para ascender a 93 .000 en 
1868 y 363 .000 tone ladas en 1873 l42. Pe ro los años álgidos de la 
c o n s t r u c c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s m i n e r o s se in ic ia ron p o c o antes 
de la g u e r r a car l is ta. En t re 1870 y 1872, se p lan i f icaron y, en algún 
caso, se in ic ió la c o n s t r u c c i ó n de o t r o s c u a t r o f e r r oc a r r i l e s m i 
ne ros . Los Fe r roca r r i l es de Ga ldames, O r c o n e r a , Franco-Belga, y 
el F e r r o c a r r i l del Regato c o m p l e t a r o n , c o n el de la D i p u t a c i ó n , la 
base de la i n f raes t ruc tu ra que pe rm i t i r í a la saca de minera l de h ie
r r o . Planif icados antes de la ú l t ima con t i enda car l is ta, n o se t e r 
m i n a r o n hasta la posgue r ra . A la a l tu ra de 1882, estaban ya cons 
t r u i d o s los pr inc ipa les t r a m o s de esta r e d , que resu l t ó decisiva en 
el deven i r e c o n ó m i c o y es t ra tég ico de Bi lbao, Vizcaya y el País Vas
co , pues to que, al pos ib i l i ta r la masiva saca de m ine ra l , h i c i e ron a 
su vez pos ib le que se in ic iara el p r o c e s o de capi ta l ización de los 
empresa r i os m i n e r o s vizcaínos que habrían de c o n v e r t i r s e d u r a n t e 
las dos ú l t imas décadas del X I X en el g r u p o h e g e m ó n i c o de la bu r 
guesía bi lbaína. 

Los p r o m o t o r e s y f inanc ie ros de es tos f e r r o c a r r i l e s f u e r o n in te 
reses púb l icos y p r i vados . Ya h e m o s m e n c i o n a d o que la D i p u t a c i ó n 
c o n s t r u y ó y fue p r o p i e t a r i a del p r i m e r f e r r o c a r r i l m i n e r o : el Fe
r r o c a r r i l de T r i a n o . Los demás los d i r i g i e ron y f inanc ia ron en lo 
f undamen ta l compañías ex t ran je ras , que se ins ta la ron en Vizcaya 

142 J.M. Extramiana: «His tor ia de las guerras carlistas», San Sebastián, 1979, vo l . I 
pag. 8 1 . 
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para pos ib i l i ta r la e x t r a c c i ó n y e x p o r t a c i ó n del m inera l con des t ino 
a las s iderurg ias inglesas, f rancesas, belgas y alemanas. 

Las invers iones iniciales en t r a n s p o r t e para f avo rece r la e x p o r t a 
c ión m ine ra f u e r o n cuant iosas. En los años de 1876-82 se inv i r t i e 
r o n más de 41 mi l lones de pesetas en i n f raes t ruc tu ra para el t r ans 
p o r t e m i n e r o de Vizcaya, de las que 36.184.000 pesetas 
c o r r e s p o n d i e r o n a f e r r o c a r r i l e s , el 88 % de dichas invers iones. En
t r e 1 8 7 6 - 1 9 0 ! , el f e r r o c a r r i l de T r i a n o t r a n s p o r t ó el 3 4 % del m i 
neral y las compañías ex t ran je ras ( O r c o n e r a , Franco-Belga, Lucha-
na Min ing y Bi lbao River Can tab r ian ) el 6 1 . 4 % l43. 

4 ° L a c o n u r b a c i ó n de l a r í a : n e c e s i d a d e s d e u n a n u e v a r e d 
fe r rov ia r i a de cercanías . L o s fe r rocar r i l es indust r ia les y u r 
b a n o s ( 1 8 7 9 - 1 8 9 0 ) 

El despegue indust r ia l que e x p e r i m e n t ó la ría de Bi lbao t ras la se
gunda G u e r r a Car l i s ta jus t i f i có s o b r a d a m e n t e que se consol idase 
la inf luencia de la burguesía bi lbaína en la t o m a de decis iones en la 
cons t r ucc i ón de la nueva i n f raes t ruc tu ra fe r rov ia r i a . D e Bi lbao ha
bían p a r t i d o , hasta en tonces , las pr inc ipa les iniciat ivas fe r rov ia r ias 
vascas: la de Tude la -B i lbao y los t r e n e s m i n e r o s . A h o r a b ien, las 
nuevas empresas fe r rov ia r ias de f inales de siglo t amb ién nac ie ron , 
en el seno de la burguesía bi lbaína l44. A d e m á s , t u v i e r o n a Bi lbao 
c o m o c e n t r o de par t ida . Asp i raban a c o m u n i c a r la capital vizcaína 
con las indust r ias , las pob lac iones y el m u n d o agrícola de su e n 
t o r n o i nmed ia to . Pe ro , t a m b i é n , a r t i cu l a ron la c o n s t r u c c i ó n del 
t e n d i d o que unía las fábricas s iderometa lú rg icas de la margen iz
qu ie rda de la ría c o n el m e r c a d o i n t e r i o r a t ravés del f e r r o c a r r i l 
B i lbao-Por tuga le te , que conec taba c o n el Tude la -B i lbao . El c o n c e p 
t o del t r azado de los f e r r oca r r i l e s c o n s t r u i d o s desde 1879 hasta 
1890, tenía un p u n t o de s im i l i t ud , pues to que t o d o s reco r r í an las 
r iveras f luviales del e n t o r n o bi lbaíno. Desde Bi lbao se t e n d i ó una 
red radial compues ta p o r pequeños f e r r oca r r i l e s de vía es t recha. 
Unían la capital vizcaína c o n las pob lac iones situadas en ambas már 
genes de la ría, e n t r e Bi lbao y la desembocadu ra : Bi lbao y P o r t u -
galete, Bi lbao y Las A r e n a s . En los años ochen ta , se p royec taban y 
cons t ru ían líneas e n t r e Bi lbao y D u r a n g o , s igu iendo la r ibe ra del 
Ibaizábal, y e n t r e Bi lbao y Valmaseda, p o r la r i be ra del Cadagua. 

Estos f e r roca r r i l e s tenían dos ob je t i vos básicos. U n o de el los, era 
el p o d e r t r a n s p o r t a r un c rec ien te n ú m e r o de v ia jeros , cuya ac t i 
v idad e c o n ó m i c a estaba v incu lada a la apar ic ión de las nuevas fac
tor ías y sociedades, que se levan ta ron en estos años a lo largo de 
la ría, y al c r e c i m i e n t o de la pob lac ión urbana. La pob lac ión de la 

143 M. González Porti l la: «La formación.. .», Yo l . I. Pag 41-43. 
144 Olga Nacías: «Ferrocarr i les y desarrol lo económico en el País Vasco (1914-
1936)», tesis doc tora l , UPV/EHU, 1993. 
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zona m i n e r a y la ría pasó de 40 .159 habi tantes en 1857 a 167.680 
habi tantes en 1900. En 1857, en este área, tan só lo exist ían t r e s 
mun ic ip ios c o n más de 3.000 habi tantes (Bi lbao n o llegaba a 18.000 
habi tantes, D e u s t o apenas superaba los 4 .000 y Baracaldo tenía so 
lamen te 2.369 hab i tantes) , el r e s t o (10 mun ic ip ios ) no alcanzaban 
los 2.000 habi tantes. Para 1900, d o c e de estos mun ic ip ios se p o 
dían cons ide ra r núc leos u rbanos . Bi lbao, c o n 83 .306 habi tantes, e ra 
el c e n t r o neurá lg ico del País Vasco y una de las mayo res c iudades 
españolas. Baracaldo y Sestao, los dos mun ic ip ios fabr i les más i m 
p o r t a n t e s del país, tenían 15.013 y 10.833 habi tantes. Los o c h o res
tan tes osci laban e n t r e 5 .000-9 .000 habi tantes. 

El o t r o o b j e t i v o se o r i en taba a c o n e c t a r las zonas agrarias c o n Bi l 
bao, c o n el f in de abastecer de a l imen tos y o t r o s p r o d u c t o s a la 
c rec ien te pob lac ión del á rea indust r ia l de la ría. A m é n de la po l í t ica 
caciqui l y de pa t ronazgo desempeñada p o r c i e r t os m i e m b r o s de la 
burguesía que t r a t a r o n de hacerse con el c o n t r o l po l í t i co de la 
c o m a r c a y del escaño a t ravés de actuac iones económico -soc ia les 
c o m o la p r o m o c i ó n de f e r r o c a r r i l e s comarca les . Pero , a su vez, 
estos f e r r oca r r i l e s pos ib i l i t a ron la r e c o n v e r s i ó n paulat ina de los va
lles agrar ios en nuevos po los de d e s a r r o l l o indust r ia l y u rbano . 

En def in i t iva, estas líneas f u e r o n el p u n t o de par t i da de lo que sería 
la r e d de f e r r oca r r i l e s de vía es t recha del País Vasco, nacida, p o r 
t a n t o , a p a r t i r de la c rec ien te i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a de la capital 
de Vizcaya y la ría. D e s d e que se c o n s t r u y e r a la inc ip ien te red ra
dial en t o r n o a Bi lbao ( c o n e c t a n d o con Por tuga le te , Las A r e n a s , 
D u r a n g o y Va lmaseda) , que h e m o s desc r i t o , nac ie ron o t r o s p r o 
yec tos , que in ten taban p ro longa r l a . D e hecho , ya en los años 
o c h e n t a se c o n s t r u y ó un f e r r o c a r r i l que n o nacía en Bi lbao, si b ien 
conec taba c o n la Vi l la a t ravés de la línea que unía Bi lbao con D u 
rango. D u r a n t e los años o c h e n t a , p o r t a n t o , se cons t ru ían los fe
r r o c a r r i l e s B i l b a o - D u r a n g o , B i lbao-Por tuga le te , Bi lbao-Las A r e n a s , 
el d e n o m i n a d o F e r r o c a r r i l del Cadagua, e n t r e Bi lbao y Valmaseda, 
y el A m o r e b i e t a - G u e r n i c a . 

La m e r a e n u m e r a c i ó n de los enclaves que unían p e r m i t e s u p o n e r 
ya el d i s t i n to ca rác te r de estas líneas. La nueva c o m a r c a fabr i l de 
la margen izqu ierda del N e r v i ó n o las zonas rura les del Cadagua o 
del área de G u e r n i c a quedaban unidas casi s imu l táneamen te c o n la 
capi ta l de la p rov inc ia . A h o r a b ien , n o resul ta difíci l pe rc i b i r en la 
d ivers idad de líneas, y pese a la he te rogene idad e c o n ó m i c a de las 
comarcas que q u e d a r o n unidas, alguna caracter ís t ica c o m ú n . 

G e n é r i c a m e n t e , les cuadra el cal i f icat ivo de ferrocarriies industriales 
y urbanos. Pues, lo e ran en var ios sen t idos . Lo e ran , p o r el impu lso 
m o t r i z que les daba v ida, que n o e ra o t r o que el empu je de la 
soc iedad indust r ia l que tenía en Bi lbao su capi ta l idad. Lo e ran , t a m 
b ién, p o r las necesidades que in ten taban a tender , las de p res ta r los 
indispensables serv ic ios de comun icac iones a una pob lac ión en e re -
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c im ien to , que se estaba m o d e r n i z a n d o . El f e r r o c a r r i l B i lbao-Por -
tugale te , además de c o n e c t a r los núc leos u rbanos de la margen 
izquierda, posib i l i taba la c o n e x i ó n de las fábr icas s i de rome ta lú rg i -
cas c o n el m e r c a d o i n t e r i o r , habida cuen ta de que éste se cons
t r u y ó para p e r m i t i r la salida de los p r o d u c t o s fabr i les de las side
rurgias de la margen izqu ierda. Por o t r a pa r te , la navegación de 
cabota je fue el o t r o m e d i o de comun i cac ión que fac i l i tó la c o n e 
x i ó n de la economía vasca c o n el m e r c a d o español , y fue real izada, 
en gran med ida , p o r la f l o ta naviera bi lbaína y la compañía naviera 
« Ibar ra e H i j os» , de Sevilla; compañía que se encargaría de d i s t r i 
bu i r p o r m a r al m e r c a d o español buena par te de la p r o d u c c i ó n 
s iderúrg ica de las fábricas vizcaínas a t ravés de los conven ios que 
tenía f i rmados c o n los s ind icatos s iderúrg icos l45. T a m b i é n resul tan 
ev identes los carac te res industr ia les de las demás líneas. Baste c i ta r 
que las líneas que r e c o r r í a n los valles del Cadagua y del Ibaizábal 
in ten taban, t amb ién , r e s p o n d e r a la demanda de t r a n s p o r t e s fe
r r ov ia r i os de la inc ip iente indust r ia l izac ión de ambas cuencas f l u 
viales l46. En cuan to al f e r r o c a r r i l de la margen de recha del N e r -
v i ón , — e l B i lbao—Las A r e n a s — , c u m p l i ó así m i s m o una nueva 
necesidad de la soc iedad indust r ia l izada, que no era o t r o que la del 
oc io y la c reac ión de una zona residencia l y de segunda res idencia 
para la nueva burguesía bi lbaína, que dir igía el f e n ó m e n o indus t r ia -
l izador , y pos ib i l i tó t a m b i é n los c o r t o s viajes de espa rc im ien to ha
cia la cos ta de una n u m e r o s a y c rec ien te pob lac ión urbana. 

D e esta manera , a f inales de los años ochen ta , las invers iones rea
lizadas p o r la burguesía bi lbaína p e r m i t i e r o n con f igu ra r una red fe
r rov ia r ia cuyo c e n t r o estaba en Bi lbao y en la zona de la ría. Sobre 
los e fec tos que t u v o esta red f e r rov i a r i a en la m o d e r n i z a c i ó n y la 
c reac ión de la soc iedad de masas (véase el capí tu lo qu in ta pa r te 
de este t raba jo . ) 

5.° L o c r e a c i ó n de l a r e d v a s c o n g a d a y su ex tens ión 

En t o r n o a 1890, la expans ión de la r e d f e r rov ia r i a t o m ó una nueva 
d inámica, aunque más precisa. C ie r tas líneas se p r o l o n g a r o n más 
allá de los l ími tes prov inc ia les . D u r a n g o y Valmaseda, nuevos po los 
de desa r ro l l o indust r ia l y e c o n ó m i c o de sus respect ivas comarcas , 
f u e r o n los pun tos de par t ida de los nuevos f e r roca r r i l e s que , en 
def in i t iva, en lazaron a Bi lbao c o n Santander y C a s t r o desde T ras -
laviña, San Sebastián, y de aquí con I rún p o r la f r o n t e r a f rancesa y 
con las comarcas agrarias y carboní feras del n o r t e de Burgos, Fa
lencia y León . D e esta f o r m a , los enlaces f e r r o v i a r i o s de Bi lbao y 

145 M. González Porti l la: «La siderurgia vasca (1880-1901). Nuevas tecnologías, em
presarios y política económica», Bilbao, 1985. 
146 Susana Serrano: «El Valle del Cadagua: un espacio marginal a las puertas de la 
met rópo l i bilbaína», tesis doc tora l , UPV/EHU, 1993. 
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el área i ndus t r i a l -u rbano de la ría, con o t ras prov inc ias , a d o p t a r o n 
la e s t r u c t u r a que va a t e n e r después. A la un i ón , con la mese ta y 
el m e r c a d o aragones-cata lán- levant ino a t ravés del f e r r o c a r r i l B i l -
bao-Tude la , se añad ie ron los enlaces con Santander, que ar rancaba 
de Zal la, una es tac ión del Fe r roca r r i l del Cadagua, y c o n la Robla, 
a pa r t i r de Valmaseda, la estac ión t e r m i n a l de la m isma línea. Si
mu l t áneamen te , d u r a n t e los años noven ta se l levó a cabo la c o 
nex ión f e r rov i a r i a de las dos prov inc ias cos teras del País Vasco , al 
p ro longa rse la línea de B i l bao -Du rango hasta San Sebastián. D i s t i n 
tas comarcas indust r ia les guipuzcoanas q u e d a r o n , así, enlazadas 
c o n la red de f e r r o c a r r i l e s de vía es t recha. En r e s u m e n , el t e n d i d o 
de estas nuevas líneas con t r i bu i r í a dec is ivamente a la a r t i cu lac ión 
del País Vasco , t a n t o desde el p lano económico -soc ia l c o m o del 
po l í t i co . B i lbao era el c e n t r o a p a r t i r del cual se ar t icu laba y p r o 
longaba esta r e d fe r rov ia r i a . 

6.° L a s l íneas m e n o r e s q u e l a c o m p l e m e n t a n 

En los años a cabal lo de ambas centur ias , estaban ya diseñadas las 
líneas básicas de la r e d f e r rov i a r i a vasca, t a n t o en lo que se re f ie re 
a los f e r r o c a r r i l e s de vía ancha c o m o a los de vía es t recha. Las 
iniciativas del capital b i lbaíno habían con f igu rado , así, una decis iva 
i n f raes t ruc tu ra de comun icac iones , que c o n d i c i o n ó las iniciat ivas 
p o s t e r i o r e s . 

N o f u e r o n las novedades p o s t e r i o r e s m u y abundantes. D e b e n de 
con ta rse , e n t r e ellas, la m o d e r n i z a c i ó n de las instalaciones cons 
t ru idas d u r a n t e las dos ú l t imas décadas de la cen tu r ia a n t e r i o r . Va 
r ios t r a m o s se d o t a r o n de dob le vía. A lgunos , c o m e n z a r o n a e lec
t r i f i carse ya d u r a n t e los años ve in te . Las innovac iones y los cos tos 
del uso del c a r b ó n f a v o r e c i e r o n d icha sus t i tuc ión . Se levan tó , i n 
c luso, una vía que unía a t o d o s los f e r roca r r i l e s de vía es t recha 
i m p o r t a n t e s , med ian te el ramal d e n o m i n a d o M a t i c o - A z b a r r e n que 
unía el f e r r o c a r r i l de la margen de recha del N e r v i ó n c o n el B i lbao-
Santander y el Bi lbao-San Sebastián, ambos a su vez conec tados 
desde f inales de los años noven ta . Ramal que pe rm i t ía la c o n e x i ó n 
de la m a y o r pa r te del País Vasco , pud iéndose t r a n s p o r t a r m e r c a n 
cías de unas comarcas a o t ras p o r vía fé r rea . A s i m i s m o , han de 
c i tarse algunas nuevas líneas, que si b ien n o cambiaban sustancial -
m e n t e la con f igu rac ión de la r e d f e r rov ia r i a vasca, sí la c o m p l e 
men taban , un iéndo la con comarcas hasta en tonces marginadas del 
desa r ro l l o f e r r o v i a r i o . En t re las más significativas cabe c i ta r líneas 
de cercanías que comp le taban las conex iones de Bi lbao y San Se
bastián con su e n t o r n o l47. 

Olga Nacías: «Ferrocarr i les y desarrol lo económico.. .», op. cit. 
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Las líneas de B i lbao-Lezama y la B i lbao-Munguía unían dos i m p o r 
tantes zonas agrícolas, c o n un i m p o r t a n t e potenc ia l de p r o d u c i r 
bienes agrícolas para el m e r c a d o de la zona indust r ia l , que t e r m i 
narán s iendo dos nuevos núc leos de desa r ro l l o indust r ia l . En San 
Sebastián se c o n s t r u y e n los f e r r o c a r r i l e s de vía es t recha: San Se-
bas t ián-Hernan i , i naugurado en 1912, y el San Sebast ián-Hendaya, 
d e n o m i n a d o el topo, c o n el que quedaba conec tada la co rn isa can
tábr ica con la f r o n t e r a f rancesa ( O v i e d o , Santander, Bi lbao, San Se
bastián, Hendaya) . 

Nuevas líneas se f u e r o n d iseñando en el p r i m e r c u a r t o del siglo 
X X , c o m p l e m e n t a n d o la red a n t e r i o r , y desa r ro l l ando las pos ib i 
l idades de nuevos m e r c a d o s . El Fe r roca r r i l de Plazaola, c r e a d o en 
1919 c o n a p o y o estata l , c o n e c t ó San Sebastián c o n Pamplona. El 
Fe r roca r r i l del Bidasoa, que comun i caba I rún y E l izondo, fue s o b r e 
t o d o un f e r r o c a r r i l m i n e r o c o n s t r u i d o para dar salida al m ine ra l de 
Lesaca. El F e r r o c a r r i l del U r o l a , c o n s t r u i d o p o r la D i p u t a c i ó n de 
Gu ipúzcoa e inaugurado en 1924, que unía Z u m á r r a g a y Z u m a y a , 
conec taba con las o t ras líneas el ún i co valle gu ipuzcoano i m p o r 
tan te que hasta en tonces carecía de una línea fe r rov ia r i a . C o n este 
p r o y e c t o t e r m i n a b a de con f igurarse la r e d f e r rov i a r i a vasca. L o que 
v iene después, a p a r t i r de la década de 1960, con la apar ic ión de 
nuevos med ios de t r a n s p o r t e , c o m o la ca r re te ra , supone el des-
m a n t e l a m i e n t o de muchas de las líneas creadas en estos años, la 
desapar ic ión de los f e r r o c a r r i l e s m i n e r o s y el nuevo i n t e n t o de 
r e e s t r u c t u r a c i ó n de la red f e r rov i a r i a vasca y su c o n e x i ó n c o n el 
e x t e r i o r a p a r t i r del p r o y e c t o de la Y. 

Por ú l t i m o , en este p e r í o d o , se ar t i cu la el d e n o m i n a d o F e r r o c a r r i l 
V a s c o - N a v a r r o , f u n d a d o en 1919, que rep resen taba un amb i c i oso 
p r o y e c t o de u n i ó n f e r r o v i a r i a de t odas las capitales vascas. Este 
f e r r o c a r r i l con c e n t r o en V i t o r i a , se dir igía p o r un lado hacia N a 
var ra , un iendo la capi ta l alavesa con Estella. Desde V i t o r i a se dir igía 
hacia el val le del Deva , c o n e c t a n d o c o n los Vascongados en Los 
Már t i r es , d e n t r o del t r a m o Málzaga-Zumárraga. Llegó a c o n t a r c o n 
un ramal que in tegraba a O ñ a t e con la red f e r rov i a r i a vasca. En 
resumen , con este f e r r o c a r r i l se buscaba la a p e r t u r a más d i r ec ta 
de los p r o d u c t o s y personas p o r d o n d e pasaba hacia el m e r c a d o 
vizcaíno y gu ipuzcoano y hacia los p u e r t o s de Bi lbao y Pasajes. 
C o m o conc lus ión , p o d e m o s dec i r que Bi lbao fue el c e n t r o neu 
rálgico del d e s a r r o l l o inicial del País Vasco , y del que nace la red 
fe r rov ia r i a que pos ib i l i t ó la a r t i cu lac ión del t e r r i t o r i o vasco y de 
su economía . Para 1900, Bi lbao se había c o n v e r t i d o en la capital 
indust r ia l y f inanc iera del n o r t e de España, y en la c iudad más d i 
námica del Estado. 



| 22 Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo 

O s 

D 
•O. 
D 

4- ^ 

^ * f 
5 < í 



Economía, población y ciudad \ 23 

M a p a 2 : Las líneas ferroviarias en el País Vasco (1936) 
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Fuente; Olga Nacías: «Ferrocarri les...». 
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1.3. Industrialización y desarrollo de la sociedad 
capitalista en el País Vasco, 1876-1936. Bil
bao capital industrial y financiera del norte 
de España 

1.3.1. La Ría de Bilbao, epicentro de la modernización eco
nómica. Descubrimientos tecnológicos y nuevas 
oportunidades industriales 

Para la década de 1870, c o m o hemos v i s to , el País Vasco había 
alcanzado ya un c i e r t o g rado de indust r ia l izac ión y d e s a r r o l l o del 
cap i ta l ismo, cuyos p receden tes se r e m o n t a b a n a las t r a n s f o r m a c i o 
nes económicas y a la d iv is ión social de l t r aba jo del siglo X V I I I , y 
a los or ígenes de la indust r ia l izac ión y del cap i ta l ismo c o m o s is tema 
d o m i n a n t e e n t r e 1841 -1872 . Sobre esta rea l idad, la burguesía vasca 
sabrá ap rovecha r la nueva c o y u n t u r a h is tó r i ca que se le p resen ta 
con los nuevos avances tecno lóg i cos y s iderú rg icos , espec ia lmente 
el d e s c u b r i m i e n t o Bessemer de o b t e n c i ó n de ace ro p o r la vía d i 
rec ta , y las necesidades que de m ine ra l de hemat i tes tenía la s i 
de ru rg ia inglesa y e u r o p e a c o n t i n e n t a l , minera les que abundaban 
en el ant ic l inal de Bi lbao. La o p o r t u n i d a d y la r iqueza estaban ahí, 
y la burguesía a u t ó c t o n a supo aprovechar las y capital izar las. 

Las expecta t ivas indust r ia les de la margen izqu ierda se mani f iestan 
con n i t idez en el t e r c e r c u a r t o del siglo X I X . M ien t ras las tasas de 
c r e c i m i e n t o anual d e m o g r á f i c o en la p r i m e r a m i tad del siglo son 
moderadas y se s i túan p o r deba jo de la med ia p rov inc ia l , un 0,27 % 
f r e n t e a un 0 , 4 7 % e n t r e 1787-1857. D e s d e 1857, las posib i l idades 
industr ia les que estaban su rg iendo c o n la exp lo tac i ón de la cuenca 
m inera , el n a c i m i e n t o de la m o d e r n a banca (Banco de Bi lbao) y la 
indus t r ia capi ta l ista (s iderurg ia , meta lu rg ia , c o n s t r u c c i ó n naval, t e x 
t i l , e tc . ) , y la c o n e x i ó n del p u e r t o de Bi lbao con el i n t e r i o r p o r 
m e d i o del f e r r o c a r r i l Tude la -B i lbao , quedan re f rendadas p o r la 
evo luc ión demográ f i ca . En t re 1857-1877, y a pesar de la segunda 
gue r ra car l ista, los pueb los de la margen izqu ierda reg is t ran un sus
tancial a u m e n t o d e m o g r á f i c o c o m o lo p o n e n de mani f ies to las t a 
sas anuales de c r e c i m i e n t o que son de 2,35 % en los años de 1857-
60 y del 3 , 1 9 % de 1860-77. Bi lbao t a m b i é n par t ic ipa de este 
c r e c i m i e n t o , aunque c o n cifras algo i n fe r i o res (1,79 % y 1,77 % res
pec t i vamen te ) , s iendo m u y in fe r io res las de los ayun tam ien tos de 
la margen derecha . 

Ana l i za r el nuevo p r o c e s o h i s t ó r i co que se iniciaba en el País Vasco 
y, s o b r e t o d o , en la ría de Bi lbao, en el ú l t i m o c u a r t o del siglo X I X , 
supone , e n t r e o t r a s cosas, c o m p r e n d e r el papel que t u v o el des
c u b r i m i e n t o Bessemer de p r o d u c c i ó n de ace ro a p a r t i r de m i n e -
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Tabla 1.26: Tasas de crecimiento anual de la población 

Períodos Ría Bilbao 
(a) 

Margen 
Izda. 

Margen 
Dcha. Vizcaya País 

Vasco 

1787-1857 
1857-1860 
1860-1877 
1877-1887 
1887-1900 
1900-1910 
1910-1920 
1920-1930 
1930-1940 

0,65 
1,86 
2,03 
5,46 
3,56 
1,45 
2,37 
2,32 
0,79 

0,84 
1,79 
1,77 
4,29 
3,39 
1,35 
2,15 
2,08 
1,88 

0,27 
2,35 
3,19 
8,38 
3,59 
1,5 
2,27 
2,47 
0,16 

0,37 
1,3 

0,94 
3,67 
4,7 
1,95 
4,06 
3,01 
3,59 

0,47 
1,16 
0,7 
2,18 
2,17 
1,21 
1,58 
1,68 
0,52 

0,58 
1,6 
0,36 
1,24 
1,31 
1,1 I 
1,3 
1,52 
0,7 

(a) Se incluye desde 1787 los ayuntamientos que van a ser anexionados por Bilbao: 
Abando, Deusto, Begoña... 

rales de hemat i tes y la in tensa demanda que de los m ismos se iba 
a gene ra r desde el e x t e r i o r . El d e s c u b r i m i e n t o Bessemer de 1856 
r o m p í a el cue l lo de bo te l la en el que se encon t raba el s e c t o r s i 
d e r ú r g i c o desde finales del siglo X V I I I , m o m e n t o en el que la in 
dus t r i a s iderúrg ica e x p e r i m e n t ó un avance t rascenden ta l c o n la r e 
novac ión y m e j o r a de los h o r n o s a l tos , p e r o s o b r e t o d o con la 
ut i l izac ión de un nuevo c o m b u s t i b l e de p rocedenc ia m ine ra l , que 
e ra la hul la t r a n s f o r m a d a en coke . C o n el nuevo f unden te , la m e 
ta lurg ia de jó de d e p e n d e r del c a r b ó n vegeta l , cuyos recu rsos ( los 
bosques) e ran cada vez más l im i tados y escasos, para pasar a dis
p o n e r de f o r m a casi i l im i tada del nuevo f unden te : la hul la t r ans 
f o r m a d a en c o k e . A p a r t i r de es tos avances tecno lóg i cos , la p r o 
ducc ión de h i e r r o n o t u v o l ími tes, nada más que los impues tos p o r 
la demanda . 

Sin e m b a r g o , las d i f icu l tades en la indus t r ia s iderúrg ica su rg ie ron 
en el p r o c e s o de t r a n s f o r m a c i ó n del h i e r r o en ace ro , d o n d e los 
avances a lo largo de la p r i m e r a m i t ad del siglo X I X f u e r o n escasos 
a pesar de los múl t ip les p r o c e d i m i e n t o s que se ensayaron . Todav ía 
a med iados de siglo se ob ten ía p o r m é t o d o s i nd i rec tos de baja p r o 
ducc ión , baja p r o d u c t i v i d a d y a l to c o s t o , c o n v i r t i e n d o a es tos p r o 
cesos en cuel los de bo te l l a que est rangulaban el desa r ro l l o de la 
indus t r ia s iderúrg ica y de la acería. En e fec to , la fabr icac ión de h ie
r r o tenía posib i l idades casi i l imi tadas, y su p r o d u c c i ó n se conseguía 
a ba jo c o s t o y p rec i o , la t r a n s f o r m a c i ó n de és te en ace ro era l i 
m i tada y costosís ima. 

D e s d e las p rop ias empresas c o m o desde el á m b i t o de los técn icos , 
se busca ron y ensayaron nuevos p rocesos y p r o c e d i m i e n t o s para 
s impl i f icar y abara tar la fabr icac ión de ace ro . D e n t r o de esta d i 
námica, Bessemer en 1856 descub r i r á el p r o c e s o de fabr icac ión de 
a c e r o p o r vía d i rec ta , t r a t a n d o el h i e r r o p r o c e d e n t e del h o r n o a l to 
en un c o n v e r t i d o r , que l levará su n o m b r e , en d o n d e se real izaba 
la t r a n s f o r m a c i ó n del h i e r r o en ace ro . Este d e s c u b r i m i e n t o i n n o v ó 
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p r o f u n d a m e n t e a la indus t r ia s iderúrg ica y, a pa r t i r de ésta, a las 
industr ias depend ien tes , c o m o las meta lúrg icas, bienes de equ ipo 
y t r a n s f o r m a c i ó n , y las indust r ias consum ido ras de h i e r r o y ace ro , 
y los sec to res c o n s u m i d o r e s en genera l ( f e r roca r r i l es , c o n s t r u c 
c ión naval, obras públ icas, e tc . ) , p e r o t amb ién pos ib i l i t ó la p r o d u c 
c ión masiva de ace ro , a bajo c o s t o y p rec io . 

Sin embargo , el nuevo p roced im ien to de fabr icación de acero exigía 
el uso de un mineral de h i e r r o exen to o casi exen to de fós fo ro , que 
eran los hemat i tes, y que en Europa, en ese m o m e n t o , se conocía 
que abundaban en Vizcaya, en la cuenca minera de T r i ano -Somo-
r r o s t r o . Z o n a que, p o r lo demás, era de fácil acceso, resul tando muy 
rentable t an to la p roducc ión c o m o expo r tac ión del minera l . 

El nuevo p r o c e d i m i e n t o de fabr icac ión de ace ro Bessemer se ex
t e n d i ó p o r t o d o s los países desar ro l l ados (EE.UU. , Ing la ter ra y Eu
ropa occ iden ta l ) en las décadas siguientes al un ísono de la f i eb re 
c o n s t r u c t o r a de f e r r o c a r r i l e s en el m u n d o . Este ace ro , p o r su ca
lidad y bara tu ra , e ra exce len te para ser usado en la fabr icac ión de 
carr i les, cuyas ventajas r espec to de los carr i les de h i e r r o eran c o n 
siderables p o r du rac ión y res is tencia, y t e n e r un p r e c i o a l tamente 
c o m p e t i t i v o . 

El desar ro l lo fe r rov ia r i o a lo largo del siglo X I X no sólo revo luc ionó 
el t r anspo r te y el mercado mundia l , con la navegación, y el p roceso 
p roduc t i vo , sino que con t r i buyó decis ivamente a la conf iguración de 
los nuevos estados-naciones y los mercados nacionales; marcos t e 
r r i tor ia les e inst i tucionales en los que se va a desarro l lar el capita
l ismo. El p r i m e r ensayo fe r rov ia r i o data de 1825 al a r ras t rar una 
maquina de vapor un t r e n m i n e r o en S tock ton -Dar l i ng ton , inaugu
rándose la p r imera línea que unía dos grandes ciudades (Manchester-
L iverpool ) en 1830. En la década de 1830, se extendía la cons t rucc ión 
a o t r o s países (Bélgica, Francia, A lemania, etc.) , habiéndose cons
t r u i d o 8.760 k i l óme t ros de fe r rocar r i les para 1840. La dinámica cons
t r u c t o r a de fe r rocar r i les es tuvo ligada a la mental idad y p roceso de 
modern izac ión . Ya, para 1870, se habían cons t ru ido a nivel mundial 
210.000 k i l óme t ros de redes ferrov iar ias, l legando al 1.030.000 k i 
l óme t ros en 1910. Por supuesto, esta cons t rucc ión c o m o la de la 
mar ina mercan te n o só lo revo luc ionarán, c o m o hemos d icho, el mer 
cado mundial al p roduc i rse una tendenc ia secular al descenso con 
t inuado en los costos y prec ios, los sectores p roduc t i vos y las p r o 
pias organizaciones estatales, sino también forzarán a los países 
desarrol lados a hacerse con la mater ia p r ima necesaria (mineral y 
carbón) , a precios compet i t i vos , si no querían pe rde r posiciones en 
el me rcado internacional . 

Así , la indus t r ia s iderúrg ica inglesa y, en m e n o r g rado , la c o n t i n e n 
tal eu ropea , t u v i e r o n que buscar nuevas fuentes sumin is t radoras 
de hemat i tes para p o d e r fab r i ca r ace ro Bessemer en las décadas 
sesenta, se tenta y ochen ta del siglo X I X , a p rec ios c o m p e t i t i v o s . 
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Este m ine ra l , en la época , se conoc ía que abundaba en el ant ic l inal 
de Bi lbao, en el n o r t e de España. A d e m á s , se sabía que presentaba 
cond ic iones inme jo rab les para su exp lo tac ión : p r o x i m i d a d de la 
cuenca al p u e r t o (la ría), m inera l c o m p a c t o , r i c o y h o m o g é n e o , l o 
cal izado en capas superf ic ia les, fáciles de e x p l o t a r en f o r m a de can
t e ra , la i n f r aes t ruc tu ra que se debía de c o n s t r u i r para su e x p l o 
tac ión y e x p o r t a c i ó n era de bajo c o s t o . T o d o e l lo iba a d e t e r m i n a r 
que el m inera l p r o d u c i d o y pues to en el p u e r t o y en Ing la ter ra , 
alcanzase p rec ios a l t amen te c o m p e t i t i v o s 1 8. 

Nuevamen te , Bilbao y la ría, a igual que lo había sido en el siglo XV I I I , 
se conver t i r ía en el nuevo eje del desar ro l lo e c o n ó m i c o y demográ 
f ico del País Vasco y del N o r t e de España en t re 1876-1900, ac tuando 
la minería de h i e r ro y el sec to r e x t e r i o r c o m o catal izadores de d i 
chas t rans formac iones. Para finales de siglo, Bilbao se había «con 
ve r t i do ya en un gran c e n t r o f inanciero al que acuden capitales que 
no son só lo vascos, s ino de o t ras partes del país», y del ex t ran je ro , 
favorec iendo así la potenc iac ión del desar ro l lo industr ial y de las so
ciedades anónimas. Según la misma fuente periodíst ica económica , a 
Barcelona c o m o plaza f inanciera se la veía con «desconfianza», p o r 
la tendencia especuladora de su banca, habiéndose propagado la idea 
en t re los inversionistas que «Sociedad A n ó n i m a y probabi l idad de 
inver t i r el capital para pe rde r l o o ester i l izar lo en benef ic io de los 
inic iadores, casi se cons idera hoy s inón imo en Cataluña»; «en cam
bio, en Vizcaya, el pequeño capital hasta ahora se entrega conf iado 
a los que t o m a n iniciativas útiles (...), pues los negocios creados han 
ten ido base sólida»149. Para 1901, existía en la plaza de Bilbao un 
impo r tan te comp le jo f inanciero representado p o r el Banco de Bilbao 
fundado en 1857, la sucursal del Banco de España, el Banco de C o 
merc io (1891) , Banco de Vizcaya (1901) , C r é d i t o de la U n i ó n Minera 
(1901) y el banco inglés « U n i ó n Bank o f Spain and England», que 
cuenta «con una cl ientela inglesa impo r tan te donde hay intereses de 
esa nación» l50. En defini t iva, Bilbao se había conve r t i do en la ciudad 
española más dinámica desde el lado económ ico , industr ial y f inan
c ie ro ISI, p e r o tamb ién desde el ideo lóg ico y po l í t ico c o m o lo resaltan 
la influencia que t uv i e ron los pol í t icos y burgueses vascos en el sis
t e m a pol í t ico de la Restauración, y la fuerza con la que nac ieron el 
social ismo pol í t ico (PSOE) y sindical ( U G T ) , y el nacional ismo vasco 
(PNV) . Este d inamismo e c o n ó m i c o t ransmi t ió sus efectos posi t ivos 
a las provincias l imí t rofes, d inamizando su economía y, sobre t o d o , 
los sectores industr iales que habían surgido en la etapa an te r i o r de 
1841-1872. 

148 M.W. Flinn: «Brit ish Steeland Spanish ore : 1871-1914», en The Economic His-
t o r y Review, vo l . VIII , n.0 I, 1955, pág. 85. M. González Porti l la: «La Formación...», 
vo l . I, cap. I. M. Mon te ro : «Mineros, banqueros y navieros», Leioa, 1990, 496 pá
ginas. 
r49 J.G.H.: «Bilbao Financiero», R.M.M.I., 1891, págs. 131-132. 
150 Ibidem. 
151 L V . García Mer ino: «La formación de una ciudad industrial. El despegue urbano 
de Bilbao», Bilbao, 1987, 844 páginas. 
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Este d i n a m i s m o t a m b i é n se ref le ja en la evo luc ión de la pob lac ión . 
Las tasas anuales de c r e c i m i e n t o demog rá f i co de la margen izqu ier 
da de la ría reg is t ran un sa l to espectacu lar en la década nacida t ras 
la f inal ización de la segunda gue r ra car l is ta en 1876. En t re 1877-
1887, la tasa anual de c r e c i m i e n t o demográ f i co de la zona fue del 
8,38 %. T a m b i é n los o t r o s mun ic ip ios de la ría p resen tan elevadas 
tasas de c r e c i m i e n t o : Bi lbao lo hacía en un 4,29 % y la margen de 
recha en un 3,67 %. La tasa med ia anual del c o n j u n t o de la ría se
guía s iendo espectacu lar , de l 5 , 4 6 % . C r e c i m i e n t o que repe rcu t ía 
sob re la med ia p rov inc ia l que es del 2 , 1 8 % . 

Los e fec tos d inamizadores de la r e v o l u c i ó n indust r ia l van a c o n t i 
nuar en las décadas s iguientes, m o d e r n i z á n d o s e la e c o n o m í a y la 
soc iedad vascas, lo m i s m o que la e s t r u c t u r a de su pob lac ión . Las 
tasas de c r e c i m i e n t o demog rá f i co de la ría se m a n t e n d r á n elevadas 
hasta 1930, e v o l u c i o n a n d o a la par que el desa r ro l l o e c o n ó m i c o e 
indust r ia l de la zona d u r a n t e las c o y u n t u r a s expansivas del ú l t i m o 
c u a r t o del siglo X I X , la de la P r ime ra G u e r r a Mund ia l y la de la 
D i c t a d u r a de P r i m o de Rivera, según lo p o n e de man i f ies to la e v o 
luc ión de las tasas de c r e c i m i e n t o demog rá f i co de los pe r í odos de 
1887-1900, 1910-1920 y 1920-1930 (véase tabla 1.27). En la ma r 
gen de recha los e fec tos de esta r e v o l u c i ó n indust r ia l l legan más 
amor t i guados en los p r i m e r o s m o m e n t o s , para c r e c e r p o r enc ima 
de la med ia de la margen izqu ie rda y del c o n j u n t o de la ría desde 
1887 y hasta 1930. La exp l icac ión está en que su indust r ia l izac ión 
y urban izac ión es m e n o s intensa en la p r i m e r a fase, y en el p r o 
gres ivo desp lazamien to de las clases altas y medias-al tas al área r e 
sidencial de G u e c h o y al nac im ien to de nuevos ba r r i os o b r e r o s 
p r ó x i m o s a la ría y al f e r r o c a r r i l de Bi lbao-Plencia. 

Tabla 1.27: Evolución de la tasa anual de crecimiento demográfico 

Período Ría Margen izq. Margen dcha. 

1887-1900 
1900-1910 
1910-1920 
1920-1930 

3,56 
1,45 
2,37 
2,32 

3,59 
1,50 
2,27 
2,47 

4,70 
1,95 
4,06 
3,01 

Los e fec tos de la crisis e c o n ó m i c a de los años de 1930 y los d e 
r ivados de la g u e r r a civi l se t ras ladar ían a la pob lac ión . El p a r o , la 
reces ión e c o n ó m i c a y la pé rd ida de pob lac ión p o r la g u e r r a son 
fac to res que exp l ican la desace lerac ión del c r e c i m i e n t o d e m o g r á 
f ico de la ría, que llega a una tasa de c r e c i m i e n t o anual del 0,79 %, 
ci f ra que es deb ida al c r e c i m i e n t o e x p e r i m e n t a d o p o r Bi lbao 
(1,88 %, po r cen ta j e que en pa r te es consecuenc ia de la anex ión del 
A y u n t a m i e n t o de Erand io en 1940), m ien t ras que la margen iz
qu ie rda p resen ta una tasa med ia anual para el decen io del 0 , 1 6 % . 
Sin emba rgo , esta baja tasa se debe a los c r e c i m i e n t o s negat ivos 
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de los pueb los m i n e r o s (San Salvador del Val le menos 0,99 %, San-
t u r c e - O r t u e l l a menos 0,37 %, A b a n t o - C i e r v a n a menos 0,93 % ) , que 
vivían una p r o f u n d a crisis der ivada del decl ive de la miner ía v iz
caína. 

En resumen , el p e r í o d o de 1877-1930 (54 años) , p resenta una tasa 
de c r e c i m i e n t o demográ f i co para la c o n u r b a c i ó n de la ría del 
3,05 %. Tasa que n inguna c o n u r b a c i ó n o área m e t r o p o l i t a n a es
pañola, y m u y pocas eu ropeas , han s o p o r t a d o d u r a n t e más de m e 
d io siglo en el p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a y social . 

1.3.2. El sector exterior y la primera industrialización 

a ) L a s iderurg ia b r i t á n i c a y e l m i n e r a l de h ier ro v izca íno 

La nueva d iv is ión in te rnac iona l del t r aba jo que estaba emerg i endo 
en la segunda m i tad del siglo X I X e n t r e el c e n t r o desar ro l l ado y 
las zonas y países más at rasados, en la que los países desar ro l lados 
se c o n v i r t i e r o n en e x p o r t a d o r e s de manufac turas , bienes de equ i 
po y capitales hacia los países y reg iones m e n o s desar ro l lados , e 
i m p o r t a d o r e s de mater ias pr imas y a l imen tos de éstos, será la c o 
yun tu r a h is tó r ica que pos ib i l i te la indust r ia l izac ión y el desa r ro l l o 
de la soc iedad capital ista en el País Vasco , y la c o y u n t u r a que ca
rac te r i ce la t ipo log ía indust r ia l vasca. D e n t r o de esta d iv is ión in 
te rnac iona l del t r aba jo h e m o s de eng lobar la exp lo tac ión de la 
cuenca m ine ra del ant ic l inal de Bi lbao en el ú l t i m o t e r c i o del siglo 
X I X , que se c o n v i e r t e en la gran sum in i s t r ado ra de minera l de he
mat i tes para la s iderurg ia br i tán ica y, en m e n o r med ida , para la 
Europa con t inen ta l (Francia, A l e m a n i a y Bélgica), r ec ib iendo capi
tales y tecno log ía de estos países a t ravés de las compañías mineras 
que fundan para e x p l o t a r la cuenca m ine ra y e x p o r t a r el m inera l 
p r o d u c i d o , o inc ip ientes compañías s iderúrg icas c o m o la «Can ta -
br ian» en 1870, que comienza la c o n s t r u c c i ó n de una gran planta 
s iderúrg ica, y que t e r m i n a r í a vend iéndose al Marqués de Múde la y 
denominándose «San Francisco de Múde la» . 

Las ventajas de t o d o t i p o que presentaba la cuenca m ine ra del an t i 
clinal de Bi lbao, que ya hemos señalado a n t e r i o r m e n t e , para su ex 
p lo tac ión y la e x p o r t a c i ó n del m inera l o b t e n i d o , es t imu lan a una 
serie de capitales e x t r a n j e r o s y a u t ó c t o n o s a i nve r t i r en la c reac ión 
de sociedades para e x p l o t a r la cuenca. 

Estas ventajas se v i e r o n potenc iadas p o r la legislación l iberal ec o 
nómica desar ro l lada d u r a n t e el sexen io r e v o l u c i o n a r i o , y que se 
había mater ia l i zado en una nueva legislación m ine ra ( ley de bases 
generales para la nueva legislación de minas de 29 de d i c i embre de 
1868), arancelar ia ( ley de 12 de ju l io de 1869) y de sociedades (ley 
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de 19 de o c t u b r e de 1869), que allanaban el camino al desa r ro l l o 
del cap i ta l i smo, a la invers ión e x t r a n j e r a y a la c i rcu lac ión de ca
pitales y mercancías t a n t o en el i n t e r i o r c o m o hacia el e x t e r i o r . 
C a m b i o s legislat ivos que t u v i e r o n que c o n t r i b u i r al d e s a r r o l l o de 
la iniciat iva pr ivada y del cap i ta l ismo en el País Vasco en un m o 
m e n t o de c o y u n t u r a favorab le c o m o la que iba a dar c o m i e n z o en 
la década se ten ta . 

En def in i t iva, la convergenc ia de t o d a esta ser ie de fac to res f u e r o n 
los cond i c ionan tes que e s t i m u l a r o n y f a v o r e c i e r o n la invers ión ex 
t r an je ra para e x p l o t a r la cuenca m i n e r a v izcaíno-santander ina del 
ant ic l inal de Bi lbao e in ic iar , aunque de f o r m a esporád ica, el asen
t a m i e n t o s ide rú rg i co . D o s t ipos de inversores e x t r a n j e r o s s o b r e 
sa l ie ron en este p r o c e s o . U n o de el los estaba re lac ionado c o n las 
empresas s iderúrg icas europeas que necesi taban hemat i tes para 
p r o d u c i r a c e r o Bessemer , empresas que t e r m i n a n f u n d a n d o c o m 
pañías mineras fi l iales con el f in de abastecerse del m ine ra l que 
necesi taban, c o m o f u e r o n las sociedades O r c o n e r a y Franco-Belga. 
El o t r o g r u p o estaba más re lac ionado con el p r o p i o negoc io m i 
n e r o , y con las posib i l idades que o fe r taba de ser una indus t r ia a l 
t a m e n t e r e m u n e r a d o r a . C o m o así resu l tó . En este p r o c e s o , 
lóg icamente t amb ién par t i c ipará la burguesía a u t ó c t o n a , que se ha
bía s i tuado n o só lo en cond ic iones exce len tes , s ino inme jo rab les , 
en la me ta de par t ida , ya que además de d i spone r de capitales y 
de c o n o c e r el negoc io , habían ¡do adqu i r i endo la p rop iedad de m u 
chos de los t e r r e n o s de la zona m ine ra y mar ismas de la ría, c o n 
las desamor t i zac iones y la c o m p r a , para t e r m i n a r c o n t r o l a n d o la 
miner ía p o r m e d i o de la m o d e r n a legislación m ine ra , que d io c o 
m ienzo con la ley de minas de 1825 y cu lm ina c o n la ley de bases 
generales... de minas de 1868 l52. En t re los apel l idos de la burguesía 
a u t ó c t o n a que más van a destacar en este sec to r , estarán los Iba-
r ra , C h á v a r r i , Sota y Azna r , Lezama-Legu izamón, Candar las , D u -
rañona, Mar t ínez de las Rivas y o t r o s . 

En r e s u m e n , las ventajas que presentaba de la cuenca m i n e r a eran 
ya conoc idas en Ing la ter ra y países occ identa les e u r o p e o s , c i r 
cunstancia que n o fue ób ice para que los p rop ie ta r i os m i n e r o s p o 
tenc iasen el c o n o c i m i e n t o de las excelencias del m ine ra l , r e m i t i e n 
d o pequeños ca rgamen tos a Ing la ter ra y Francia en los años de 
1860 c o n el f in de d ivu lgar las excelencias del m inera l v izcaíno. 
Las t rabas que exist ían a la e x p l o t a c i ó n capital ista de la m ine r ía 
vizcaína de h i e r r o y a la e x p o r t a c i ó n del m inera l f u e r o n p r o g r e s i -

152 «Colección Legislativa de Minas, conteniendo todas las disposiciones vigentes que 
rigen en esta materia, y un reper to r io comple to de las leyes y ordenanzas antiguas 
que han regido en los dominios españoles». Recopilación realizada p o r la Junta Su
per io r Facultativa de Minas, y publicadas por R.O., Madrid 1889, imp. del Colegio 
Nacional de Sordos, Mudos y Ciegos, 2 tomos . M. Mon te ro : «La Cali fornia del hie
rro. . .», op. cit., capítulos 2-8. 
153 Juan Mañe y Fláquez: «El Oasis. Viaje al país de los fueros. Provincia de Vizcaya», 
Barcelona, 1878, pág. 425. 
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vamen te desaparec iendo en la década de los sesenta. A p r inc ip ios 
de 1863, se supr imía el e levado g ravamen que todav ía exist ía s o b r e 
la e x p o r t a c i ó n , y d u r a n t e el sexen io r e v o l u c i o n a r i o la nueva legis
lación m ine ra de 1868, la l i b recambis ta de 1869 y la de Sociedades 
del m i s m o año , t e r m i n a r o n p o r al isar el cam ino a la e x p l o t a c i ó n 
capital ista de la miner ía española y vizcaína, fac i l i tándose a la vez la 
en t rada al capi ta l e x t r a n j e r o en el sec to r , y las e x p o r t a c i o n e s de 
la ma te r ia p r i m a y de los benef ic ios . 

En es tos años , es c u a n d o se in ic ia la c o n s t r u c c i ó n de la i n f raes 
t r u c t u r a que va a hace r pos ib le la e x p l o t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n m a 
siva de m i n e r a l en las décadas s igu ien tes . C o n d i n e r o p ú b l i c o , de 
la D i p u t a c i ó n de V izcaya, se c o n s t r u y e el p r i m e r f e r r o c a r r i l m i 
n e r o : el de T r i a n o . P o c o t i e m p o después , daba c o m i e n z o la p e 
n e t r a c i ó n de soc iedades e x t r a n j e r a s c o n cap i ta les , i n g e n i e r o s y 
t é c n i c o s , c o n los q u e se in ic ia la c o n s t r u c c i ó n de la m a y o r p a r t e 
de la i n f r a e s t r u c t u r a que p o s i b i l i t ó la e x t r a c c i ó n y e x p o r t a c i ó n 
masiva de m i n e r a l . 

La soc iedad inglesa « T h e Bi lbao River and Can tab r ian Rai lway C.L» 
se creaba en 1870, in ic iando p o c o después la c o n s t r u c c i ó n del fe 
r r o c a r r i l de Ga ldames que unir ía las minas de esta local idad c o n el 
e m b a r c a d e r o de Sestao. A l año s iguiente, en 1871 , la «Luchana M i 
ning C.» enlazaba las minas del Regato en Baracaldo c o n el e m 
ba rcade ro que la soc iedad tenía en Luchana-Baraca ldo, compañ ía 
que fue f inanciada p o r W . A r m s t r o n g y los señores B a l c o k o w 
Vaughan y C. 

Además , en es tos años, soc iedades s iderúrg icas inglesas, f rancesas, 
belgas y alemanas, in teresadas p o r el m ine ra l de la zona , entab laban 
negociac iones c o n el g r u p o e c o n ó m i c o fami l iar « Iba r ra y Cía.», 
o r ien tadas a e x p l o t a r las minas del g r u p o vasco. En 1873, las e m 
presas inglesas I r o n C . y C o n s e t t I r o n C , y la a lemana Fr ied K r u p p , 
en co labo rac ión c o n el g r u p o vasco, fundaban la soc iedad inglesa 
« O r c o n e r a I r o n O r e , C.L.», y, años después, en 1876, los g r u p o s 
s iderúrg icos f ranceses «Soc ié té de Lenain» y «Soc ié té de M o n t e -
ta i re» , y la «Soc ié té C o c k e r i l l » , belga, con el m i s m o g r u p o « Iba r ra 
y Cía.», c reaban la «Soc ié té Franco-Belge des mines de S o m o r r o s -
t r o » . En ambas compañías , el g r u p o vasco par t ic ipaba en el 25 % 
del capi ta l . 

En def in i t iva, c o n la l legada de los capitales y técn icos e x t r a n j e r o s , 
d io c o m i e n z o la ráp ida c o n s t r u c c i ó n de la i n f raes t ruc tu ra m i n e r a 
necesaria ( f e r roca r r i l e s , t ranvías aé reos , cadenas sinfín, p lanos in 
c l inados, e m b a r c a d e r o s ) que pos ib i l i t ó la e x t r a c c i ó n y e x p o r t a c i ó n 
de m ine ra l en g ran v o l u m e n . En t re 1876-1882, se i n v i r t i e r o n más 
de 41 mi l lones de pesetas en estos m e d i o s de t r a n s p o r t e , abso r 
b iendo lóg icamente el g r u e s o de la invers ión los f e r r o c a r r i l e s c o n 
el 88 %. 
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Tabla 1.29: Inversión de la infraestructura minera en Vizcaya entre 
1876 -1882 

Pesetas 

Caballerías y sus aparejos 
Buques con carros 
Carreteras 
Vías aéreas 
Planos inclinados au tomoto res 
Ferrocarr i les 
Canalitos de Ugarte 
Gabarras ocupadas en los canales 

Tota l 

45.000 
300.000 

80.000 
2.245.000 
2.000.000 

36.184.000 
90.000 
15.000 

41.159.000 

Fuente: M. González Porti l la: «La formación.. .», vo l I, pág 42. 

La prop ia sociedad O r c o n e r a había real izado una invers ión de 
i 1.235.000 pesetas para 1883 l54, y t r anspo r t ado 4.120.000 de t o 
neladas de mineral p o r su f e r roca r r i l , co r respond iendo la m a y o r par
t e (en t re el 80-85 %) al p r o p i o . Sociedad que a pesar de esta gruesa 
invers ión, pudo d is t r ibu i r unos d iv idendos que osc i laron en t r e el 4 0 -
45 % del capital en t re 1880-89 l55. D a t o en si m i s m o que nos refleja 
la elevadísima rentabi l idad del sec to r m i n e r o vizcaíno en la década 
ochen ta l56. Estas invers iones serían complementadas con las real i 
zadas p o r las inst i tuc iones públicas c o m o la D ipu tac ión de Vizcaya, 
que había cons t ru ido el p r i m e r f e r roca r r i l m ine ro , el de T r i ano , y la 
j u n t a de O b r a s del Pue r to que, desde su const i tuc ión en 1877, co 
m e n z ó una serie de invers iones or ientadas a m e j o r a r la navegación 
p o r la ría y la barra de ent rada al p u e r t o en la desembocadura del 
r ío N e r v i ó n , y que conclu i r ía con la más impo r t an te ob ra , que sería 
el p u e r t o e x t e r i o r del A b r a en Santurce. A finales del siglo, las in 
vers iones en in f raest ruc tura llevadas a cabo a lo largo del pe r íodo se 
habían mater ia l izado en las siguientes const rucc iones: I 17,5 k i l óme
t r o s de fe r rocar r i les m ine ros , 19 tranvías aéreos, 28 cargaderos, ade
más de las cadenas sinfín, planos incl inados, lavaderos, ho rnos de cal
c inación y o t r o s e lementos . Tamb ién las inversiones e innovaciones 
l legaron a la p rop ia p roducc ión c o m o lo refleja la evo luc ión de las 
máquinas util izadas y la fuerza de vapo r empleada, lo que había de 
m e j o r a r sustancialmente la p roduc t i v idad del capital y de la mano de 
ob ra , y, p o r lo t an to , la cuenta de resul tados de las compañías m i 
neras. La fuerza mecánica expresada en caballos de vapo r pasó de 
I 18 C V . en 1885 a 1.419 C.V. en 1900 y 7.825 C.V. en 1913. 

En definit iva, t o d a esta ser ie de mejoras e inversiones aumen ta ron la 
capacidad p roduc t i va del o b r e r o m i n e r o . La relación C .V . /ob re ro m i -

154 R.M.M.I., 1884, pág. 19. 
155 R.M.M.I., 1890, pág. I 10. 
156 M. González Porti l la; «La formación.. .», op. cit., vo l . I, capítulo p r imero ; M. M o n 
te ro : «Mineros...», op. cit. 
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ñero se i nc remen tó en un 450 % del año de 1885 a 1900, lo que se 
había de reflejar en la p roduc t iv idad . La p roducc ión p o r o b r e r o m i 
nero vizcaíno ascendía de 134 toneladas en 1868 a 390,3 toneladas 
en 1880, a 506,8 toneladas en el año e c o n ó m i c o 1890-9! y a 6 0 ! 
toneladas en 1901. Sin embargo , los costos medios de la tonelada de 
mineral a boca mina siguieron manten iéndose bajos a lo largo del 
per íodo, osci lando en t re 2,8-3,6 pesetas en los años de 1876-1889 
y en t re 4-5 pesetas en el pe r íodo 1890-99 IS7. Estos costos más los 
representados p o r el t r anspo r t e hasta la ría sumarían una cantidad 
equivalente en t re el 4 0 % - 5 0 % del p rec io de venta para el p r ime r 
per íodo y algo más del t e r c i o (30-40 %) para el segundo, quedando, 
p o r lo t an to un ampl io margen de beneficios a los empresar ios y 
sociedades p roduc to ras y expo r tado ras de minera l , posib i l i tando el 
enr iquec imien to ráp ido de la burguesía au tóc tona vinculada al sec to r 
m inero . C o m o mues t ra de lo d icho tan só lo c i ta remos algunos e jem
plos de sociedades mineras. La «Compañía Minera de Setares» de 
Sota y Aznar , desde su fundación en 1886 hasta 1907, repar t ió d i 
v idendos equivalentes a 55 veces el capital desembolsado y 24 veces 
el nominal (más de 14 mi l lones de pesetas). Los años que menos 
div idendos d is t r ibuyó en t re los accionistas respecto del capital no 
minal f ue ron en 1890 y 1892 con un 30 % y un 45 %, el res to de los 
años de 1889 a 1895 superó el 5 0 % , alcanzando el m á x i m o en 1895 
con un 9 0 % . Entre 1896-1913, los d iv idendos anuales repar t idos p o r 
la sociedad superaron o f u e r o n equivalentes al capital nominal , va
r iando en t re el 1 0 0 % y el 2 3 5 % . La compañía C o n s e t t d is t r ibuyó 
div idendos que osc i laron en t r e un 3 2 , 5 % y un 4 2 , 5 % en t re 1884-
89. La O r c o n e r a repar t ió unos d iv idendos en t re sus accionistas del 
4 1 , 2 5 % en 1888 y 45 % en 1889, «y unos div idendos parecidos en 
los siete u o c h o años precedentes a los c i tados» l58. En 1900, la C o m 
pañía Setares había conseguido unos beneficios líquidos de 2.243.884 
pesetas, que equivalían al 381 % del capital social y al 627 % del capital 
desembolsado, d is t r ibuyendo unos d iv idendos equivalentes al 175 % 
del capital-social. La Sociedad Franco-Belga, en uno de los peores 
años de las dos últ imas décadas del siglo del sec to r m i n e r o vizcaíno, 
en 1893, obtenía unos beneficios equivalentes al 7 3 % del capital 
social. 

Las obras de M. M o n t e r o sobre la minería han evidenciado nuestras 
teorías de que fue la miner ía de h i e r ro el sec to r d inamizador de la 
p r imera industr ial ización vizcaína a finales del siglo X I X . En su l ib ro 
«La Cal i forn ia del h i e r r o» demues t ra que «el desar ro l lo m i n e r o fue 
el or igen del b o o m industr ia l de fines de siglo» l59. 

En resumen, t o d o s los datos a n t e r i o r m e n t e expuestos nos muest ran 
un sec to r m i n e r o pujante del que la burguesía au tóc tona y el capital 

157 M. González Porti l la: «La formación...», op. cit., vo l . I , págs. 55-56, nota 38. 
158 R.M.M.I., 1890, pág. I 10. 
159 M. Mon te ro : «La Cali fornia del hierro.. .», op. cit., pág. 285. Es la obra más com
pleta sobre la minería de h ier ro vizcaína. 
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ex t ran je ro o b t u v i e r o n elevados beneficios, alcanzando una rentabi l i 
dad el capital i nver t ido en el sec to r impensable para la época a escala 
mundia l , y t e r m i n a n d o en manos del capital au tóc ton o a l rededor del 
60 % de los beneficios p roduc idos p o r el sec to r vía de las sociedades 
propias, de la part ic ipación en sociedades extranjeras, de a r renda
mientos y royal t ies, en el ú l t imo cua r to del siglo X I X , d is t r ibuyén
dose el va lo r del mineral p roduc i do en la siguiente p r o p o r c i ó n : 

Tabla 1.30: Valor del mineral de hierro vizcaíno (1876-1899) 

Ganancias 
Salarios 
O t ros gastos 
Valor ingresos totales 

Millones pesetas 

585 
16! 
140 
886 

Fuente: Manuel González Portilla: «La Formación...», vol . I, pág. 72. 

D e esta cant idad (886 mi l lones de pesetas), al menos un 63 % que
daría en el p r o p i o país en f o r m a de beneficios, salarios y o t r o s gastos. 
A estas cifras se le deben agregar los beneficios inver t idos p o r el 
capital ex t r an je ro en in f raest ruc tura y o t r o s negocios. Estos eno rmes 
recursos de capital y mone ta r ios , que con los p rocedentes de las 
etapas an ter io res y los ob ten idos en o t r o s sectores c o m o el nav iero 
o los conseguidos en o t ras sociedades, más el capital e x t r a n j e r o y el 
p roven ien te de o t ras regiones españolas, serán el basamento de la 
f inanciación del desar ro l lo e c o n ó m i c o , industr ial y f inanciero, p r i 
m e r o de Vizcaya, y después del País Vasco, ex tend iendo su influencia 
a las provincias l imít rofes y, pos te r i o rmen te , a o t ras provincias es
pañolas. Bilbao pasaba a ser la capital industr ial y f inanciera que ges
t ionará d icho desar ro l lo , a la vez que se conver t ía en la segunda c iu 
dad f inanciera de España, después de Madr id . 

En cuan to a las cifras de p r o d u c c i ó n de m ine ra l , la c rec ien te d e 
manda in te rna c o m o e x t e r n a en la década sesenta, se había de r e 
f le jar en las cant idades de minera l p r o d u c i d o , que a u m e n t a r o n en 
los ú l t imos años de la década, para f renarse en los años de la gue
r r a car l is ta de 1872-76. A l f inal izar ésta, r ea lmen te es cuando d io 
c o m i e n z o la etapa h is tó r i ca decisiva de la miner ía vizcaína en la que 
t a n t o la p r o d u c c i ó n c o m o las e x p o r t a c i o n e s de minera l de h i e r r o 
v iven un p e r í o d o de f u e r t e y con t i nua expans ión hasta finales de 
siglo. C o n el c a m b i o de siglo, se inicia t amb ién el camb io de t e n 
dencia que v iene auspic iado p o r los r e n d i m i e n t o s dec rec ien tes de 
la miner ía vizcaína, decadencia que fue p ro fund i zándose en los años 
de la p r i m e r a g u e r r a mund ia l para alcanzar su m á x i m a dep res ión 
en los años de 1930. La cuenca del ant ic l inal de Bi lbao, en la que 
hay que inc lu i r la zona occ iden ta l de Cantabr ia , se había c o n v e r t i d o 
en la gran reg ión p r o d u c t o r a de España de minera l de h i e r r o del 
ú l t i m o t e r c i o del siglo X I X . C o m o ya se ha señalado, la m a y o r par-



Economía, población y ciudad \ 37 

te de la p r o d u c c i ó n vizcaína de m ine ra l de h i e r r o se e x p o r t a r á , el 
89 %, y e n d o a Ing la ter ra más de las dos te rce ras par tes del m i s m o , 
algo más de 58 mi l lones de tone ladas e n t r e 1878-1900, lo que 
equivalía al 63 % de la p r o d u c c i ó n y al 70 % de las e x p o r t a c i o n e s . 

Tabla 1.31: Producción media anual de mineral de hierro en Vizcaya 

Quinquenios 

1861-1865 
1866-1870 
1871-1875 
1876-1880 
1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 
1921-1925 
1926-1930 
1931-1935 

Toneladas 

81.776 
159.055 
243.720 

1.144.927 
3.329.231 
4.009.702 
4.394.683 
5.487.026 
4.885.405 
4.450.976 
3.257.079 
2.535.419 
1.695.691 
2.178.853 
1.360.516 

Porcentajes respecto de 
la producción de España 

40,46 % 
50,72 % 
39,79 % 
67,44 % 
80,82 % 
77,21 % 
81 .80% 
69,54 % 
59,35 % 
48,31 % 
40,50 % 
49,72 % 
47,40 % 
41,94 7o 
58,26 7o 

Fuente; Estadíst¡ca(s) M¡nera(s). Eduardo Mere l ló Llasera (Dr . Gerente A.H.V. ) . «La 
siderurgia española. Su pasado, presente y porven i r» . Madrid 1943. 

En r e s u m e n , c o m o h e m o s i do desen t rañando , la a p o r t a c i ó n del 
sec to r m i n e r o v izcaíno al d e s a r r o l l o del cap i ta l i smo indust r ia l y f i 
nanc ie ro vasco del ú l t i m o c u a r t o del siglo X I X fue decisiva, aunque 
sin o l v ida rnos de que las bases del m i s m o se habían pues to en su
cesivas etapas h is tór icas a n t e r i o r e s , y la c o n t r i b u c i ó n del capital 
e x t r a n j e r o y de o t r a s prov inc ias españolas. T a n t o la cal idad del m i 
neral o b t e n i d o c o m o el v o l u m e n del p r o d u c i d o y e x p o r t a d o , fa
v o r e c i e r o n as im ismo el nac im ien to de la m o d e r n a s iderurg ia en la 
década de 1880 y la expans ión de la mar ina m e r c a n t e bi lbaína, que 
fue o t r o de los grandes sec to res e c o n ó m i c o s que a p o r t a r o n e n o r 
mes recu rsos de capi ta l a la e c o n o m í a vizcaína, vasca y española 
en genera l , a t ravés de los cuan t iosos benef ic ios o b t e n i d o s , y que 
pod r íamos s i tuar los en la o n d a de la p r o p i a m ine ra . U n e j e m p l o 
de esta d inámica nos lo o f r e c e el g r u p o nav ie ro So ta -Aznar , que 
c o m o tal com ienza a func iona r , a med iados de la década o c h e n t a 
con un ba rco , en el negoc io nav ie ro , y 15 años después, en 1900, 
poseían una de las f lo tas españolas mercan tes más rentab les , m o 
dernas y mayo res de España, c o n 25 ba rcos y un tone la je de 51 .757 
tone ladas, que equivalía al 8 % de la mar ina m e r c a n t e española. 
C o n los benef ic ios o b t e n i d o s , estos empresa r i os p u d i e r o n a m o r 
t izar en unos p o c o s años el va lo r de l ba rco . Hasta 1900, casi la 
mi tad del t one la je (el 46 %) de la f l o ta So ta -Aznar se había a m o r 
t i zado en un t i e m p o r e c o r d , i n f e r i o r a 4 años, y el 83 % en m e n o s 
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de 6 años, m o s t r á n d o n o s lo espectacu lar que resu l t ó el negoc io 
nav ie ro en la etapa del d e s a r r o l l o ace le rado de la indust r ia l izac ión 
vizcaína. 

b) L a e x p a n s i ó n de l a m a r i n a m e r c a n t e : m e r c a d o e x t e r i o r y 
m i n e r a l de h ie r ro 

La t r a d i c i ó n m a r í t i m a vasca que se r e m o n t a b a a los siglos a n t e r i o 
res, y la ex is tenc ia de una mar ina m e r c a n t e al in ic io de la etapa de 
la r e v o l u c i ó n indust r ia l vasca, f u e r o n las bases de par t ida s o b r e las 
que se d e s a r r o l l ó la nueva mar ina m e r c a n t e bi lbaína. La ex is tenc ia 
de un e levado f leta je a t r a n s p o r t a r en una navegación de ida y vue l 
ta en base al m ine ra l , al l i ngo te y al c a r b ó n , estaba ahí, y la b u r 
guesía bi lbaína supo a p r o v e c h a r el negoc io que tenía al alcance de 
la m a n o . El c rec i en te v o l u m e n de minera l que se había que t r ans 
p o r t a r a Ing la ter ra y a o t r o s p u e r t o s e u r o p e o s , y de c a r b ó n (hul la 
y c o k e ) , además de tecno log ía y o t r o s p r o d u c t o s , que se debían 
de t r a e r de Ing la ter ra y Europa , c o n v i r t i e r o n a este t r a n s p o r t e ma
r í t i m o en un negoc io en expans ión , seguro y ren tab le . M i e m b r o s 
de la burguesía bi lbaína, a lgunos de el los i m p o r t a n t e s p r o p i e t a r i o s 
y e x p o r t a d o r e s de m ine ra l , c o m o Mar t ínez de las Rivas, Sota y A z -
nar, D u r a ñ o n a y Candar ías , Ibar ra y o t r o s , rea l i zaron i m p o r t a n t e s 
invers iones en la adqu is ic ión de barcos mercan tes en las dos ú l t i 
mas décadas del siglo X I X , para e n t r a r en el s e c t o r nav ie ro y par
t i c ipa r de los benef ic ios que r e p o r t a b a el m i s m o . Las invers iones 
real izadas en la adqu is ic ión de barcos mercan tes para hacer esta 
ca r re ra , p o r la burguesía bi lbaína, fue espectacu lar c o m o lo ev i 
denc ia el c r e c i m i e n t o del t one la je de los barcos ma t r i cu lados en 
Bi lbao e n t r e 1882 y 1900. Rea lmen te , en estos años, el c r e c i m i e n t o 
de la mar ina m e r c a n t e española se iba a d e b e r a la expans ión ex 
p e r i m e n t a d a p o r la mar ina bi lbaína. En e fec tos , de 315.000 t o n e 
ladas de c r e c i m i e n t o que t u v o la mar ina m e r c a n t e española, en Bi l 
bao se reg i s t r a ron 228 .400 tone ladas (el 76 % ) , en Barce lona 
63 .000 tone ladas (el 20 %) y en el r e s t o de p u e r t o s españoles 
12.800 tone ladas, (el 4 % ) . A l f inal del siglo, Bi lbao era u n o de los 
mayo res p u e r t o s e u r o p e o s p o r el v o l u m e n de mercancías que c i r 
culaban p o r el m i s m o , y se había c o n v e r t i d o en el p r i m e r p u e r t o 
español en tone la je de mercancías y en buques mat r i cu lados . En 
1900, tenía mat r i cu lada el 53 % del t one la je de la mar ina m e r c a n t e 
española. El c r e c i m i e n t o y m o d e r n i z a c i ó n de la mar ina m e r c a n t e 
española en las dos ú l t imas décadas del siglo, y que queda re f le jado 
p o r los barcos de v a p o r ma t r i cu lados , se deb ió bás icamente a la 
a p o r t a c i ó n real izada p o r la burguesía bi lbaína a t ravés del p u e r t o 
de Bi lbao. Si la par t i c ipac ión de Bi lbao y Barce lona e ran del 25 % 
y 24 ,30 % respec t i vamen te del t one la je de la mar ina m e r c a n t e de 
v a p o r en 1882, para 1900 se habían d is tanc iado c o n s i d e r a b l e m e n 
t e , ascend iendo la par t i c ipac ión de Bi lbao al 52 ,70 % y d i sm inuyen 
d o la de Barce lona al 22 %. 
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Tabla 1.32: Ma r i na mercante de vapor matriculados en: 

Bilbao 
Barcelona 
España 

1882 

Barcos 

74 
58 

368 

Tonelaje 
bruto 

65.775 
63.982 

263.458 

1900 

Barcos 

17! 
77 

470 

Tonelaje 
bruto 

304.948 
127.314 
578.454 

Fuente: Anales de la Const rucc ión y de la Industria, 1883, pág. 14, para 1882. Revista 
Bilbao, mercant i l , minera, industrial y marít ima, 1901, págs. 219, para 1900. 

En resumen , c o n los cuant iosos benef ic ios o b t e n i d o s d e n t r o y fue
ra del sec to r , los p r o p i e t a r i o s nav ieros f inanc ia ron la adquis ic ión 
de la f lo ta mercan te , cuyo plazo de a m o r t i z a c i ó n , según datos del 
finales de siglo, se cons igu ió en un t i e m p o r e c o r d c o m o nos lo 
evidencia la p rop ia evo luc ión de los barcos de «Sota y A z n a r » . Has
ta 1900, el 46 % de la f l o ta m e r c a n t e de Sota y A z n a r había c o n 
seguido unos benef ic ios m e d i o s anuales del 25 % del capital de cada 
barco , que in tegraban una compañía , lo que les pos ib i l i t ó su a m o r 
t izac ión c o m p l e t a en un p e r í o d o que osc i ló e n t r e 2 y 5 años; en 
el 1 8 , 7 0 % del tone la je los benef ic ios med ios anuales osc i la ron en 
t r e el 1 7 - 2 0 % ; en el I 1,9% del tone la je e n t r e el 14 ,3 -17%, y f i 
na lmente el 4,7 % del tone la je o b t u v o el m í n i m o de benef ic io m e 
d io anual, con el 13 %. En los años de finales de siglo, la compañía 
naviera Sota y Azna r , que tenía un capital de 9 .539.000 pesetas en 
1900, ob ten ía unos benef ic ios: de 2.486.090 pesetas (el 2 6 , 0 6 % 
respec to del capi ta l ) en 1899 y 3.262.1 13 pesetas (el 34,20 %) en 
1900. En só lo dos años, los benef ic ios habían ascend ido al 6 0 , 2 6 % 
del capi ta l . En def in i t iva, la elevada, ren tab i l idad del sec to r , del que 
la burguesía a u t ó c t o n a o b t u v o una cuant iosa masa de benef ic ios, 
que un idos a los p r o c e d e n t e s de la miner ía , y en un p lano i n fe r i o r 
a los o b t e n i d o s en los o t r o s sec to res indust r ia les, f inanc ieros y de 
serv ic ios, la masa de capital que se c o n c e n t r ó en la plaza de Bi lbao 
fue cons iderab le en el ú l t i m o c u a r t o del siglo X I X . Masa que c o n 
las apo r tac iones de capital e x t r a n j e r o en el s e c t o r m i n e r o y s ide
rú rg i co , y las p r o c e d e n t e s de o t ras prov inc ias españolas cent radas 
f undamen ta lmen te en la indus t r ia s iderúrg ica y meta lúrg ica , se f i 
nanció el desa r ro l l o e c o n ó m i c o , indust r ia l y f i nanc ie ro de Vizcaya, 
a la vez que incidía s o b r e m a n e r a en las o t ras prov inc ias vascas y 
l imí t ro fes al País Vasco, y en España. M ien t ras t a n t o , Bi lbao se c o n 
ver t ía en la plaza e c o n ó m i c a y f inanc iera más act iva de España, ha
b iendo c r e a d o para 1901 el s is tema bancar io más d inámico y só l i do 
del t e r r i t o r i o español . En t re 1876-1899, el capital (nomina l y ob l i 
gaciones) de las sociedades creadas en Vizcaya ascendía a 634 m i 
l lones de pesetas, hab iéndose a m o r t i z a d o amp l i amen te con los be
nef ic ios o b t e n i d o s el capital i n v e r t i d o , a la vez que f inanciaban su 
p rop ia expans ión y la c reac ión de nuevas empresas y sociedades 
t a n t o en el País Vasco c o m o fuera de é l . 



140 &'lbao en la formación del País Vasco Contemporáneo 

Tabla 1.33: Beneficios obtenidos por los vapores de la Cía. Sota y Aznar 
desde el inicio de la explotación de cada barco hasta 1902 

Nombre 
del buque 

Tiempo 
trabajando 

Año Meses 

Total 
ganado 

% 

Que representa 
al año 

Músques 
Abanto 
Ciérbana 
Sestao 
Santurce 
Somor ros t r o 
Poveña 
Algorta 
Baracaldo 
Albia 
Begoña 
Portugalete 
Deusto 
Erandio 
Plencia 
Arminza 
Bakio 
Gór l iz 
Guecho 
Bermeo 
Mundaka 
Eiantxobe 
Ea 
Lekeit io 
Gorbea-Mendi 

12 
13 
12 
12 
I I 
I I 
10 
10 
9 
8 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

I I 
0 
I 
7 
8 
3 
I 
I 
4 
2 
0 
7 
3 

I I 
5 
3 

I I 
5 
9 
9 
8 
7 
9 
6 

328,17 
184,44 
215,68 
267,11 
186,25 
276,45 
149,47 
161,68 
194,67 
361,96 
204,44 
124,37 
120,63 
172,14 
98,82 
65,38 

145,93 
79,71 

139,32 
103,89 
35,59 
46,27 

142,25 
44,36 
55,99 

25,26 
14,10 
17,79 
21,21 
16,16 
24,48 
14,74 
15,98 
20,77 
43,77 
33,9! 
22,09 
22,93 
29,06 
21,96 
15,20 
29,50 
14,89 
29,05 
21,53 

9,66 
12,8! 
37,1 I 
12,50 
15,16 

Fuente: Memor ia de la Junta General Ord inar ia de Accionistas de la Cía. Sota y 
Aznar, del año 1902, Bilbao 1903, Cuadro n.0 4. 

La excepc iona l c o y u n t u r a de los años in tersecu lares , 1 8 9 8 - 1 9 0 ! , 
t r a j e r o n s o b r e la zona ta l avalancha de benef ic ios y capi ta les, que 
c o n v i r t i e r o n a es tos años pos ib l emen te en los más espectacu lares 
del desa r ro l l o e c o n ó m i c o vasco. En Vizcaya, se f u n d a r o n 341 so 
ciedades c o n un capital nomina l de 699 mi l lones de pesetas de la 
época , una c i f ra cercana a los p resupues tos del Estado. En estos 
años se c o n s t i t u y e n las empresas más emblemát icas del país: 
A .H .V . , Papelera Española, la C o m p a ñ í a naviera de Sota y A z n a r y 
la actual banca bi lbaína c o n la f undac ión del Banco Vizcaya y C r é 
d i t o de la U n i ó n M ine ra , e tc . 

c ) £ / n a c i m i e n t o d e ¡a m o d e r n a s iderurg ia : m e r c a d o e x t e r i o r 
y e x p a n s i ó n de l a indus t r i a de t r a n s f o r m a c i ó n 

El s e c t o r s i de rú rg i co es o t r o de los p ro tagon is tas de la r e v o l u c i ó n 
indust r ia l en el País Vasco , y que más va a cond i c i ona r la evo luc ión 
p o s t e r i o r de la e c o n o m í a vasca ante el c rec ien te peso que fue 
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adqu i r i endo la indus t r ia meta lú rg ica y de t r a n s f o r m a c i ó n del h i e r r o 
y ace ro a lo largo del siglo X X . 

La c rec ien te demanda de m ine ra l y l ingote de hemat i tes p o r la si
derurg ia inglesa y eu ropea , con las que se p roduc ía el a c e r o Bes-
semer , en las décadas de 1870 y 1880, f u e r o n los fac to res desen
cadenantes de l nac im ien to de la nueva indus t r ia s iderúrg ica vizcaína 
y, c o n ella, de la española. T a n t o in tereses e c o n ó m i c o s vascos, v i n 
culados a la fabr icac ión s iderúrg ica , a la e x p l o t a c i ó n m i n e r a y al 
capital c o m e r c i a l , c o m o españoles y e u r o p e o s , an te las pos ib i l ida
des que o f rec ía la zona de la ría de Bi lbao, se c o n v i r t i e r o n en los 
p r o m o t o r e s del n a c i m i e n t o de las m o d e r n a s fábricas s iderúrg icas 
con las que España en t raba en una nueva etapa del d e s a r r o l l o del 
cap i ta l ismo, y en la que la indus t r ia pesada y de t r a n s f o r m a c i ó n 
serán las nuevas indust r ias d inamizadoras de la e c o n o m í a española, 
f r e n t e a la e tapa a n t e r i o r d o m i n a d a p o r la indus t r ia t e x t i l y el sec
t o r m i n e r o de e x p o r t a c i ó n . 

Los p r i m e r o s i n ten tos de c rea r un i m p o r t a n t e c o m p l e j o s ide rú r 
g ico se r e m o n t a n a p r inc ip ios de los años de 1870, de manos de 
capitales ingleses. En 1870, la soc iedad inglesa « T h e Can tab r i an» 
p repara la c o n s t r u c c i ó n de una g ran planta s iderúrg ica de p r i m e r a 
t r a n s f o r m a c i ó n en las playas de Sestao. La c o n s t r u c c i ó n de los p r i 
m e r o s h o r n o s a l tos d i o c o m i e n z o en 1871 , s iendo abastec idos p o r 
las minas de Ga ldames a t ravés del f e r r o c a r r i l del m i s m o n o m b r e . 
El esta l l ido de la g u e r r a car l is ta para l izó las obras , de tal f o r m a que 
al conc lu i r ésta, la c o y u n t u r a y las pos ic iones en las que q u e d ó la 
soc iedad inglesa, la f o r z a r o n a abandonar el p r o y e c t o fabr i l , que 
t e r m i n ó s iendo v e n d i d o al Marqués de Múde la 160 en 1879, el cual 
lo p o n d r á en f u n c i o n a m i e n t o en o c t u b r e de 1880 con el n o m b r e 
de «San Franc isco de Múde la» . 

Esta fábr ica, que era la más m o d e r n a y m e j o r m o n t a d a para p r o 
duc i r l ingote de h i e r r o , a p r inc ip ios de los ochen ta , p roduc ía en el 
p r i m e r año de su f u n c i o n a m i e n t o , en 1881 , 35 .974 tone ladas de 
h i e r r o co lado , el equ iva len te al 31 % de la p r o d u c c i ó n nac ional , 
s iendo de 56 .454 tone ladas en 1884, el 45 % de la p r o d u c c i ó n es
pañola. 

Las o t r a s dos sociedades s iderúrg icas (A l t os H o r n o s de Bi lbao 
— A . H . B . — , y la Vizcaya) se c r e a r o n en 1882, p a r t i e n d o de in te 
reses y capitales d is t in tos . La «Sociedad de A l t o s H o r n o s y Fábricas 
de H i e r r o y A c e r o de B i lbao» (A .H.B . ) la f u n d a r o n capital istas vas
cos rep resen tados p o r la f i r m a « Ibar ra y Cía.», p r o p i e t a r i o s de las 
fábr icas s iderúrg icas « N u e s t r a Señora del C a r m e n de Baraca ldo» 

160 A. Bahamonde y L E . O t e r o : «La reproducc ión patr imonial de la él i te burguesa 
madrileña en la Restauración. El caso de Francisco de las Rivas y Ubieta, 1834-
1882», en A. Bahamonde y LE . O t e r o (eds): «La sociedad madrileña durante la 
Restauración, 1876-1931», 2 vols., Madr id, 1989, vo l . I, págs. 523-594. 
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y « N u e s t r a Señora de la M e r c e d de G u r i e z o » , y de i m p o r t a n t e s 
c o t o s m i n e r o s en los que se habían basado la c reac ión de las so 
ciedades mineras O r c o n e r a y Franco-belga; capital istas c o m e r c i a n 
tes bi lbaínos, y capital istas españoles y f ranceses v incu lados a ins
t i t uc iones f inancieras de ambos países (Banco de Barce lona, Banco 
de Cast i l la, Banco de U r q u i j o , C r é d i t o Mob i l i a r i o y C r e d i t M o b i -
l iére de Francia) , e n t r e cuyos n o m b r e s destacaban los Pere i re , G i -
rona , U r q u i j o , A n g o l o t t i , Rodr íguez de San Pedro . 

Tabla 1.34: Socios fundadores de A.H.B. 

Socios Acciones Células de 
Fundador 

Juan M.a de Ibarra 
Gabriel M.a de Ibarra 
Cosme de Zubir ía 
José Vilallonga y Gipuló 
Mariano Vilallonga y Gipuló 
Dña. Sotera de la Mier (Vda. de Gorost iza) 
Sres. C. de Mur r ie ta y C.a de Londres 
Fernando Luis de Ibarra 
Cayo Pombo 
José A. de Ibarra 
Luis de Zubir ía 
Ramón de Ibarra 
Pedro de Galindez 
José de Gurtubay 
Juan de Gurtubay 
Dña. Cesárea Roales (Vda. de Urizar) 
Ezequiel de Urigüen 
Braulio de Urigüen 
Juan Barat y Priou 
Créd i to Mobi l iar io Español 
Gustavo Pereire 
Emilio Pereire 
Enrique Pereire 
Ernesto Polck 
Duque Decares 
Conde de Chaurdordy 
Conde de Bernard 
Faustino Rodríguez San Pedro 
Tomás de Ibarrola 
A l f redo Biarez 
Eugenio Dubois 
José Sierra 
Federico Luque 
José Semprun 
Ernesto Loubet 
Bertrand Loubet 
Cal ix to Loubet 

1.600 
1.600 
1.600 

800 
800 
800 
600 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
200 
100 
700 
200 

2.000 
500 

1.000 
500 
200 
100 
100 
100 
300 
200 
100 
100 
100 
400 
400 
100 
200 
100 
100 

100-B 0 
100- B 
I OO-B(testamentaria) 
50-B 
50-B 
50-B 
50-B 

9-B 
8- B 
9- B 
9-B 
9-B 

B 
22-B 

B 
4-B 

40-B 
B 

101- M 
22-M ( I ) 
44-M ( I ) 
22-M ( I ) 
8-M ( I ) 

4-M ( I ) 
4 -M ( ! ) 
4 -M ( ! ) 

12-M 
8-M 
4-M 
4-M 
4-M 

16-M 
Í6-M 
4-M 
8-M (2) 
4-M (2) 
4-M (2) 

La nueva soc iedad s iderúrg ica A . H . B . se c o n s t i t u y ó s o b r e las an t i 
guas fábr icas de la soc iedad « Ibar ra y Cía», que f u e r o n va loradas 
en 5.500.000 pesetas, a p o r t a n d o los o t r o s soc ios el capital res tan te 
para su cons t i t uc i ón c o m o soc iedad, que se f i jó en un capital social 



Economía, población y ciudad | 43 

Tabla 1.35: Socios fundadores de A.H.B. 

Socios 

Isidro Velasco 
Federico Solaegui 
Bando de Castilla 
Créd i to General de Ferrocarr i les 
Jaime Girona y Agrafel 
Juan Manuel de Urqu i jo 
Marqués de V inent 
Rafael Cabezas 
Joaquín Ango lo t t i y Mer lo 
Joaquín Henr ich 
Ignacio Gi rona 
Francisco Laiglesia 
José Alvarez 

Tota l 

Acciones 

400 
200 

1.950 
1.200 
1.000 
1.700 

700 
300 
200 

50 
100 
50 
50 

24.950 

Células de 
Fundador 

16-M 
9- B 

86 
53 
44 
75 
31-M 
13 
10- M 
2 
4 
2-M 
2-M 

Fuente: M. González Porti l la: «La siderurgia vasca...», págs. 24-25. 
Las letras mayúsculas (B=Bi lbao y M = Madr id) son las abreviaturas de la ciudad 
donde están depositadas las acciones. 
(1) F. Luque f i rma c o m o Admin is t rador del Créd i to Mobi l iar io Español y en re

presentación de los señores Pereire, Polack, Decares, Chaurdordy. . . 
(2) La representación de estos socios es asumida por Juan Barat. 
(3) En representación de la sociedad, f i rma su d i rec to r gerente Joaquín Ango lo t t i . 

de 12.500.000 pesetas, y la c o n s t r u c c i ó n de nuevas dependenc ias 
y la r e m o d e l a c i ó n de las a n t e r i o r e s . En los t r e s p r i m e r o s años se 
rea l izaron invers iones super io res a 6 mi l lones de pesetas, supe
rando los 9 m i l l ones para 1890. El capital i nmov i l i zado ascendía de 
5.686.989 pesetas en d i c i e m b r e de 1882 a 12.247.649 pesetas en 
d i c i e m b r e de 1885 y 15.153.899 pesetas a f ines de 1890. 

Los p r o m o t o r e s de la nueva s iderurg ia habían anal izado las ventajas 
económicas y de m e r c a d o que les podía o f r e c e r la nueva real idad 
indust r ia l que estaba su rg iendo en la ría de Bi lbao. «El resu l t ado 
de estos es tud ios nos h izo c o m p r e n d e r fác i lmente que las minas 
de Bi lbao reunían , sin d isputa , las cond ic iones apetecidas y que en 
aquel la m isma c o m a r c a las fábricas de Baracaldo y G u r i e z o , que 
p roduc ían ya el h i e r r o en var ios a r t í cu los c o n gran aceptac ión de 
los m e r c a d o s , pod r ían se rv i r de base para la real ización de n u e s t r o 
pensamien to , adqu i r i éndo los e i n t r o d u c i e n d o en sus ta l leres las r e 
f o rmas necesarias que nues t ra p royec tada fabr icac ión y los adelan
t o s de la maqu inar ia , c o n o c i d o s hasta la fecha, rec lamaban» l61. Las 
invers iones se o r i e n t a r o n a d o t a r a la nueva soc iedad s iderúrg ica 
de unas insta laciones m o d e r n a s , al un ísono con las más avanzadas 
de Europa, y que se ag rupa ron en t r e s secciones: 

161 A.A.H.V.: «L ibro de Actas del Consejo de Adminis t rac ión de A.H.B.», t o m o I, 
años 1882-86, pág. 4. 
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Cabecera s iderúrg ica c o n nuevos h o r n o s a l tos , c o n v e r t i d o r e s Bes-
s e m e r y S iemens -Mar t i n , y t r e n e s de laminac ión. Instalaciones que 
la c o n v e r t i r á n en la e m p r e s a s iderúrg ica más m o d e r n a de España 
desde med iados de los o c h e n t a , y c o n una i m p o r t a n t e capacidad 
p r o d u c t i v a t a n t o de l ingote de h i e r r o c o m o de car r i les , vigas, án 
gulos y chapas de ace ro . 

T a n t o la fábr ica «San Franc isco de Múde la» c o m o A . H . B . se cons 
t r u y e r o n c o n tecno log ía inglesa, y en cuya insta lac ión y p r o c e s o de 
fabr icac ión pa r t i c i pa ron ac t i vamen te técn icos ingleses y e u r o 
peos l62. 

La «Sociedad A n ó n i m a de Meta lu rg ia y C o n s t r u c c i o n e s (Vizcaya)» 
(la Vizcaya) se va a f unda r t a m b i é n en 1882 de la m a n o de un r e 
d u c i d o g r u p o de e m p r e s a r i o s re lac ionados con la miner ía de h ie
r r o y las act iv idades mercan t i l es , e n t r e cuyos m i e m b r o s des taca ron 
los h e r m a n o s C h á v a r r i , y espec ia lmente V í c t o r C h á v a r r i el a lma de 
la empresa y de la po l í t ica vizcaína de f inales de siglo. La soc iedad 
se c o n s t i t u y ó con un capital social de 12.500.000 pesetas, y dis
t r i b u i d a del s iguiente m o d o . 

Tabla 1.36: Propietarios-accionistas fundadores de la Vizcaya 

Propietarios-Accionistas 

Sres. Olano, Larrínaga y Cía 
Benigno de Salazar y Mac-Mahon 
Juan de Durañoña y A m a r t e 
Víc tor de Chávarr i y Salazar 
Benigno de Chávarr i y Salazar 
Pedro P. de Candarías y Navea 
Federico de Echevarría y Rotaeche 
Emiliano de Olano y Loizaga 
José M.a de San Martín y Mende 

Tota l acciones 

Acciones 

5.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

25.000 

Fuente: M. González Porti l la: «La siderurgia vasca...», págs. 4 ! . 

Parte de sus m i e m b r o s f undado res f u e r o n exce len tes ingen ieros , 
c o m o los h e r m a n o s C h á v a r r i y O l a n o , f o r m a d o s en el e x t r a n j e r o , 
y que conoc ían m u y b ien las nuevas tecnologías s iderúrg icas, y es
pec ia lmente la belga de la soc iedad C o c k e r i l l , que fue la empresa 
encargada de c o n s t r u i r la nueva fábr ica en las mar ismas de Sestao. 
Este g r u p o n o esca t imó recu rsos f inanc ie ros para el p r o n t o de 
s a r r o l l o y puesta en f u n c i o n a m i e n t o de la empresa . A f inales de 
1885 se habían i n v e r t i d o 5 .392.000 pesetas, m o m e n t o en el que se 
encendían los p r i m e r o s h o r n o s a l tos , para l legar a 10 mi l lones de 

M. González Porti l la: «La siderurgia...», op . cit., págs. 33-40. 
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pesetas en 1889 y 13.334.000 pesetas en 1891 lo gastado en «es
tab lec im ien to y cons t rucc i ones» . En este p e r í o d o se levan ta ron las 
pr incipales instalaciones de la fábr ica: la c o n s t r u c c i ó n de los h o r n o s 
altos y accesos, con un c o s t o s u p e r i o r a los 7 mi l lones de pesetas, 
y cuyas pr inc ipales obras se e j ecu ta ron en 1884-1885, y la cons
t r u c c i ó n de las baterías de c o k e , h o r n o s de ace ro S iemens-Mar t i n , 
t renes de laminac ión, h o r n o s pud le r y c o n v e r t i d o r e s R o b e r t , cuya 
e jecución se real izó e n t r e 1 8 8 9 - 1 8 9 ! , hab iendo abso rb i do su c o s t o 
unos 7.200.000 pesetas. 

C o n la cons t rucc ión de estas t res nuevas sociedades siderúrgicas, San 
Francisco de Múdela, A .H .B . y La Vizcaya, cuyas fábricas se levantaron 
en los ayuntamientos de la margen izquierda de la ría de Bilbao, en 
Baracaldo y Sestao, la industr ia s iderometa lúrg ica española exper i 
m e n t ó un espectacular vue lco t an to desde su capacidad product iva 
c o m o de ubicación geográfica. Industr ias siderúrgicas, especialmente 
las dos últ imas, que, p o r la tecnología avanzada util izada, se s i tuaron 
en los niveles de las siderurgias europeas más modernas. Tal cual se 
diseñaron, p o r su compet i t i v idad y capacidad de p roducc ión , estaban 
or ientadas, en una p r ime ra fase, a e x p o r t a r el l ingote de h ie r ro , sus
ceptible de ser t r ans fo rmado en acero Bessemer, al mercado eu
ropeo , además de hacerse progres ivamente con el mercado español. 
La Vizcaya y San Francisco de Múdela se habían especializado en sus 
p r imeros años en la p roducc ión de l ingote de h i e r ro para la venta. 
La Vizcaya, en t re 1886-91, de una p roducc ión de 444.515 toneladas 
de l ingote de h i e r r o vend ió 420.424 toneladas, el equivalente al 
94,6 % de la p roducc ión , yendo al ex t ran je ro el 69 %. 

En cuan to a los cambios es t ruc tu ra les que t r a j e r o n las nuevas s i 
derurg ias vizcaínas, éstos f u e r o n fundamenta les para e n t e n d e r el 
u l t e r i o r desa r ro l l o indust r ia l de España y del País Vasco. La capa
cidad p r o d u c t i v a de la indus t r ia s iderúrg ica española se i n c r e m e n t ó 
sustanc ia lmente en estos años de f inales y p r inc ip ios de siglo, a la 
vez que se en t raba en un nuevo c ic lo m o d e r n i z a d o r de la economía 
española c o n la indus t r ia pesada y de t r a n s f o r m a c i ó n . El p r o m e d i o 
anual de p r o d u c c i ó n de h i e r r o co lado en 10 años pasaría de 69.140 
tone ladas/año en el q u i n q u e n i o de 1876-80 a 184.600 tone la 
das/año en el de 1886-90, c o r r e s p o n d i e n d o a Vizcaya el 3 I % de 
la p r o d u c c i ó n en el p r i m e r q u i n q u e n i o y el 7 7 % en el segundo. La 
hegemonía de la p r o d u c c i ó n s ide rometa lú rg i ca española que la ha
bía d e t e n t a d o As tu r ias desde los años 1860, pasaba desde med ia 
dos de la década de 1880, a Vizcaya y el País Vasco , que la man 
t e n d r á hasta los años de 1950. 

Estos cambios es t ruc tu ra les en la indus t r ia s iderúrg ica v i n i e ron 
acompañados de i m p o r t a n t e s ganancias en la p roduc t i v i dad c o m o 
lo ref leja el s iguiente c u a d r o . D a t o s que no hacen mas que resal tar 
la compe t i t i v i dad d i ferencia l que había alcanzado la s iderurg ia viz
caína en el m e r c a d o español r espec to de la astur iana. 
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Tabla 1.38: Productividad del obrero en la siderurgia (Tns./obrero) 

Año 

I 876 - I880 
I886 - I890 
1906-1910 

Lingote de hierro 

Vizcaya Asturias 

16,47 
44,86 
47,73 

9,79 
9,64 

17,55 

Acero (*) 

Vizcaya Asturias 

8,58 
15,2 
40,18 

9,23 
I 1,27 
12,19 

* Se incluye el h ier ro fundido. 

1.3.3. La generalización industrial y la metalurgia 

Simultáneamente al nac imiento y expansión de la industr ia siderúrgica 
vizcaína, y c o m o consecuencia de la misma, se fue levantando y asen
tando una impo r tan te industr ia metalúrgica y de t rans fo rmac ión en 
Vizcaya, ex tend iéndose dicha dinámica según avanzamos los p r ime ros 
decenios del siglo X X a las provincias l imítrofes, y especialmente a 
Guipúzcoa. Fábricas que t rans fo rmarán el h i e r ro y acero en p roduc 
tos más e laborados c o m o tubos , hojalata, materiales de cons t rucc ión , 
clavazón, calderas, cables y mater ia l para la industr ia minera, cons
t rucción naval, diversos bienes de equipo, material de ferrocarr i les, etc. 

En resumen , a p r inc ip ios del siglo X X , en 1902, la d inámica indus-
t r ia l i zadora ex i s ten te en Vizcaya hacía que ya ex is t iesen 27 e m 
presas s iderometa lú rg icas y navales, y 65 fábr icas y ta l leres me ta 
lúrgicos, que empleaban a unas 23.000 personas. D inámica que se 
fue e x t e n d i e n d o a o t r o s mun ic ip ios vascos, a la vez que con t r i bu ía 
a t r a n s f o r m a r su f i sonomía de pueb los escasamente pob lados en 
los que p r e d o m i n a b a el paisaje ru ra l , a un p rog res i vo desa r ro l l o de 
lo u rbano e indust r ia l . 

En Vizcaya, la pob lac ión que vivía en mun ic ip ios de menos de 2.000 
habi tantes se reducía del 5 7 , 4 % en 1857 al 2 5 , 4 % en 1900, m i e n 
tras aumentaba la que vivía en c iudades de más de 10.000 habi tan
tes del I 1,2% al 3 5 % . Estos cambios se in ic ia ron c o n in tens idad 
en la ría de Bi lbao para e x t e n d e r s e p rog res i vamen te al c o n j u n t o 
del país según avanzaba la m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a y social . En 
e fec to , la ría pasó de una pob lac ión de 40 .944 habi tantes en 1857 
a 163.389 en 1900 y a 299 .940 habi tantes en 1930, r ep resen tando 
el 25,5 % de la pob lac ión vizcaína y el 10 % de la vasca en el p r i m e r 
año, el 52,5 % y 27,1 % en 1900, y el 61,8 % y 33,6 % en 1930. Para 
1970, la pob lac ión de la r ía ascendía a 769 .214 habi tantes, lo que 
equivalía al 7 3 , 7 % de la demogra f ía vizcaína y al 41 % de la vasca. 

La pob lac ión act iva de la ría t amb ién se t r a n s f o r m ó p r o f u n d a m e n t e . 
La pob lac ión agrícola act iva pasó del 51 % en 1851 al 13 % en 1900. 
En cifras, la pob lac ión act iva no agrícola aumentaba de unas 10.000 



I 48 Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo 

o 
•Q. 
C 
c 
3 
E 
o 
o . 

o o o 
O ro 0 \ 
LO o" —" 
ro — ro 

O O O 
<N <N T 
— O o ' 

O 

O O O 
T LO 
— <N — 
n m <N 

O O O 
O 00 O 
o o" — 

o . 
00 

. O 
o 

'ü 
*E 
3 

Z 

o o o 
LO ÍN 

LT)" T ' O 
(N (N LD 

o o o 
•<}- ro O 
K K oo 
m ro LO 

N 

u > 



Economía, población y ciudad \ 49 

o 
O 

i 

00 

o o 

tu 
"O 
,D 

o 

o 
•CL 

o 

-Q 

cr. LO o o oo 
o ro sO vO LO oo i-̂  
(N — ^ 00 ON 00 

oo o ^ — (> 
m so 

00 vO T 
so o -̂r 
(N p 
— LO OÑ 

O LO 
"J" O (N 
O <N 00 
Os LO — 
ON 00 vO 

o r - ^ ( N o o — TJ-VÍ> o TJ- ^ ON 

<>ir>vq — r o O O L O O N g ^ p O í N — 

O O r o O O i í O O O t ^ O N — r-^ON 
< N í N \ O m L O ¡ I ; T r c ^ l ^ l ^ O O - f r o 
^ o q v q o q r o L r ! o q r o h - . ( N o o r o i o 
O Ñ — ' L O O Ó K Í T O Ñ V O L O N , ' * v O c S f i 

m 
O fN ro 
rv. o \ 
00 OÑ ro 
00 T LO 
— m 

roC2 (N — f N v O r o O O f N t S L O v O s O 
— ^ 0 0 0 0 - ^ 0 ^ ^ - ^ 0 oo LO 
p — t̂" m oq ^ — 00 „ r o p p 
L o 2 L r > f ^ - l / ^ r , > o d N O T r L O vo — <-4 
— 00 

0N — 
00 NO 00 
ro ro "^J-
ro —' r-í 
vO — LO 
— m 

O O ^ f S O O N f S r o - ^ r r S í N L O — roOO — T O N 
vOI-~- — V O ^ J - ( ^ L O — — r o T m o o 
p r o T r O N O I ^ —| — O N s p p O N O N p r o 
o 6 ' T r Ó L O r o C > K L O f N < N ' í : ( N — m LO ro 

O ro -*J-
— <N 

O t ^ r o T — T O r o r o t ^ — ro — 00 — v O T 
— t ^ L O — L o r o v O r o r - J v O I ^ — 00VOLO O L O V O 
l ^ p p v q N q t ~ - . { N p r o « r - - . p h N 0 0 r o < > 0 N p 
T — rn r-i <N (N <N — <N — (N — O o ' r-í 

ro vO 00 ro 

00 — r - v r - l s O r o r ^ O O O L O O N C O r o — ro O 0 N 
0 0 - ^ - < N ( N L O ( N < N O N O N r o r ^ t ^ - < } - r o ( N C^LONO 
v O r o L O v a — - o ^ i N r N - o o L o p v q s o o o r o r 4 » í ) v o 
(N — — r4 r-̂  — — Tf- LO — ro" od LO 

— sO <N 

O N T t - L O O N O N r O í N í N O O O C ^ O O O — vO T t - ^ 
v o o o r o o r ^ t N i ^ í N — o o r ^ r v i o — (N T O O T r o r o - ^ L o p o ^ — f - ~ p r - - ; r o v q v O 0 0 r o O^ r-i LO_ 
r4 — — (N t-~." — —' ro •<(• —' O O LO 

— vo (N 

¡ O 0 5 

C O l ) i ) Q . J o ( J o Q < O o Q c ü < L U _ I C Ü < 

O 
n o 
N 3 - <U al > 

1 — 1 — 5 ^ 

U 



50 Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo 

personas el p r i m e r año a algo más de 70 .000 el segundo. Para 1910 
el s e c t o r indust r ia l en la e c o n o m í a vizcaína y vasca era h e g e m ó n i c o 
t a n t o en lo que respec ta a r iqueza c reada c o m o a la pob lac ión ac
t iva empleada. 

En def in i t iva, según avanzamos en el p r i m e r t e r c i o del siglo X X , la 
m o d e r n i z a c i ó n de la e c o n o m í a y soc iedad vasca fue p e n e t r a n d o 
p rog res i vamen te p o r los valles vizcaínos y gu ipuzcoanos , e x t e n 
d iéndose m o d e r a d a m e n t e a las o t ras prov inc ias per i fér icas, A lava 
y N a v a r r a , en las que el s e c t o r agrar io siguió s iendo d o m i n a n t e 
hasta la década de 1960. En Gu ipúzcoa , para 1920, el s e c t o r i n 
dus t r ia l había ascend ido al p r i m e r lugar t a n t o en va lo r r espec to al 
PIB p rov inc ia l c o m o en pob lac ión act iva empleada. 

Tabla 1.41: Distribución de la población activa en Vizcaya y País Vasco 
en 1910 

Vizcaya 
según 
censo 

Vizcaya 
rectificado 

País Vasco 
según 

Agr icu l tura 
Industr ia 
Servicios 

Tota l 

30,1 
44,2 
25,7 

100 

20,2 
44,3 
35,5 

100 

34,7 
37,2 
28,1 

100 

La indus t r ia meta lú rg ica gu ipuzcoana empleaba ya para 1915 el 
31 % de la pob lac ión act iva indust r ia l de la p rov inc ia , 5.776 o b r e r o s 
de un t o t a l de 18.536, segu ido a c ie r ta distancia p o r el t e x t i l y pa
p e l e r o que daban e m p l e o al 14,5 % y 13 % respec t i vamen te . En los 
años de la c o y u n t u r a alcista de la G r a n G u e r r a c o n t i n u ó esta t e n 
denc ia al c r e c i m i e n t o del s e c t o r me ta lú rg i co y a su i n c r e m e n t o en 
la par t i c ipac ión del s e c t o r indus t r ia l . Es la indus t r ia m o t o r en G u i 
púzcoa, y cuyo n ú m e r o de fábr icas pasa de 144 en 1 9 1 5 a 198 en 
1917 y a 391 en 1923 c o n un a u m e n t o del 171,5 % e n t r e el p r i m e r 
y ú l t i m o año . 

A d e m á s del s e c t o r indust r ia l s i de rú rg i co y me ta lú rg i co , o t ras ra
mas industr ia les c o n t i n u a r o n expans ionándose , e n t r e las cuales he
m o s de destacar la pape lera , t e x t i l , a r m e r a y c e m e n t o s , cuyos o r í 
genes se r e m o n t a n al p e r í o d o p r o t o i n d u s t r i a l y a los or ígenes del 
cap i ta l i smo en el País Vasco , 1842-1872. En es tos años del siglo 
X I X , t a n t o la indus t r ia pape lera c o m o la t e x t i l c o n o c e r á n un i m 
p o r t a n t e p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n e i nnovac ión tecno lóg i ca , lo 
que les p e r m i t i ó a u m e n t a r su capacidad p r o d u c t i v a y su d i mens i ón , 
s iendo las empresas que p resen tan una ra t i o m a y o r o b r e 
ros / fábr ica en 1915, además de la qu ímica y el t r a n s p o r t e . La t r a 
d ic ión a r m e r a gu ipuzcoana, local izada en Eibar, Elgoibar, Placencia 
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Tabla 1.42: El sector industrial en Guipúzcoa en 1915 

industrias 

Metales 
Text i l 
Papelero 
Al imentación 
Construcc ión 
Químico 
Transpor te 
Ver t ido 
Mobi l iar io 
Tabaco 
O t r o s 

Tota l 

Fábricas (a) 

144 
36 
32 
66 
36 
14 
9 

17 
30 

I 
82 

533 

Obreros (b) 

5.776 
2.689 
2.395 
1.471 
1.041 

879 
837 
565 
5 ! I 
403 

1.245 

18.536 

a/b 

40,10 
74,70 
74,80 
22,30 
28,20 
62,80 
93,00 
33,20 
17,00 

403,00 
15,20 

34,80 

Fuente; Consejo Provincial de Fomento: «Estadística Industrial de la provincia, 
1915», recopilada por LCastel ls : «Fueros y concier tos. La Liga Foral Autonomis ta 
de Guipúzcoa (1904-1906), San Sebastián 1980, pág 73. La tercera columna es ela
boración propia. 

y Vergara, a la sombra del nuevo impulso industr ia l izador, y desa
parecidos los imped imen tos admin is t ra t ivos que dif icultaban la ex
pansión de la p roducc ión , se revital iza nuevamente, aumentando la 
p roducc ión de armas, especialmente de escopetas y revólveres. De 
1881 a 1911 la fabr icación de revó lveres pasó de 21.097 a 436.049 
respect ivamente. La pervivencia de la t rad ic ión artesanal faci l i tó el 
arraigo y desar ro l lo de una t ipología empresar ia l capitalista rep re 
sentada p o r la pequeña y mediana empresa. Así, en Eibar, de exist i r 
so lamente 5 fábricas de armas en 1890, había 105 en 1930. 

Las papeleras que comenza ron su andadura en el pe r íodo de 1842-
1866, de la mano del capital comerc ia l acumulado en la etapa ante
r i o r l63, conocen una nueva etapa expansiva y de modern izac ión tec
nológica y f inanciera a pa r t i r de 1876, en la que destaca el crec iente 
uso de la máquina de vapor , que refuerza a la energía hidrául ica, la 
implantación de las sat inadoras ci l indricas y máquinas de t i r a r papel. 
Sin embargo , la innovación más destacable fue la sust i tuc ión de la 
mater ia pr ima, del t r a p o y el mater ia l t ex t i l , p o r la madera y paja en 
la fabr icación de papel l64. D e la mano de esta industr ia comenzaba 
la penetrac ión de las coniferas en el bosque vasco. 

Estas innovaciones m e j o r a r o n la capacidad produc t iva de las fábricas 
cuya p roducc ión media diaria ascendía de 712 ki los en 1876 a 3.600 

163 Montser ra t Gárate: «Guipúzcoa preindustr ial 1800-1880», (tesis doctora l ) , 2 
vols., pág. 289. 
164 W . O r b e : «Progreso industrial de Guipúzcoa», San Sebastián, 1902, original me
canografiado de 14 páginas, que el autor remi te a P. Alzóla (Arch ivo de la Liga 
Vizcaína de Productores (A.L.V.P), carp. 42. El art ículo sería publicado en la revista 
«Nues t ro T iempo», enero-marzo de 1903. 
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en 1900 y 123.000 ki los en 1920. En este año, la p roducc ión de la 
industr ia papelera guipuzcoana equivalía al 6 0 % de la española l65. 

En esta indus t r ia , a p r inc ip ios del siglo X X , a igual de lo que estaba 
suced iendo en o t r o s sec tores c o m o el s ide rú rg ico , me ta lú rg i co , 
etc. , se iniciaba un p r o c e s o de fus iones y concen t rac iones que cu l 
m i n ó con la c reac ión de Papelera Española S.A. en 1901 , y el ca r te l 
pape le ro de 1919 ( C o o p e r a t i v a de los fabr icantes de papel de Es
paña). La Papelera Española S.A. fundada en 190! con d o m i c i l i o en 
Bi lbao y un capital de 20 mi l lones de pesetas, t e r m i n a r á c o n t r o 
lando y m o n o p o l i z a n d o el s e c t o r y el m e r c a d o español . Para 1922, 
concen t raba el 74 % del capital nomina l de las sociedades papeleras 
españolas y p roduc ía el 7 9 , 6 % del papel en 1920. 

En síntesis, esta d inámica indust r ia l fue c o n v i r t i e n d o p rog res iva 
m e n t e a la ría de Bi lbao, a Vizcaya y al País Vasco, en una reg ión 
indust r ia l c o n una f u e r t e imp lan tac ión de la indus t r ia meta lú rg ica , 
y que según e n t r a m o s en el siglo X X , y nos acercamos a la segunda 
mi tad del m i s m o , la hegemonía de la m isma será aplastante d e n t r o 
del s e c t o r indust r ia l v izcaíno y vasco con las impl icac iones que va 
a t e n e r cuando estal le la crisis de 1973 y la p o s t e r i o r reces ión . 

La segunda industr ial ización vasca, la de 1950-1974, se adelanta en 
más de una década a la industr ial ización española. D e nuevo la ría y 
la margen izquierda, c o m o lo había sido en el ú l t imo cua r to del siglo 
X I X , volvían a ser los protagonistas claves de esta industr ia l ización, 
t rans fo rmac ión que es f ie lmente reflejada p o r las cifras demográf icas. 
La part ic ipación de la ría pasa de representar el 13,5 % de la pobla
c ión vasca en 1877 al 27,1 % en 1900, para ascender al 34 % en 1940 
y al 41 % en 1970. Las tasas anuales de c rec im ien to también expe
r imentan un nuevo impulso en t re 1950-1975, para en t ra r en una 
progresiva d isminuc ión en la segunda mi tad de los setenta y en un 
c rec im ien to negativo en la década ochenta c o m o consecuencia de la 
p ro funda recesión en la que se encuent ra subsumida la industr ia vas
ca. La excepc ión va a ser los ayuntamientos de la margen derecha 
que de nuevo vuelven a c recer en base a conver t i r se en zonas re 
sidenciales de las clases medias y medias altas que se trasladan de 
Bilbao y o t r o s ayuntamientos de la margen izquierda a este área en 
busca de un nuevo hábitat y p r o m o c i ó n social. 

En este f inal de l siglo, y c o m o consecuenc ia de la excesiva espe-
cial ización indust r ia l hacia la meta lu rg ia del h i e r r o y del a c e r o , el 
País Vasco se sumerge en un largo p r o c e s o des indus t r ia l i zador y 
en un p r o f u n d o decl ive e c o n ó m i c o , conv i r t i éndose en una de las 
reg iones de la U n i ó n Europea que menos ha v i s to c r e c e r su PIB 
pe r cápi ta e n t r e 1973 y 1993, hab iendo p e r d i d o 60 pun tos res 
p e c t o del PIB p e r cápi ta español en d ichos años. 

165 Al fonso Chur ruca: «Guipúzcoa industrial. Datos Estadísticos», San Sebastián, 22 
sept iembre de 1922. Datos recogidos p o r M. Gárate: «Guipúzcoa preindustrial...», 
pág. 292. 
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Tabla 1.43: Evolución de las tasas anuales de crecimiento demográf ico 

Períodos Ría Bilbao Margen 
Izda. 

Margen 
Dcha. Vizcaya País 

Vasco 

1940-1950 
1950-1960 
1960-1970 
1970-1975 
1975-1981 
1981-1986 
1986-1991 

1,43 
3,56 
3,78 
2,13 
0,39 

- 0 , 6 4 
- 0 , 3 3 

1,63 
2,65 
3,26 
0,98 
0,08 

-2,67 
-0,33 

1,19 
5,40 
4,31 
2,48 
0,13 

-0,53 
-0,68 

0,85 
1,98 
5,01 
8,30 
3,24 
7,06 
0,60 

1,07 
2,87 
3,30 
2,00 
0,43 

-0,22 
-0,21 

1,05 
2,60 
3,20 
1,98 
0,50 

- 0 , 2 3 
- 0 , 0 1 

1.3.4. Bilbao: capital industrial y financiera del norte 

C o m o ya se ha señalado, los cuant iosos capitales que se c o n c e n 
t r a r o n en Bi lbao en las décadas a cabal lo de ambos siglos, conv i r 
t i e r o n a la plaza en el c e n t r o español más i m p o r t a n t e de la ac t i 
v idad e c o n ó m i c a y f inanc iera del p e r í o d o . La gran c o n c e n t r a c i ó n 
de capitales en la zona s i túan a Bi lbao en la c iudad española en la 
que el t i p o de in te rés o p rec i o del cap i ta l -d ine ro resul taba más 
bajo: del 4 , 5 % en 1887, cuando en la mayor ía de las c iudades es
pañolas estaba p o r enc ima del 6 %, y en muchas de ellas e n t r e el 
8 - 1 2 % l66. 

Bilbao, para pr inc ip ios del siglo X X , según un tes t imon io de la época 
se había «conve r t i do ya en un gran c e n t r o f inanciero al que acuden 
capitales que no son só lo vascos, s ino de o t ras partes del país». La 
inversión y c reac ión de r iqueza la va a recoger el impo r t an te sistema 
f inanciero ex is tente y c reado a pr inc ip ios de siglo X X : Banco de Bil
bao en 1857, Banco de C o m e r c i o en 1891, Banco de Vizcaya en 
1901 y C r é d i t o de la U n i ó n Minera en 1901, además existía una po 
ten te sucursal del Banco de España cuyos beneficios en la década de 
1920 se aprox imaban a los de la sede mat r iz de Madr id , y el banco 
inglés « U n i ó n Bank o f Spain and England». La const i tuc ión de nuevas 
sociedades es o t r o ind icador de este d inamismo e c o n ó m i c o , c o m o 
se recoge en el siguiente cuadro , y que la coyun tu ra económica de 
cada t i e m p o h is tó r i co t iende a acelerar la invers ión y creac ión de 
nuevas sociedades o a desacelerar lo. Así, p o r e jemplo , la coyun tu ra 
expansiva de finales y pr inc ip ios de siglo c o m o la de la p r imera guer ra 
mundia l y la de la D ic tadura de P r imo de Rivera f ue ron fases de in
c r e m e n t o de las inversiones, de la r iqueza y de la creación de nuevas 
sociedades, empresas y negocios. 

166 M. González Port i l la; «Estado, Capital ismo y desequil ibrios regionales (1845-
1900). Andalucía y País Vasco», San Sebastián 1985, págs. 287-313. 
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Gráfico l . l Creación de sociedades y capital nominal de las mismas. 
Bilbao. 1886 -1936 
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En def in i t iva, según e n t r a m o s en el siglo X X , la banca bi lbaína fue 
conso l i dando sus pos ic iones en el s is tema f i nanc ie ro español y c o n 
v i r t i éndose Bi lbao en la segunda plaza f inanc iera de España después 
de M a d r i d . Pe ro lo que es aún más i m p o r t a n t e es que p o r su r i 
guros idad y solvencia la sitúan a la cabeza del sistema bancar io es
pañol . En 1922, la banca bilbaína sumaba un capital nominal equiva
lente al 22,2 % (325 mi l lones de pesetas) del capital nominal de la 
banca española (1463 mi l lones de pesetas), sin embargo sus reservas 
ascendían al 42,1 % ( I 10 mi l lones) del to ta l de reservas de la banca 
española. La car tera se distr ibuía tal c o m o refleja la tabla 1.44. 

Tabla 1.44: Distribución de la cartera de la Banca (millones de pesetas) 

Efectos 
comerciales 

Mili. 

Fondos 
Públicos 

Mili. 

Valores 
industriales 

Mili. 

Total 

Mili. 

Banca bilbaína 
Banca española 

188,3 
996,7 

18,9 
100 

246,1 
869,4 

28,3 
100 

172,9 
618,8 

27,9 
100 

607,3 
2.484,9 

24,4 
100 

Fuente; Anuar io Financiero y de Sociedades Anónimas de España. A ñ o VIII (1922); 
Madr id 1923. El cuadro es elaboración propia. 

En o t ras palabras, el peso e c o n ó m i c o alcanzado p o r Vizcaya y el 
País Vasco en la e c o n o m í a nacional nos lo ref le jar ía ese 1 9 % de 
t o d o s los e fec tos comerc ia les nacionales negoc iados p o r la banca 
de Bi lbao. Pe ro la ca r t e ra re lac ionada con los depós i tos de f o n d o s 
púb l icos , s o b r e t o d o de D e u d a Públ ica, y de va lores indust r ia les, 
es d o n d e m e j o r se p lasmará el d i n a m i s m o de dicha banca, hab ién
dose c o n v e r t i d o en un s o p o r t e fundamenta l de la indust r ia l izac ión 
t a n t o apoyando a los sec to res t rad ic iona les c o m o los s i d e r o m e -
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ta lúrg icos, f e r roca r r i l e s y t ranvías, navieras y mineras , c o m o a los 
nuevos e n t r e los cuales cabe destacar el respa ldo decis ivo que d io 
el Banco de Vizcaya al desa r ro l l o del s e c t o r e léc t r i co español . U n 
e jemp lo de este a p o y o al s e c t o r indust r ia l p o r la banca bilbaína es 
el peso que tenía su ca r t e ra de va lores industr ia les en el c o n j u n t o 
de la banca española, y que ascendía al 2 8 % en 1922. Por o t r a 
par te , la burguesía bi lbaína, y en genera l la vasca, usó la asociac ión 
de capitales a t ravés del impu lso dado a las sociedades anón imas, 
y la captac ión de a h o r r o p r i vado vía la banca y la Bolsa c o m o m e 
dios de f inanciac ión del d e s a r r o l l o indust r ia l . El p res t ig io del capi
ta l i smo bi lbaíno, d o n d e « los negoc ios c reados ha t e n i d o base só 
l ida», t o m a n d o palabras prestadas de la época, a t ra jo al « p e q u e ñ o 
capital» 167 a la invers ión p r o d u c t i v a empresar ia l . Una buena de
mos t rac i ón de lo d i cho son las cifras de a h o r r o popu la r depos i 
tadas en la banca española en el p e r í o d o 1901-1905, d o n d e la ban
ca bilbaína absorbía el 29,6 % de d i c h o a h o r r o y la vasco-navar ra 
el 4 6 , 9 % l68. El respa ldo que t u v o la Sociedad A n ó n i m a c o m o ins
t r u m e n t o empresar ia l de d e s a r r o l l o del cap i ta l ismo vasco tamb ién 
nos lo ev idencia el peso que t u v i e r o n las sociedades anónimas en 
la plaza de Bi lbao y en el País Vasco. En 1922, e l ! 8 % del capital 
nomina l de las sociedades anón imas españolas estaba domic i l i ado 
en Bi lbao, ascend iendo el del País Vasco al 22,3 %. D a t o s en def i 
nit iva que n o hacen más que resa l tar el e levado g rado de m o d e r 
nización alcanzado p o r la e c o n o m í a vasca respec to de la española 
y aún la catalana, en la que la plaza indust r ia l y f inanc iera de Bi lbao 
de la m a n o de la burguesía a u t ó c t o n a , fue su pr inc ipa l i n s t r u m e n t o 
y s o p o r t e . 

La banca bilbaína además de dar s o p o r t e f inanc ie ro y comerc ia l a 
la indus t r ia es tuvo v inculada a la act iv idad indust r ia l . Ana l i zando la 
i n te rdependenc ia e c o n ó m i c a y f inanc iera a t ravés de las c o n e x i o 
nes vía de los conse jos de admin i s t rac ión de las sociedades anó 
nimas, nos e n c o n t r a m o s que para p r inc ip ios de los años ve in te 
aquellas conex iones se habían mu l t i p l i cado . La in te rdependenc ia 
en t r e los t r e s grandes bancos bi lbaínos (Banco Bi lbao, Banco V iz 
caya y C r é d i t o de la U n i ó n M ine ra ) con c ier tas empresas y sec
t o r e s se había es t rechado . Así , el conse jo de admin is t rac ión de 
Banco Bi lbao de 1922, c o m p u e s t o p o r 29 m i e m b r o s y e n t r e los 
que se inc luyen dos d i r e c t o r e s generales y el subd i rec to r , ocupa
ban 165 vocalías de conse jos de admin i s t rac ión de o t ras empresas, 
lo que suponía un p r o m e d i o 6,7 vocalías p o r conse je ro . Las p r i n 
cipales re lac iones las tenía establecidas el Banco con los sec to res 
e c o n ó m i c o s y empresas t rad ic iona les , a d i ferenc ia de lo que su
cedía con el Banco Vizcaya. 

167 J.G.H.: «Bilbao Financiero» en R.M.M.I, 1891, pag 131-132. 
168 Anuar io Financiero de Sociedades Anónimas de España. A ñ o III. 1918. Madrid 
1919, pags 711-715. Los datos son elaboración propia. 



I 56 Bilbao en ¡a formación del País Vasco Contemporáneo 

Tabla 1.45: Participación del Consejo de Administración del Banco Bil

bao en los consejos de otros sectores en / 922 

Sectores Vocalías de consejo 

Minero 
Ferrocarr i les 
Siderurgia 
Metalurgia 169 
Navieras 
Cementos y edificaciones y obras públicas 

30 
29 
13 
14 
10 
7 

Tabla 1.46: Participación del Consejo de Administración del 6.6. como 

consejeros de otros sociedades en 1922 

Sociedades 
Consejeros 

comunes 

Banco Comerc i o 
A.H.V. 
Ferrocarr i l del N o r t e 
Hulleras T u r ó n 
Siderurgia del Medi ter ráneo 
Fundiciones de Vera 
Dic ido 
Sdad. General de Ferrocarr i les 
Sdad. Petrolífera Española 
Euskalduna 
Edificaciones y obras 
Ferrocarr i l Santander-Bilbao 
Ferrocarr i l de la Cía. Española de Afr ica 
Ferrocarr i l Amoreb ie ta-Guern ica 
Ferrocarr i l Bi lbao-Portugalete 
Ferrocarr i l San Sebastián-Fuenterrabía 
Hote l Car l ton 
Combust ión Nacional 
Talleres Ibaizabal 
Sdad. Española de Evaporación 
Talleres Gernica 
Talleres Miravalles 
Talleres Deusto 
Auxi l iar Marí t ima 
Los Pirineos S.A. 
Basauri S.A. 
An t imon io de Villasbacu 
Sierra Menera 
Cía. Minera M o r r o de Bilbao 
Mina Teverga 
C o t o Teuler 
Argentí fera de C ó r d o b a 
S. Minera de Porcia 
Funicular de Archanda 
Tranvía Irún-Fuenterrabía 
60 sociedades 

27 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 

169 Se incluyen en este apartado metalúrgicas, y maquinaria y construcciones me
tálicas: El consejo de administración del B.B. lo era a su vez del Banco de Comerc io , 



Economía, población y ciudad | 57 

El Banco de Vizcaya se había c o n v e r t i d o en el banco p r o m o t o r del 
sec to r e l éc t r i co españo l , c o m o lo ev idenc ia el h e c h o de que los 
m i e m b r o s del conse jo de admin i s t rac ión par t ic ipasen en 66 voca -
lías de conse jos de admin i s t rac ión de sociedades e léc t r icas y de 
gas. Tamb ién su presenc ia e ra i m p o r t a n t e en o t r o s sec to res c o m o 
el m i n e r o (21 C ) , f e r r o c a r r i l e s y t ranvías (24 C ) , y me ta l ú r g i c o 170 
(16 C ) . 

Tabla 1.47: Participación del Consejo de Administración del Banco Viz
caya en los consejos de otras sociedades en 1922 

Sectores Vocalías % 

Electricidad y gas 
Ferrocarri les y tranvías 
Minero 
Metalurgia 
Edificaciones y obras públicas 
Navieras 
Material eléctr ico 
Químico y farmacéut ico 
Construcc ión de buques 
Banca 
Créd i to diverso 
Hoteles 
O t r o s 

Tota l 

66 
24 
21 

182 

36,2 
13,2 
I 1,5 
8,8 
4,9 
4,4 
3,8 
2,2 
1,7 
1.7 
1,7 
1,7 
8,2 

100 

La m a y o r presenc ia del banco en el s e c t o r e l éc t r i co y en c ier tas 
empresas es m u y s igni f icat ivo de su a p o y o a los nuevos sec to res 
y empresas pun te ras surgidas en el p r i m e r c u a r t o del siglo X X . 
M i e m b r o s destacados del cap i ta l i smo bi lbaíno y el Banco Vizcaya 
se si túan en la vanguard ia del d e s a r r o l l o indust r ia l español . 

La presenc ia del banco « C r é d i t o de la U n i ó n M ine ra» (C .U .M. ) se 
iba a c e n t r a r f u n d a m e n t a l m e n t e en la miner ía (30 C ) , f e r r o c a r r i l e s 
y tranvías (18 C ) , e lec t r i c idad y gas (15 C ) , q u í m i c o (9 C ) , s ide
rúrgicas (8 C ) y navieras (8 C ) . Pe ro su c o n e x i ó n con o t r o s bancos 
le haría más d e p e n d i e n t e c o m o lo ev idenc ia el hecho de que 9 
m i e m b r o s del conse jo de admin i s t rac ión del Banco C e n t r a l fuesen 
conse je ros del C . U . M . , lo que equivalía al 41 % de su conse jo . D a 
tos que n o hacen más que ev idenc iar las conex iones que exist ían 
en t re in tereses f inanc ie ros bi lbaínos y madr i l eños , y que t a m b i é n 
los e n c o n t r a m o s en la banca U r q u i j o . La pene t rac i ón en el País 

por lo que sus relaciones con la banca se reducía a una vocalía en el consejo de 
administración del Banco Centra l . 
170 En este apuntado incluímos maquinaria y construcciones metálicas, y metalúr
gicas. 

1 En este apartado incluimos maquinaria, construcciones metálicas y metalúrgicas. 
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Tabla 1.48: Participación del Consejo de Administración del Banco Viz
caya en los consejos de otras sociedades en 1922 

Empresas Sectores Vocal ías 

Cooperat iva Electra Madr id 
Sdad. Electra de Lima 
Electra de Viesgos 
Un ión Eléctrica Vizcaína 
Hidroeléct r ica Ibérica 
Sdad. Electrificación Industrial 
Un ión Eléctrica de Cartagena 
Hidroeléct r ica Española 
Hispano Amer icana de Electricidad 
Electra Valenciana 
Cía A . Mengemar 
Gas de Madr id 
Sdad. Explotadora de petró leos 
Sdad. Española de Construcciones 
Sdad. Ibérica de Construcciones 
Cía Marít ima del Nerv ión 
Cía Urbanizadora Metropol i tana 
Cía Metropol i tana Al fonso X i l i (Me t ro Madr id) 
Cía Metropolitana de Barcelona (Metro Barcelona) 
Maquinaria Reforzadoras de Alpargatas 
Caja de Emisiones con garantía del Estado 
O t ras 

Eléctrico y gas 
Eléctr ico y gas 
Eléctrico y gas 
Eléctr ico y gas 
Eléctr ico y gas 
Eléctr ico y gas 
Eléctr ico y gas 
Eléctr ico y gas 
Eléctr ico y gas 
Eléctr ico y gas 
Eléctr ico y gas 
Eléctr ico y gas 
Minas 
Maquinaria 
Material eléctr ico 
Navieras 
Edificaciones 
Ferrocarr i les 
Ferrocarr i les 
Industria diversa 
Créd i to diverso 

9 
9 
8 
6 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
2 
2 

10 
9 
5 
6 
4 
4 
3 
4 
3 

63 

Vasco del Banco C e n t r a l se había e x t e n d i d o t amb ién al Banco de 
V i t o r i a (4 C ) , Banco G u i p u z c o a n o (3 C ) 172 y C r é d i t o N a v a r r o (2 
C ) . La presenc ia del H i spano A m e r i c a n o se hacía a t ravés del Ban
co de San Sebastián c o n 5 conse je ros c o m u n e s . La presenc ia ma-
y o r i t a r i a del conse je ros del C . U . M . estaba cen t rada en las s iguien
tes sociedades: U n i ó n Resinera Española (7 C ) , Fe r roca r r i l es 
Vascongados (5 C ) , y c o n 4 conse je ros cada una de las s iguientes 
empresas : Sociedad M ine ro - s i de rú rg i ca de Pon fe r rada , Minas Lalen 
y C o t o T e u l e r . 

En r e s u m e n , t o d o s es tos da tos n o hacen más que ev idenc iar la 
c rec ien te par t i c ipac ión de la banca bi lbaína en el desa r ro l l o indus
t r ia l del país c o n v i r t i é n d o s e en el s o p o r t e fundamenta l del m i s m o . 
Así , m ien t ras el Banco Bi lbao e ra el banco de la empresa t r a d i c i o 
nal vizcaína que se r e m o n t a al siglo X I X . El Banco Vizcaya se c o n 
ver t ía en el p r o m o t o r del s e c t o r e l éc t r i co españo l , de c ier tas nue
vas empresas c o m o la Sdad. E x p l o t a d o r a de Pe t ró leos , Sdad. 
Española de C o n s t r u c c i o n e s , Cía. Ma r í t ima del N e r v i ó n , Sdad. Ibé
r ica de C o n s t r u c c i o n e s , « M e t r o s » de M a d r i d y Barce lona. M ien t ras 
el C .U .M . , c o n una pos ic ión depend ien te del Banco C e n t r a l , y más 
m o d e s t a que los a n t e r i o r e s , se conve r t í a en el banco de la U n i ó n 
M i n e r a Española, Fe r roca r r i l es Vascongados, Tranv ía E léc t r i co de 
B i l b a o - D u r a n g o y de varias soc iedades mineras . 

Cor responde al consejo de administración de 1926. 
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La asociación de capitales fue o t r a de las características del desar ro l lo 
económico del País Vasco, lo que nos muest ra el g rado de m o d e r 
nización alcanzado p o r el capi tal ismo vasco, s iendo la sociedad anó
nima el i ns t rumen to de d icho p rogreso . En la época ya nos reco r 
daban la maestría alcanzada p o r la burguesía bilbaína en este t i p o de 
ins t rumento para la f inanciación de las iniciativas empresariales. En 
1900, se escribía que «las sociedades anónimas es donde los grupos 
f inancieros ejercen t o d a su influencia, y donde se destaca su perso
nalidad^..). Si están preparados y organizados deb idamente para la 
conquista de la r iqueza, son los principales factores para el desar ro l lo 
y p rogreso de la r iqueza patr ia; p e r o si v iven retraídos, apáticos y sin 
organización, sus negocios respiran un ambiente tan p ruden te que 
parece cobarde. Los p r i m e r o s prosperan y conquistan la r iqueza pú
blica, los segundos só lo sirven para conservar la». 

«Los g rupos f inanc ieros de Bi lbao f iguran al f r e n t e de los de la p r i 
mera clase; los de Barce lona cons t i t uyen la segunda(...). Var ios son 
los g rupos f inanc ieros de Bi lbao, que después de d isputarse la c o n 
quista del suelo v izcaíno y los negoc ios de la vi l la, se d isputan con 
a r d o r y energía los de t o d a España(...). La mayor ía , casi todas las 
provincias españolas están invadidas de d i n e r o bi lbaíno...» I73. 

En def in i t iva, la cal idad de la ges t ión y solvencia de los negoc ios 
emprend idos p o r los burgueses bi lbaínos, f a v o r e c i e r o n la conf ianza 
en t re los inve rso res de tal f o r m a que se c o n v i r t i e r o n en España 
en «los maes t ros en el mane jo de la soc iedad anón ima , o sea, del 
i n s t r u m e n t o más m o d e r n o y pe r fecc ionado para agrupar capitales 
y desar ro l la r el espí r i tu de empresa en fecundas iniciat ivas» l74. Esta 
confianza había f avo rec ido desde un p r i nc ip io la captac ión de aho 
r r o p r i vado para la invers ión p roduc t i va . En 1890, se decía que «en 
Vizcaya el pequeño capital hasta ahora se en t rega con f iado a los 
que t o m a n iniciativas út i les, porque( . . . ) los negoc ios c reados han 
ten ido base sólida...» I75. 

Esta solvencia e imagen pos i t iva del m u n d o empresar ia l y f i nanc ie ro 
bi lbaíno f u e r o n fac to res de te rm inan tes del desa r ro l l o e c o n ó m i c o 
e indust r ia l del País Vasco, de tal f o r m a que en 1922 cerca de una 
cuarta pa r te de los capitales de las sociedades anón imas españolas 
estaban domic i l i ados en el País Vasco en 1922. D a t o s que no hacen 
más que ref le jar el m a y o r g rado de m o d e r n i z a c i ó n alcanzado p o r 
la es t r uc tu ra empresar ia l vasca r espec to de la española, cuando su 
PIB hacia 1920 no llegaba al 5 % del nacional y su pob lac ión e ra el 
3,6 % de la española. 

73 «Revista Bilbao, mercant i l , minera, industrial y marít ima», 1900, pág. 332. 
74 Pablo Alzóla y Minondo: «El porveni r industrial, minero y comercial de Bilbao», 

Bilbao 1907, pág. 31 . 
175 J.G.H.: «Bilbao f inanciero», R.M.M.I., 1890, págs. 130-131. 
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Tabla 1.49: Participación del capital de las sociedades anónimas en 
1922 

Capital nominal Capital desembolsado 

Vizcaya 
País Vasco 
España 

18,10 
23,20 

100 

17,50 
22,40 

100 

1.3.5. El mercado de capitales y la Bolsa de Bilbao 

La f inanciac ión de la indust r ia l izac ión p roced ía f u n d a m e n t a l m e n t e 
de t r e s campos : la p r o p i a que las empresas conseguían vía de los 
benef ic ios, la captada p o r el s is tema f inanc ie ro del a h o r r o genera l 
socia l , y que p o r d is t in tas vías t e r m i n a b a en los sec to res p r o d u c 
t i vos p r i vados c o m o e m p r é s t i t o s , ampl iac ión de la c a r t e r a de va
lo res , e tc , y la Bolsa. La Bolsa de C o m e r c i o de Bi lbao inicia su an
dadura en 1891 , que c o n la de M a d r i d , e ran las únicas Bolsas 
of iciales. Hasta f inales de siglo los pr incipales t í tu los negoc iados c o 
r respond ían a va lores púb l icos , destacando la D e u d a públ ica del 
Estado. El papel var iab le y las ob l igac iones negociadas p roced ía de 
unas pocas sociedades anón imas c o m o la Compañ ía A r r e n d a t a r i a 
de Tabacos , algunas compañías fe r rov ia r ias , el Banco de España, 
Banco de Bi lbao, y c o m o soc iedad indust r ia l , A . H . B . En estos p r i 
m e r o s años, pocas más sociedades se cot izaban en la Bolsa al ser 
éstas f u n d a m e n t a l m e n t e empresas fami l iares. La invers ión p re fe 
ren te en la Bolsa de Bi lbao e ra en ren ta fi ja, c o r r e s p o n d i e n d o la 
mayor ía a D e u d a públ ica del Estado. Sin e m b a r g o , según nos acer
camos a los años de finales de siglo, aumen ta la i m p o r t a n c i a de la 
negoc iac ión de los va lo res empresar ia les , y para 1898 el v o l u m e n 
negoc iado de D e u d a públ ica, va lo res de las sociedades anón imas 
(acciones y ob l igac iones) t i enden a a p r o x i m a r s e . A l año s iguiente, 
en 1899, las acc iones superaban ya a la D e u d a públ ica, ac recen
tándose la d i fe renc ia a la p r i m e r a década del siglo l76. Las soc ie
dades cuyos t í t u los se negoc ia ron en la Bolsa de Bi lbao ascendie
r o n de 6 en 1892 a 23 en 1898 y 49 en 1903. En este ú l t i m o año, 
las pr inc ipales sociedades que se negociaban en las Bolsa eran 13 
bancos, 9 sociedades mineras , 8 navieras, 7 compañías fe r rov ia r ias , 
además de 5 s iderúrg icas, 5 m o n o p o l i o s y dos de seguros l77. La 
c o y u n t u r a expansiva de g u e r r a mund ia l nuevamen te react ivar ía la 
Bolsa de C o m e r c i o c o m o consecuenc ia de la r iada de benef ic ios y 

176 M. Mon te ro : «La burguesía impaciente. Especulaciones e inversiones en el de
sarrol lo empresarial de Vizcaya», Bilbao 1994. pag. 47-57. Sugestivo l ibro en el que 
Manu Mon te ro nos adentra en los compor tamientos y aptitudes que la burguesía 
bilbaína tuvo respecto del mercado de capitales y la inversión en las décadas a ca
ballo de ambos siglos. 
177 Ibidem, pag 54 
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capitales que se c o n c e n t r a r o n en Bi lbao. En este caso la Bolsa fue 
un i n s t r u m e n t o más para acen tuar la c o n c e n t r a c i ó n de capitales al 
co locar los grandes p r o p i e t a r i o s accionistas paquetes de acciones 
a elevados p rec ios . En t re 1916-1917, las sociedades navieras es
t uv i e ron a la cabeza en el va lo r nomina l negoc iado, ascend iendo 
de 49 mi l lones de pesetas en 1 9 1 6 a 143 mi l lones en 1918, lo que 
equivalía al 22,5 % y 30,6 % del t o t a l del va lo r negoc iado. T ras la 
guer ra , un nuevo s e c t o r p r o d u c t i v o español , en el que la par t i c i 
pación de capital b i lbaíno y el Banco de Vizcaya f u e r o n decis ivos 
para su desa r ro l l o , t o m a la cabecera dando un sal to espectacular 
p o r el v o l u m e n negoc iado: nos r e fe r imos al s e c t o r e léc t r i co . El va
lor nomina l de este s e c t o r negoc iado en la Bolsa de Bi lbao pasaría 
de ser de 6,5 mi l lones de pesetas en 1917 a 163 mi l lones al año 
siguiente y a 264 mi l l ones en 1919. Se había mu l t i p l i cado p o r 4 0 
en dos años las invers iones en e léct r icas, y había pasado de r e 
presentar el 2 % del t o t a l del va lo r nomina l bursát i l en 1917 al 40 % 
en 1919. En o t ras palabras, en estos años de 1918, 1919 y 1920, 
se iba a hacer un i m p o r t a n t e es fuerzo de captac ión de recu rsos 
f inancieros c o n el f in de f inanciar la nueva indus t r ia e léc t r ica que 
tan i m p o r t a n t e sería en el desa r ro l l o del país. El v o l u m e n negocia
do tamb ién e x p e r i m e n t a un i m p o r t a n t e sa l to . Ya en 1916 se habían 
negociado 217 mi l lones de pesetas en d iversos t í tu los para más 
que dupl icarse y t r ip l i ca rse en 1918 y 1919 con 4 6 6 mi l lones y 666 
mi l lones de pesetas respec t i vamen te . La banca fue o t r o de los sec
t o r e s que más se e x p a n d i e r o n en la Bolsa al pasar de 6 mi l lones 
de pesetas de va lores negoc iados en 1916 a 20 mi l lones en 1918 
y 13! mi l lones de pesetas en 1919. 

En camb io , los va lores púb l icos t e n d i e r o n a r e t r o c e d e r , y sob re 
t o d o en el po rcen ta je de par t i c ipac ión que descend ió del 20 % en 
1916 al 8 % en 1919. 

Te rm inada la gue r ra mund ia l , la crisis e c o n ó m i c a de 1920-1923 que 
estal ló en España c o m o consecuenc ia de los rea justen que expe 
r i m e n t a r o n las economías europeas y de la desapar ic ión de los 
mercados c reados en la etapa a n t e r i o r , se t ras ladó a la Bolsa en la 
que no so lamen te se p r o d u j o un f u e r t e descenso del v o l u m e n ne
goc iado, se pasa de 666 mi l lones de pesetas en va lores negociados 
en 1919 a 194 mi l lones en 1923, s ino t amb ién de las cot izac iones 
de las acciones. Por sec to res , navieras, mineras y f e r roca r r i l es fue 
r o n los que más su f r i e ron la cr isis. El v o l u m e n del va lo r nomina l 
negoc iado se r e d u j o d rás t i camente . El va lo r negoc iado de las na
vieras d i sm inuyó de 143 y 139 mi l lones de pesetas en 1918 y 1919 
a 4,8 y 2,9 mi l lones de pesetas en 1921 y 1922, reacc ión que es
t u v o v incu lado al h u n d i m i e n t o de los f letes y del p rec i o de las ac
ciones. Los va lores m i n e r o s se h u n d i e r o n en estos años pasándose 
de negoc iar 2 ! mi l lones en 1918 a tan só lo m e d i o m i l l ón en 1922. 
Los f e r r oca r r i l e s descend ie ron de 33 mi l lones a 4 mi l lones en a m 
bos años. 
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D u r a n t e la crisis el re fug io para invers ión bursát i l fue la ren ta f i ja, 
D e u d a públ ica — f o n d o s p ú b l i c o s — , obl igac iones y las acc iones 
bancarias y e léct r icas. 

Los años de la d i c tadu ra de P r i m o de Rivera f u e r o n de c r e c i m i e n t o 
para la e c o n o m í a vasca que c rec ió más rápida que la española y 
catalana. N u e v a m e n t e la recupe rac ión se había de re f le jar en la 
evo luc ión del capital negoc iado en la Bolsa de Bi lbao, que se d u 
p l icó de 1923 a 1928. Po r sec to res los que a t r a j e ron más capitales 
f u e r o n las ren tas fijas — f o n d o s públ icos y ob l i gac i o nes — y el sec
t o r e l éc t r i co que con t inuaba su expans ión de m a n o de la burguesía 
bilbaína. En 1927, el 6 0 % del negoc io bursát i l fue en ren ta fi ja y el 
12 % en e léct r icas. En 1928, los t r es sec to res sumaban el 80 % de 
los va lores nomina les negoc iados. 

La bolsa iba a v iv i r p r o f u n d a m e n t e la crisis de 1929 y la p o s t e r i o r 
dep res ión e x p e r i m e n t a n d o una f ue r t e sacudida en el m i s m o año 
de 1929, para alcanzar el p u n t o m í n i m o del v o l u m e n de d i n e r o 
negoc iado en 1932. Esta crisis iba a ser más espectacu lar en los 
sec to res t rad ic iona les de la e c o n o m í a vasca c o m o la miner ía , na
vieras y banca, para e x t e n d e r s e t amb ién a sec to res que habían pa
l iado m e j o r las a n t e r i o r e s cr isis, c o m o el s e c t o r púb l i co y las o b l i 
gaciones, res is t iendo m e j o r el e l éc t r i co , f e r roca r r i l es y var ios . 

1.3.6. La coyuntura excepcional de la primera guerra 
mundial. La dictadura de Primo de Rivera y la se
gunda República 

Los benef ic ios o b t e n i d o s du ran te los años de la p r i m e r a gue r ra 
mund ia l d i e r o n un nuevo impu lso al desa r ro l l o del cap i ta l i smo vas
co , sob re t o d o a las prov inc ias de Vizcaya y Gu ipúzcoa . Impu lso 
que con t i nua rá en la década ve in te con la excepc ión de los años 
de la crisis de 1920-23. Por lo t a n t o nos e n c o n t r a m o s ante un nue 
v o avance m o d e r n i z a d o r que se inicia en 1914 y t e r m i n a en 1930, 
c o n la excepc ión de los años reces ivos a n t e r i o r m e n t e señalados. 
La p r o d u c c i ó n s iderúrg ica alcanza su m á x i m o de la p r i m e r a m i tad 
del siglo X X en la segunda m i tad de la década de 1920 y en 1929. 

Los benef ic ios o b t e n i d o s p o r c i e r t os sec to res e c o n ó m i c o s se s i 
t u a r o n en cotas inimaginables para cua lqu ier avezado en los ne
goc ios empresar ia les , cab iendo destacar los p r o c e d e n t e s del s e c t o r 
nav ie ro , aunque t amb ién resu l t a ron espectaculares los o b t e n i d o s 
en o t ras indust r ias c o m o s iderometa lú rg icas , papeleras, t ex t i l es , 
e léctr icas, banca, e tc . 

En algunos años de la guerra, las compañías navieras bilbaínas o b 
tuv ie ron unos beneficios netos super iores al capital desembolsado. 
En 1918, la compañía Mar í t ima del N e r v i ó n consiguió unos beneficios 
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netos equivalentes al 207 % del capital desembolsado, los de Mar í t ima 
Un ión f ue ron del 82 %, Nav ie ra Bachi del 255 %, Nav iera Vascongada 
del 216 %, y la Nav ie ra Sota y Azna r del 102 %. Los beneficios netos 
de la banca bilbaína equivalían al 20 y 25 % del capital desembolsado 
en 1919 y 1920. Los beneficios b ru tos de A .H .V . ascendían a 36 y 
49 mi l lones de pesetas en 1917 y 1918 respect ivamente, equivalentes 
a 110 % del capital nominal en el p r i m e r año y al 50 % en el segundo, 
año en el que el capital nomina l de la empresa pasaba de 32,75 m i 
llones de pesetas a 98,25 mi l lones. 

Tras la crisis e c o n ó m i c a , po l í t ica y social del f inal del r ég imen de 
la Restaurac ión , el go lpe de Estado de P r i m o de Rivera en sep
t i e m b r e de 1923, ponía f in al r ég imen po l í t i co de la Res taurac ión . 
La nueva po l í t ica e c o n ó m i c a de la d i c tadu ra po tenc ia rá el p r o t e c 
c ion ismo y el c o r p o r a t i v i s m o e c o n ó m i c o con un c rec ien te in te r 
venc ion i smo del Estado, a la vez que para impu lsar la e c o n o m í a e 
indust r ia nacional se l levó a cabo una i m p o r t a n t e invers ión públ ica 
en i n f raes t ruc tu ra que iba a f avo rece r f u n d a m e n t a l m e n t e a la i n 
dust r ia pesada (s iderurg ia) y de bienes de equ ipo , que m a y o r i t a -
r i amen te estaban ubicadas en la ría de Bi lbao y el País Vasco. La 
p r o d u c c i ó n indus t r ia l vasca e x p e r i m e n t ó un i m p o r t a n t e c r e c i m i e n 
t o en estos años r espec to de la med ia española y catalana. En efec
t o , m ien t ras la p r o d u c c i ó n indust r ia l vasca crecía un 8 4 % e n t r e 
1922 y 1929, la catalana lo hacía t an so lo en un 0,14 % l79. Es dec i r , 
la p r o d u c c i ó n indust r ia l catalana permanec ía casi estancada y la vas
ca casi se dupl icaba. Si t o m á s e m o s c o m o re fe renc ia el año 1923, 
el c r e c i m i e n t o indust r ia l en Cata luña hubiese s ido del 2,5 % y el 
vasco del 99 %. En def in i t iva, este d i s t i n to c o m p o r t a m i e n t o de la 
p r o d u c c i ó n indus t r ia l de ambas reg iones se debía a la d i f e ren te es
t r u c t u r a p r o d u c t i v a p r e d o m i n a n t e en cada zona. En el País Vasco , 
el peso m a y o r i t a r i o indust r ia l venía c o n d i c i o n a d o p o r la indus t r ia 
pesada de t r a n s f o r m a c i ó n meta lú rg ica , m ien t ras en Cata luña p r e 
dominaba más la indus t r ia de bienes de c o n s u m o c o m o el t e x t i l . 

Tabla 1.52: Evolución de la producción siderúrgica vizcaína 
y part icipación en la producción española 

Años 

Lingote 
de hierro 
(miles de 

toneladas) 

Indices % sobre 
España 

Acero 
(miles de 

toneladas) 
Indice % sobre 

España 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

126,9 
226,5 
325,8 
305,6 
287,1 
327,8 
308,6 
470,1 

100 
178 
257 
241 
226 
258 
243 
370 

60,2 
58,2 
69,4 
60.1 
58,3 
55,8 
53,6 
60,9 

189,7 
310,2 
376,3 
378,3 
353,9 
387,5 
419,7 
579,6 

100 
164 
198 
199 
187 
204 
2 2 ! 
306 

58,2 
67,5 
68,2 
58,2 
55,2 
53,1 
52,9 
56,0 

179 A. Carreras: «industrial ización española: estudios de histor ia cuantitat iva», Ma
dr id , 1990, cuadro I , pag. 56-57. Los datos son elaboración propia. 
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En camb io , iniciada la cr is is de 1929, la c o y u n t u r a de los años s i 
gu ientes, en la década de 1930, se iba a mani fes tar de f o r m a s m u y 
d i fe ren tes en los sec to res indust r ia les y, p o r ende en ambas reg io 
nes industr ia les. Fuer te reces ión indust r ia l en el País Vasco y c r e 
c i m i e n t o en Cata luña. Las medidas sociales y de po l í t ica e c o n ó m i c a 
aprobadas y desarro l ladas p o r el G o b i e r n o repub l icano-soc ia l is ta 
e n t r e 1931-33, que se p lasmaron en reducc ión de la j o r nada la
bora l y a u m e n t o de los salar ios, que u n i d o a una m e j o r a de la p r o 
duc t iv idad del s e c t o r agrícola l80, c o a d y u v a r o n a i n c r e m e n t a r el n i 
vel de c o n s u m o de las clases bajas y medias-bajas de la pob lac ión 
española c o m p u e s t a p o r asalar iados y campes inos . Esta m e j o r a del 
nivel de vida i n c r e m e n t ó la demanda de los sec to res indust r ia les 
de bienes de c o n s u m o , c o m o el t e x t i l , ub icados m a y o r i t a r i a m e n t e 
en Cata luña. D u r a n t e la II Repúbl ica, la i m p o r t a c i ó n de a l godón , 
que ref leja bastante f ehac ien temen te el índice de la p r o d u c c i ó n in 
dust r ia l t e x t i l , a lcanzó sus m á x i m o s niveles del p r i m e r t e r c i o del 
siglo con algunos años de la p r i m e r a gue r ra mund ia l . Po r el c o n 
t r a r i o , la indus t r ia pesada y de bienes de e q u i p o conocía una p r o 
funda dep res ión , acentuada p o r el e levado déf ic i t púb l i co gene rado 
en la etapa de la d i c tadu ra de P r i m o de Rivera que impos ib i l i t ó la 
invers ión públ ica en i n f r aes t ruc tu ra c o m o m e d i o de pal iar la crisis 
que expe r imen taban algunos sec to res indust r ia les c o m o el s ide-
r o me ta lú rg i co 

U n ind icador de la d ivergenc ia en la evo luc ión de ambas economías 
regionales, es el c o m p o r t a m i e n t o que t u v i e r o n las p r o d u c c i o n e s 
industr ia les. M ien t ras , el índice de p r o d u c c i ó n indust r ia l e n t r e 1929 
y 1935 crecía un 3 8 , 6 % en Cata luña, perdía 21 pun tos en el País 
Vasco. La p ro fund idad de la reces ión en el País Vasco se alcanzó 
en 1932 con una pé rd ida de 4 0 p u n t o s en el índice de p r o d u c c i ó n 
indust r ia l r espec to de 1929 l81. 

Tabla 1.53: Evolución de la producción siderúrgica en Vizcaya. 
(Base 100: 1929) 

Años Lingote hierro Lingote acero Laminados 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

100 
75,5 
53,1 
38,8 
53,2 
54,8 
52,7 
33,7 

100 
90,7 
58,3 
52,9 
56,1 
55,9 
61,4 
38,3 

100 
91,5 
52,5 
46,3 
49,6 
48,4 
54,2 
34,5 

180 j . Fontana y j . Nadal: «España, 1914-1970», en C. Cipol la (Ed.): «His tor ia eco
nómica de Europa», Barcelona, 1980, vo l . 6. j . Palafox: «At raso económico y de
mocracia. La Segunda República y la economía española», Barcelona, 199! . 
181 A. Carreras: «Industrialización española: estudios de histor ia cuantitativa», Ma
dr id , 1990, cuadro i , pag. 56-57. Los datos son elaboración propia. 
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La crisis que afectaba al c o n j u n t o de la economía vasca, fue es
pecia lmente du ra en Vizcaya, d o n d e el pa ro t o t a l o parcial a fec tó 
una par te cons iderab le de la pob lac ión act iva. Según in fo rmes de 
la época cerca de 26 .000 personas en 1931 se v i e r o n afectadas p o r 
esta real idad: 12.503 c o m o parados c o m p l e t o s y 13.178 en pa ro 
parcial, c o r r e s p o n d i e n d o el 55 % del t o t a l de las cifras del pa ro al 
sec tor s i de ro -me ta lú rg i co , (14 .138 o b r e r o s ) y el 25 % a la cons
t r ucc i ón (5.612 o b r e r o s ) . La c i f ra de o b r e r o s m i n e r o s se r edu jo 
de 6.679 en 1929 a 4 .674 en 1933. Los e fec tos de la crisis se iba 
ref lejar más d r a m á t i c a m e n t e en c ier tas industr ias y fábr icas, que 
sufrían más p r o f u n d a m e n t e la crisis c o m o la c o n s t r u c c i ó n naval. En 
la fábr ica naval de Sestao pe r t enec ien te a la Sdad. Española de 
C o n s t r u c c i ó n Naval (S.E.C.N.) el n ú m e r o de o b r e r o s empleados 
se había r educ i do de 1.926 en agosto de 1931 a la m i tad en un 
año, a 980 en o c t u b r e de 1932 l82. T a m b i é n la mar ina m e r c a n t e 
bilbaína se v io g r a v e m e n t e afectada p o r la dep res ión del c o m e r c i o 
nacional e in te rnac iona l . El n ú m e r o de barcos amar rados en el 
p u e r t o de Bi lbao, ascendía de 3 a f inales de d i c i e m b r e de 1929 con 
un reg is t ro de 4.31 I tone ladas, y de los cuales, uno tenía m a t r í c u 
la de Bi lbao, c o n un reg i s t ro b r u t o de 1.296 tone ladas, a 58 barcos 
y 189.130 tone ladas de reg i s t ro b r u t o a finales de 1932, c o r r e s 
p o n d i e n d o a mat r ícu la bi lbaína 48 barcos y 168.768 tone ladas de 
reg is t ro l83. Da tos t o d o s el los que n o hacen más que resal tar la 
crisis en la que se veía envue l ta la p rov inc ia de Vizcaya y el País 
Vasco. 

En def in i t iva, para los años t r e i n t a el m o d e l o de la e s t r u c t u r a in 
dustr ia l del País Vasco estaba ya con f i gu rado , y va a def in i r la evo 
lución p o s t e r i o r del m i s m o hasta f inales del p resen te siglo: la he
gemonía de la indus t r ia meta lú rg ica y de bienes de equ ipo 
derivadas del h i e r r o y del ace ro . La evo luc ión h is tó r i ca de la in 
dustr ia l ización y el d e s a r r o l l o del cap i ta l i smo en el País Vasco fue
r o n mod i f i cando la p r o p i a c o m p o s i c i ó n de la e s t r u c t u r a p roduc t i va 
y la c o m p o s i c i ó n orgán ica del capi ta l . En Vizcaya y el País Vasco, 
la imp lan tac ión que va a t e n e r la indus t r ia pesada y de bienes de 
equ ipo , la meta lúrg ica, t e r m i n a p o r cond i c i ona r la evo luc ión in 
dustr ia l del país hasta el p resen te , po tenc iándose además esta t e n 
dencia du ran te el f r anqu i smo , lo que ha i nduc ido a algunos es tu 
diosos a hablar sob re la t endenc ia al « m o n o c u l t i v o » de la indus t r ia 
vasca. El o t r o s e c t o r que t u v o as im ismo un i m p o r t a n t e desa r ro l l o 
fue el s e c t o r serv ic ios , que a su vez se c o n c e n t r ó a l r e d e d o r de 
grandes sociedades anón imas c o m o las pe r tenec ien tes a la banca, 
seguros, navieras y o t ras . En camb io , en Cata luña, la indust r ia l i 
zación t u v o una der i vac ión m a y o r hacia el s e c t o r indust r ia l de b ie
nes de c o n s u m o c o m o el t e x t i l , t e n i e n d o p o r el c o n t r a r i o éste 
poca re levancia en el País Vasco. 

182 A.C.C.B. (Archivo de la Cámara de Comerc io de Bilbao): Carpeta, año 1932. 
Expediente 3752, documento n.0 3. 
183 .A.C.C.B.: Carpeta, año 1932. Expediente 3752. 
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Tabla 1.54: Capital nominal de las sociedades anónimas por sectores 
en 1922 

Bienes de 
equipo y 
materias 
primas 

Millones 
ptas. 

Bienes de 
consumo 

Millones 
ptas. 

Servicio 

Millones 
ptas. 

Total 

Millones 
ptas. 

Vizcaya (a) 
País Vasco (b) 
Cataluña (c) 
a/b 100 
a/c 100 

995,50 
1.170,10 

613,10 
85,10 

157,60 

62,30 
I 12,40 
479,00 

55,40 
13,00 

726,40 
918,90 

1.613,70 
79,00 
45,00 

1.784,20 
2.201,40 
2.706,50 

81,00 
65,90 

Fuente: «Anuar io financiero...», año 1922, en Manuel González Porti l la: «La fo rma
ción de la sociedad...», vo l . II, pág. 122. 

1.3.7. Industrialización y población activa 

C o m o hemos i do resa l tando la convergenc ia de t o d a una ser ie de 
fac to res favorab les al desa r ro l l o indust r ia l y del cap i ta l i smo se iban 
a c o n c e n t r a r en la ría de Bi lbao: exce len te p u e r t o na tu ra l , bu rgue 
sía e m p r e n d e d o r a , que disponía de capitales, abundante ma te r i a 
p r ima , de cal idad, fácil de e x p l o t a r y m u y demandada en el m e r 
cado e x t e r i o r , p o r la s iderurg ia br i tán ica y eu ropea , que no e ra 
o t r a que el m inera l de h i e r r o , ex is tenc ia de cond ic iones sociales y 
económicas t a n t o en Vizcaya c o m o en el País Vasco favorables al 
desa r ro l l o indust r ia l y del cap i ta l ismo, d o n d e habían ex i s t i do y ex is 
t ían i m p o r t a n t e s p r o t o i n d u s t r i a s c o m o la s iderúrg ica, la c o n s t r u c 
c ión naval y o t ras , que harán de Bi lbao y los mun ic ip ios de la ría 
el c e n t r o geográ f i co en d o n d e se iba a p r o d u c i r la r e v o l u c i ó n in 
dust r ia l del País Vasco y a pa r t i r de ésta su mode rn i zac i ón l84. Has
ta p r inc ip ios de la década de 1840, la e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a y c o 
merc ia l s iguió s iendo parec ida a la de finales del siglo X V I I I , aunque 
las conex iones con el m e r c a d o e x t e r i o r se habían r e d u c i d o drás
t i camen te t ras la pé rd ida de las co lonias y del m e r c a d o de la Eu
r o p a del N W . El f u t u r o e c o n ó m i c o del país iba a es tar v incu lado 
al m e r c a d o i n t e r n o . 

Bi lbao es la c iudad que impu lsó d i cho p r o c e s o , y su burguesía c o 
merc ia l , cuyos capitales p roced ían de la etapa a n t e r i o r , la que p r o 
m o v i ó los p r o y e c t o s empresar ia les más ambic iosos y claves para 
el f u t u r o e c o n ó m i c o de la reg ión : la c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l 
que conectar ía el p u e r t o c o n el m e r c a d o i n t e r i o r , el f u t u r o s is tema 
bancar io c o n la fundac ión del Banco de Bi lbao en 1857 y o t ras 

184 Luis Castells: «Modernización y dinámica política en la sociedad guipuzcoana de 
la Restauración, 1876-1915», Madr id, 1987, 521 páginas. 
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ins t i tuc iones f inancieras, la c reac ión de las nuevas plantas s i de rú r 
gicas, Santa A n a de Bo lue ta y N u e s t r a Señora del C a r m e n de Ba-
racaido, el in ic io de la exp lo tac i ón m o d e r n a y capi ta l ista de la m i 
nería, así c o m o o t r o s negoc ios empresar ia les . 

Sin emba rgo , su pob lac ión y la de la ría seguía s iendo m o d e s t a a 
mediados de siglo, y su e s t r u c t u r a act iva se asemejaba más a la de 
finales del siglo X V I I I , a la del an t iguo rég imen , que a la de una 
ciudad capital ista m o d e r n a . Bi lbao seguía s iendo una c iudad c o 
merc ia l , con un i m p o r t a n t e s e c t o r p r o t o i n d u s t r i a l ar tesanal , aun 
que ya habían aparec ido c o n fuerza las nuevas es t ruc tu ras capi ta
listas, y en d o n d e casi n o exist ían campes inos . En las márgenes de 
la ría, la evo luc i ón e ra parec ida, p r e d o m i n i o de las viejas es t ruc 
turas agrícolas y p ro to i ndus t r i a l es conv i v i endo c o n las nuevas e m 
presas y exp lo tac iones capital istas. 

U n e jemp lo de lo e x p u e s t o nos lo o f r e c e el que iba a ser el m u 
nic ip io indust r ia l más s igni f icat ivo de la r e v o l u c i ó n indust r ia l vasca 
del ú l t i m o c u a r t o del siglo X I X , Baracaldo. Este m u n i c i p i o n o ex 
pe r imen ta rá camb ios signi f icat ivos en su e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a y de 
la pob lac ión act iva e n t r e f inales del an t iguo rég imen y med iados del 
siglo X I X . La pob lac ión act iva campesina siguió s iendo mayo r i t a r i a : 
un 7 7 % en 1825 y un 8 7 % en 1857. 

Tabla 1.55: Distribución de la población activa de Baracaldo 

Agrícola 
Industria 
Servicios 

Tota l 

1825 

77,00 
11,60 
11,40 

100 

1857 

87,70 
7,80 
4,50 

100 

Fuente: Los datos son una elaboración propia a par t i r del Censo de Policía de 1825 
y del Censo de Población de 1857. 

La pob lac ión act iva de Bi lbao a f inales del siglo X V I I I e ra la de una 
c iudad c o m e r c i a l , p r o t o i n d u s t r i a l y ar tesanal . En el censo de Flo-
r idablanca de 1787, la pob lac ión act iva campesina e ra ún i camen te 
el 2 , 5 6 % (49 personas) , m ien t ras que los ar tesanos ascendían al 
57,1 %, los jo rna le ros-asa la r iados al 1 3 , 2 % y los comerc i an tes al 
12,5%. 

Rea lmente , los camb ios más re levantes a nivel d e m o g r á f i c o y de la 
es t r uc tu ra act iva p r o d u c t i v a se reg i s t r a ron en el ú l t i m o c u a r t o del 
siglo X I X de la m a n o de la r e v o l u c i ó n indust r ia l . El f u e r t e c r e c i 
m i e n t o demog rá f i co e x p e r i m e n t a d o p o r Bi lbao y la ría del cen 
so de 1860 al de 1900, es el r esu l t ado de la in tensa indust r ia l iza
c ión que v ive la zona y del f lu jo m i g r a t o r i o ; f ac to res ambos que 
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exp l ican el h e c h o de que la pob lac ión de Bi lbao pasase de 17.923 
habi tantes en 1860 a 83 .306 en 1900, mu l t ip l i cándo la p o r 4,65 en 
cua ren ta años. La pob lac ión de la margen izqu ierda se mul t ip l i caba 
p o r 6,38 ascend iendo de 8 .526 a 54 .410 habi tantes, y el c o n j u n t o 
de la ría lo hacía p o r 3,78, de 43 .270 a 163.389 habi tantes respec
t i vamen te . 

Tabla 1.56: Evolución de la población de la Ría de Bilbao ( 1 7 8 7 - 1 8 6 0 ) 

1787 1857 1860 

Baracaldo 
Sestao 
Portugalete 
Santu r c e + O r t u e l la 
G e t x o 
Bilbao 
Aban to y Ciervana 
S.S. Valle 
Deusto 
Begoña 
Abando 
Erandio 
Leioa 
Basauri 
A lonsótegui 

To ta l Ria (a) 
To ta l Vizcaya (b) 

a/b 100 

1.924 
214 

1.93! 
1.230 
1.433 
9.61 I 

716 
558 

1.477 
1.397 
3.031 
1.306 

582 
443 
222 

26.075 
I 13.846 

22,9 

2.369 
384 

1.435 
1.509 
2.079 

17.923 
1.172 

722 
1.819 
3.788 
4.379 
1.328 

600 
81 I 
326 

40.944 
160.287 

a 

25,54 

2.688 
341 

1.527 
1.622 
2.156 

17.923 
1.227 

798 
1.899 
4.535 
5.079 
1.678 

643 
831 
323 

43.270 
168.659 

25,66 

Tabla 1.57: Población activa de Bilbao en 1787 

Número Número 

Agr icu l to res 
Industr ia 

Servicios 

Tota l 

49 
1.348 

521 

1.918 

2,56 
70,28 

27,16 

100 

Artesanos 
Jornaleros 
Comerciantes 
Criados 

1.095 
253 
240 
126 

57,09 
13,19 
12,5! 
6,57 

Fuente: Censo de 1787, «Floridablanca». Los datos son elaboración propia. 

Lóg icamen te las causas de este sustancial i n c r e m e n t o de la pob la 
c ión están re lac ionadas c o n la industr ia l izac ión y la cuant iosa c rea
c ión de nuevos pues tos de t raba jo re lac ionados con la m iner ía , el 
s e c t o r indus t r ia l y los serv ic ios , que m o d i f i c a r o n la e s t r u c t u r a de 
la pob lac ión act iva de la r ía, y p o r inducc ión la de Vizcaya y el País 
Vasco. 
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Tabla 1.58: Población activa de la Ría 

Población activa tota l 
Act iv idad agrícola 
Act ividad industrial y servicios 

1857 

20.472 
5 ! % 
4 9 % 

1887 

51.822 
2 0 % 
8 0 % 

1900 

81.694 
13% 
8 7 % 

Fuente: Los datos son elaboración propia. La población activa agrícola la hemos 
mantenido en las mismas cifras para 1887 y 1900 respecto de 1857, lo que nos ha 
permi t ido aprox imarnos más cer teramente a las transformaciones económico-so
ciales que exper imenta la zona, que a los confusos datos sobre población activa 
emanados de los censos de ambos años. 

La pob lac ión act iva de la ría pasaría de 20 .472 personas en 1857 
a 81 .694 en 1900, c o r r e s p o n d i e n d o a la act iv idad indust r ia l y de 
serv ic ios el 4 9 % en el p r i m e r año y el 8 7 % en el ú l t i m o , habién
dose r e d u c i d o la par t i c ipac ión de la pob lac ión act iva agrar ia del 
51 % al 13%. 

Para 1910, la e s t r u c t u r a de la pob lac ión act iva de Vizcaya y el País 
Vasco se había ya t r a n s f o r m a d o p r o f u n d a m e n t e , supe rando el e m 
p leo indust r ia l al r es to de los sec to res . 

Tabla 1.59: Distribución de la población activa de Vizcaya y País Vasco 
en 1910 

Vizcaya 
según 
censo 

Vizcaya 
rectificado 

País Vasco 
según 

Agr icul tura 
Industria 
Servicios 

Tota l 

30,10 
44,20 
25,70 

100 

20,20 
44,30 
35,50 

100 

34,70 
37,20 
28,10 

100 

Tabla 1.60: Distribución de la población activa de Bilbao 

1787 1900 1930 

Agr icu l tura 
Industria 
Servicios 

Tota l 
Tota l población activa 

Tota l población 
Tasa de actividad 

2,56 
70,58 
27,16 

100 
1.918 

9.61 I 
2 0 % 

2,57 
60,12 
37,3! 

100 
36.907 

83.306 
4 4 % 

1,92 
48,80 
49,28 

100 
61.041 

161.987 
3 8 % 

Fuente: Censos. Los datos son elaboración propia. 
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Bi lbao, a pesar de la i n c o r p o r a c i ó n de nuevos t e r r i t o r i o s a su j u 
r i sd icc ión , su pob lac ión act iva agrícola siguió s iendo m u y baja, un 
2,56 % en 1787 y un 2,57 % en 1900. Esta indust r ia l izac ión p o t e n 
ciaría el p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a y social de Bi lbao, 
que siguió avanzando en el p r i m e r t e r c i o del siglo X X a la par que 
se expandía el s e c t o r serv ic ios y se i nc remen taba la asalar ización 
de la pob lac ión act iva. 

Sin e m b a r g o , las t r ans fo rmac iones más p ro fundas las e x p e r i m e n 
t a r o n los mun ic ip ios industr ia les y m i n e r o s , s o b r e t o d o los de la 
margen izqu ie rda ; t r ans fo rmac iones que se rea l izaron en un c o r t o 
espacio de t i e m p o , a p r o x i m a d a m e n t e en una década, de 1877 a 
1887, y que se a c e n t u a r o n en las décadas siguientes. 

Tabla 1.61: Distribución de la población activa de ayuntamientos de la 
margen izquierda de la Ría de Bilbao, ¡ 8 8 6 / 1 8 9 0 y 1930 

Sectores 
1890 

Baracaldo 

1886 

Santurce 

1890 

Ortuelia 

1930 

Baracaldo 

1930 

S.S. del Valle 

Agr icul tura 
Industria 
Servicios 

Tota l 

12,40 
79,40 

8,20 

13,00 
57,50 
29,50 

5,00 
88,90 

6,10 

100 100 100 

0,60 
84,50 
14,90 

100 

1,00 
93,10 

5,90 

100 

1.3.8. El Lobby económico-político bilbaíno. Los industria
les en la política nacional: la formación de una nue
va clase política 

C o m o hemos ya señalado, la f u e r t e expans ión que e x p e r i m e n t a la 
indus t r ia pesada española afincada en el País Vasco en las dos ú l 
t imas décadas del siglo X I X , y que tan poca presenc ia había t e n i d o 
en España, y el e levado capital a r r iesgado p o r sus p r o p i e t a r i o s , f ue 
r o n sin lugar a dudas fac to res más que suf ic ientes c o m o para p r e o 
cupar les cual podía ser la evo luc ión de los m ismos . A d e m á s , las 
tendenc ias p ro tecc ion i s tas que comenzaban a i m p o n e r s e en el 
m u n d o indus t r ia l i zado, la escasa f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a de los p o 
l í t icos españoles, la v igencia del arancel de 1869 y la f u e r t e p r e 
sencia del capital e x t r a n j e r o en sec to res c o m o la m ine r ía y m e 
ta lurg ia e x h o r t a r o n a algunos de estos empresa r ios a lanzarse al 
r u e d o po l í t i co t e m p r a n a m e n t e , en la década de los ochen ta , para 
i n c r e m e n t a r su presenc ia en las décadas in te rsecu lares y c o n v e r 
t i r se en el l obby p o l í t i c o - e c o n ó m i c o más i m p o r t a n t e de España y 
el que más inc idencia t e n d r á en las C o r t e s en t o d o lo re lac ionado 
c o n la legislación e c o n ó m i c a y arancelar ia . 



Economía, población y ciudad \ 73 

Los p r i m e r o s d ipu tados p r o c e d e n t e s del nuevo c í rcu lo empresar ia l 
bi lbaíno f u e r o n José M.a Mar t ínez de las Rivas, V í c t o r C h a v a r r i y el 
marqués de Casa T o r r e ( cuñado de V í c t o r C h a v a r r i ) . D e s d e p r i n 
cipios de la década de 1890, la l ista se fue amp l i ando a Ben igno 
Chavar r i , Juan T o m á s Candar ías, Edua rdo A z n a r T u t o r , R a m ó n 
ibarra , Francisco de Mar t ínez de Rodas, Feder i co de Echevarr ía , 
Plácido A l l ende . Es dec i r , la vieja guard ia po l í t ica desaparecía del 
escenar io para dar paso a la nueva burguesía indust r ia l que , p o r lo 
demás, no rega teó es fuerzos y d i n e r o para hacerse con el escaño 
y la rep resen tac ión po l í t ica . 

Los in tereses de la nueva indus t r ia , la indus t r ia pesada y de bienes 
de equ ipo , c o n la que España en t raba en una nueva etapa de su 
desa r ro l l o h i s t ó r i c o , y según la perc ib ía la burguesía v incu lada a 
d icho sec to r , n o podían queda r en manos de una clase pol í t ica 
poco re lac ionada c o n la indust r ia l izac ión y de m u y baja f o r m a c i ó n 
económica y po l í t i ca e c o n ó m i c a , si e x c e p t u a m o s a alguna p e r s o 
nalidad c o m o Laureano Figuerola. 

Lóg icamente , el d e s a r r o l l o que e x p e r i m e n t ó esta indus t r ia desde 
mediados de la década de 1880, y que se ref le ja en la evo luc ión de 
la p r o d u c c i ó n s iderúrg ica , las ingentes invers iones real izadas p o r el 
g r u p o empresar ia l p r o m o t o r en el ú l t i m o c u a r t o del siglo X I X , y 
la desconf ianza que tenían s o b r e la capacidad en cues t iones e c o 
nómicas de los po l í t i cos de la Res taurac ión , les i n d u j e r o n a sal tar 
al r u e d o po l í t i co para de fende r la nueva indus t r ia y a r t i cu la r la p o 
lítica e c o n ó m i c a que la po tenc iase. Es dec i r , la po l í t ica que velase 
p o r sus in tereses y los benef ic ios de sus empresas e invers iones . 

S imu l táneamente , este c o l e c t i v o empresar ia l que estaba rea l izando 
impo r t an tes invers iones en estas indust r ias , readaptaba sus pos i 
c iones polí t icas de par t ida que eran más l iberales en e c o n o m í a y 
en pol í t ica para a p r o x i m a r s e al p a r t i d o c o n s e r v a d o r de Cánovas , 
al que irán r e c o n d u c i e n d o hacia pos ic iones más p ro tecc ion is tas . 
V í c t o r C h a v a r r i , jefe del p a r t i d o l ibera l fus ionis ta, abandonaba éste 
en 1893, ya que « e n t r e las afecc iones y el d e b e r y lo que los i n 
tereses del país exigían, tenía que dec id i rse p o r és tos , aunque fuera 
sensible a t e n e r que abandonar aquél las» l8S. 

La ar t i cu lac ión del d i scurso : p r o t e c c i o n i s m o equ iva lente a f o m e n t o 
del « t raba jo nac iona l» , y nac iona l i smo al de «España para los es
pañoles», es d e c i r el m e r c a d o nacional para la burguesía indus t r ia l , 
y en el que sus enemigos n o eran o t r o s que el capital e x t r a n j e r o 
y sus de fensores , los l ib recambis tas , f u e r o n los a r g u m e n t o s que 
usó la nueva burguesía indust r ia l v incu lada a la indus t r ia pesada 
para lanzarse al r u e d o po l í t i co con el f in de de fende r la nueva p o -

185 Javier Ibarra: «Política nacional en Vizcaya», Madr id, 1948, pág. 150. Javier C o r -
cuera: «Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco, 1876-1907», Ma
dr id, 1979, págs. 242 ss. 
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l í t ica e c o n ó m i c a nacional que según el los t rae r ía la p rospe r i dad a 
España, y que n o podían de jar en manos de unos po l í t i cos p o c o 
duchos en cuest iones económicas y d e s c o n o c e d o r e s de la i m p o r 
tanc ia de la nueva indus t r ia . 

El d e s e m b a r c o en la po l í t ica de este l obby del cap i ta l i smo les per 
m i t i ó par t i c ipa r ac t i vamen te en las ins t i tuc iones pol í t icas claves del 
Estado, d o n d e se e laboraba la legislación, C o r t e s y G o b i e r n o . T a m 
bién usaron o t r o s med ios para hacerse o í r e inc id i r en la po l í t ica 
nacional c o m o f u e r o n las empresas que c o n t r o l a b a n o las p a t r o 
nales, g r e m i o s y asociac iones que habían c o n t r i b u i d o a d e s a r r o 
l lar l86. Este g r u p o , p o r la r iqueza e c o n ó m i c a que con t ro l aba , fue 
r e c r e a n d o nuevas c o n e x i o n e s en las esferas del p o d e r po l í t i co y 
e c o n ó m i c o , lo que les p e r m i t i ó amp l ia r su p o d e r e inf luencia según 
avanzamos en el nuevo siglo: de tal f o r m a que p o d e m o s c o n f i r m a r 
que a p a r t i r de 1906, el s is tema de par t idos de la Restaurac ión 
asumía la pol í t ica e c o n ó m i c a de esta burguesía c o m o la po l í t ica 
e c o n ó m i c a nacional . La cues t i ón es saber si o t r a s instancias po l í 
t icas y sociales t a m b i é n f u e r o n asumiendo este d iscurso «nac io 
nal ista» p o r vía sub l imina l , e n t r e los cuales podían s i tuarse pa r t i dos 
de opos i c i ón y organ izac iones sociales inc lu idos PSOE y U G T . 

Para p r inc ip ios de siglo, el asal to al p o d e r de esta burguesía se p o 
día da r p o r c o n c l u i d o . M i e m b r o s destacados del g r u p o los vamos 
a e n c o n t r a r de f o r m a p e r m a n e n t e en las C o r t e s c o m o d ipu tados 
o senadores, e incluso en el G o b i e r n o . A lgunos de ellos p o r el peso 
e c o n ó m i c o e inf luencia po l í t ica que ten ían , e je rce rán el l iderazgo 
del g r u p o y la i n t e r l o c u c i ó n del m i s m o c o n el p o d e r , e n t r e cuyos 
n o m b r e s destacar íamos a Feder i co Echevarr ía, Juan T o m á s de 
Candar ías , Ben igno C h a v a r r i — m a r q u é s de C h á v a r r i — , Fernando 
María de Ibar ra — m a r q u é s de A r r i l u c e de I b a r r a — , Estanislao U r -
qu i jo — m a r q u é s de U r q u i j o — , T o m á s de Zub i r í a — c o n d e de Z u -
b i r í a — . Grandes empresa r i os , cabezas y rep resen tan tes de en t ra 
mados fam i l i a res -económicos a los que pe r t enecen y l ideran , y 
l íderes del « n u e v o p a r t i d o e c o n ó m i c o » que habían c o n t r i b u i d o a 
c o n s t i t u i r en la década o c h e n t a y conso l i dado para p r inc ip ios de 
siglo. Las nuevas ¡deas económicas y pol í t icas ( indust r ia l i zac ión, f o 
m e n t o del t r aba jo nac ional , p r o t e c c i o n i s m o y «España para los es
paño les», c o n una re fe renc ia c lara c o n t r a los in tereses del capital 
e x t r a n j e r o y los l ib recambis tas) f u e r o n ca lando en el s is tema p o 
l í t ico español t ras una larga e in tensa ofensiva po l í t ica e ideo lóg ica, 
que se in ic ió con el m i t i n de Bi lbao en 1893 y conc lu ía con la a p r o 
bac ión de la r e f o r m a arancelar ia de 1906 . Para el f inal del pe-

186 Entre las obras ya citadas que han analizado el tema de las patronales y asocia
ciones empresariales en la Restauración están las de E. Lasa Ayestaran, (1978) sobre 
la LN.P . ; S. Bengoechea Echaondo, (1992); A . Calvo, (1990); M. Ludevid, y R. Sér
valos, (1985) sobre el F.T.N.B.; I. Arana, (1988) sobre la LV.P. ; F. Al lende Port i l lo, 
(1994) sobre los empresarios vizcaínos como grupo de presión. 
187 Véase nota anter ior y M. González Porti l la: «La formación de la sociedad ca
pitalista en el País Vasco», 2 vols., San Sebastián, 1981. 
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Tabla 1.62: Empresarios-políticos más destacados del período de 
1901-1922 , relacionados con la nueva industria vasca 

Nombre Legislaturas 
(a) 

Consejo 
(b) 

Juan Tomás Candarías 
Federico Echevarría 
Fernando M.a Ibarra (Marqués de Arr í luce de Ibarra) 
Benigno Chavarr i (Marqués de Chavarr i) 
Estanislao Urqu i jo (Marqués de Urqui jo) 
Tomás Zubir ía (Conde de Zubiría) 
Félix Abasólo (Conde de Abasólo) 
José Aci l lona (Marqués de Aci l lona) 
Tomás Al lende 
J.J. A m p u e r o 

A lbe r to Aznar T u t o r (Marqués de Zuya) 
Luis M.a Aznar T u t o r 
V ic tor Chavarr i (Marqués de Tr iano) 
José M.a Chavarr i 
Al fonso Chur ruca 
Horac io Echevarrieta 
Domingo Epalza 
Gabriel M.a Ibarra 
Ramón Ibarra 
J. F. Lequerica 
José Martínez de las Rivas 
Juan Or tue ta 
Rafael Picavea 
Ricardo Power Zabala 
Luis Salazar 
Ramón de la Sota 
Manuel Taramona 
Julio Urqu i jo Ibarra 
Juan Manuel Urqu i jo Ur ru t ia (Marqués de Urqu i jo ) 
Juan Manuel Urqu i jo Ussia 
Luis Urqu i jo (Marqués de A m u r r i o ) 
Juan Ur ru t ia 
Francisco Ussia (Marqués de Aldama) 
J. Luis Ussia (Conde de Gaitanes) 

21 
8 

20 
14 
25 
14 

5 
21 

3 
8 

23 
12 
4 
I 

4 
9 
I 
9 
2 
5 
3 
8 
2 

15 
5 
I 

* 
15 
13 
2 

13 
19 

Fuente: Diar io de las Sesiones de Cor tes ; «Estadística del personal y vicisitudes de 
las Cor tes y de los Ministerios de España». Los años de elecciones son 1901; 1903; 
1905; 1907; 1910; 1914; 1916; 1918; 1919; 1920; 1923. Las legislaturas cor respon
den a los siguientes años: 1900-1901; 1901-1902; 1902-1903; 1903; 1905; 1907; 
1910; 1914; 1916; 1918; 1919; 1920; 1923. Faltan los senadores del año 1907 para 
las elecciones y los senadores de y 1907 para las legislaturas. 
Los datos de los consejos de administración de las S.A. se han obten ido del «Anua
rio Financiero y de Sociedades Anónimas de España, año VII I , 1923». 
(a) El número de legislaturas cor responde a la suma de las veces que han sido 

diputados y senadores, y hacen referencia a las legislaturas anuales o de más 
cor ta duración. 

(b) El número de los Consejos hace referencia a la cantidad de veces que se par
t icipa en los consejos de administración de las S.A. de más de 500.000 pesetas 
en 1922. 
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r í o d o , los pa r t i dos t u rnan tes y el rég imen de la Restaurac ión ha
bían as imi lado estas ideas y p r o y e c t o s po l í t i cos , d o n d e los dos 
l íderes del p a r t i d o c o n s e r v a d o r y l iberal (Maura y M o r e t ) sellaban 
en las C o r t e s la defensa de la « indus t r ia nac ional» a t ravés del p r o 
t e c c i o n i s m o y adqui r ían el c o m p r o m i s o de respe ta r los acuerdos 
pactados, c o m o así será, d o n d e el G o b i e r n o no p o d r á i n t r o d u c i r 
mod i f i cac iones «sin una au to r i zac ión prev ia de las C o r t e s » l88. Ins
t i t u c i ó n en la que el g r u p o empresar ia l tenía una ampl ia r e p r e s e n 
tac ión e in f luencia po l í t ica , y que los datos del s iguiente c u a d r o son 
una buena m u e s t r a de lo d i cho , aunque tan so lo recoge a la r e 
p resen tac ión más destacada de este m u n d o empresar ia l . 
La empresa emb lemát i ca de la nueva indust r ia l izac ión española, v i n 
culada a la indus t r ia pesada, A . H . V . es el e j emp lo más ca r i smát i co 
de la nueva real idad económ ico -po l í t i ca que se impuso en España. 
N inguna e m p r e s a española alcanzó m a y o r inf luencia en la e c o n o 
mía y pol í t ica nacional c o m o A .H .V . , en la que par t ic ipaban cons 
tan te y ac t i vamen te la m a y o r pa r te de sus p r o p i e t a r i o s y conse jo 
de admin i s t rac ión . 

T o b / o 1.63: Consejeros y mayores propietarios de A.H.V. (1922) que 
han sido Diputados y Senadores 

Nombre 

Chavarr i , V íc to r 
Chavarr i , Benigno (Marqués de Chavarr i) 
Chavarr i , J. M.a 
Chavarr i V i c to r 
Echevarría, Federico 
Candarías, J. T. 
Ibarra, Fernando M.a (Marqués de Ar r i l uce Ibarra) 
Zubiría, Tomás (Marqués de Zubiría) 
Ibarra, Gabriel M.a 
Ibarra, Ramón 
Urqu i jo , Estanislao (Marqués de Urquí jo) 
Urqu i jo , Juan Manuel 
Urquí jo, Luis (Marqués de A m u r r i o ) 
Solaegui, Federico 
Ampuero . J.J. 
Alzóla, Pablo 
Galdiz, V i tor íano 
Acíl lona, José (Marqués de Aci l lona) 

Legislaturas 

I I 
12 

I 
2 

10 
15 
6 
8 
I 
6 

15 
3 
7 

Fuente: Ibidem (anter ior) . 

El r e f r e n d o del p o d e r y del r e c o n o c i m i e n t o de este l obby e m p r e 
sarial p o r pa r te del rég imen de la Restaurac ión no so lo v ino de 
asumi r las nuevas ideas polí t icas y económicas , i nco rpo rándo las en 
su idear io los pa r t i dos de la Res taurac ión , s ino de e n n o b l e c e r a 
muchos de sus m i e m b r o s c o m o r e c o n o c i m i e n t o a la l abo r desem-

Memor ia de la LV.P. de 1906, pág. 8. 



Economía, población y ciudad | 77 

peñada c o m o empresa r i os y po l í t i cos , p e r o t amb ién c o m o r e c o 
n o c i m i e n t o a su par t i c ipac ión en el s is tema y a la conso l i dac ión del 
m ismo . 

En conc lus ión , la f o r m a c i ó n h i s tó r i ca de este g r u p o de p o d e r ec o 
n ó m i c o - p o l í t i c o d u r a n t e la Res taurac ión c o n f o r m ó una nueva es
t r u c t u r a de p o d e r que fue a r t i cu lando una nueva ideología po l í t ica 
y económica , en la que España c o m o nación y m e r c a d o será el 
c e n t r o de su pensamien to . Esta ideología fue el i n s t r u m e n t o que 
pos ib i l i tó la a r t i cu lac ión de un nuevo m o d e l o de desa r ro l l o para el 
capi ta l ismo españo l , p u d i é n d o l o de f in i r y s in te t izar c o m o la vía «na
cional ista» de d i c h o d e s a r r o l l o l89. Esta vía r e f o r z ó viejas tendenc ias 
de la pol í t ica e c o n ó m i c a d e c i m o n ó n i c a c o m o el p r o t e c c i o n i s m o , 
pe ro i n c o r p o r a n d o nuevas c o m o consecuenc ia del dob le d e s a r r o 
l lo del p r o t e c c i o n i s m o y de la nueva indus t r ia pesada, c o m o f u e r o n 
las tendenc ias m o n o p o l i s t a s , el p rog res i vo a is lamiento del m e r c a d o 
mundia l y la autarquía , y los c rec ien tes desequ i l ib r ios regionales y 
sociales. Este l obby e c o n ó m i c o - p o l í t i c o que t u v o un gran d inamis
m o empresar ia l e n t r e 1880-1914, t e rm ina r í a p o r in tegrarse en la 
él i te o l igárqu ica española l90, con c ier tas excepc iones en pol í t ica 
c o m o Sota o Echevar r ie ta , y r ede f i n i endo las es t ruc tu ras e c o n ó 
mico-po l í t icas del p o d e r . C o n e l lo fracasaban las posib les nuevas 
vías del d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y po l í t i co del cap i ta l ismo españo l , 
más cercanas a las evo luc iones que estaban e x p e r i m e n t a n d o los 
países e u r o p e o s más indust r ia l izados. 

La nueva él i te o l igárqu ica que t e r m i n ó p o r conf igurarse en la se
gunda etapa de la Res taurac ión , y que n o es o t r a cosa que la in 
c o r p o r a c i ó n a la vieja o l igarquía española 191 de este l obby e c o 
n ó m i c o - p o l í t i c o , c o n un c la ro r e f o r z a m i e n t o del p o d e r o l i gá rqu ico , 
dom ina rá la e c o n o m í a y la po l í t ica españolas de la p r i m e r a m i tad 
del siglo X X . El m o d e l o t e n d e r á a fo r ta lece rse c o n las cr is is ec o 
nómicas y soc io-po l í t i cas , r e f o r z a n d o las tendenc ias p r o t e c c i o n i s 
tas y autárqu icas en la e c o n o m í a y las au to r i ta r ias en la po l í t ica y 
en las cues t iones sociales, buenos e jemp los f u e r o n las D i c tadu ras 
de P r i m o de Rivera y el f r anqu i smo . 

C o m o hemos señalado el asal to al p o d e r po l í t i co de la nueva clase 
empresar ia l vasca, o v inculada a los in tereses indust r ia les e m e r 
gentes en el País Vasco, se asen tó s o b r e una ampl ia sus t i tuc ión en 
el l iderazgo po l í t i co del país, que pasó de la vieja clase po l í t ica a 
manos de la nueva burguesía indust r ia l y f inanc iera a la que no le 

189 S. Roldán, J.L García Delgado y J. Muñoz: «La formación de la sociedad capi
talista en España, 1914-1920», 2 vols., Madr id, 1973. 
190 Véase el monográf ico especial dedicado a las élites por la Revista Historia Con
temporánea, 1992, n.0 8, con el t í tu lo : «Las élites en la España Contemporánea». 
191 Joaquín Costa: «Oligarquía y Caciquismo como la forma actual de gob ierno en 
España. Urgencia y m o d o de cambiarla», 2 vols., edición a cargo de A . O r t i con 
estudio in t roduc to r io , reed. en Madr id , 1975. Sobre la cuestión desde plantea
mientos más recientes véanse los trabajos de j . Tusell , (1976) y j . Valera, (1^77). 
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faltaban recursos económicos e influencias polít icas c o m o para ha
cerse con la representac ión polí t ica en las C o r t e s españolas. D u r a n t e 
la Restauración, 1876-1923, de las ap rox imadamen te 132 personal i 
dades políticas vascas que de ten ta ron representac ión en las C o r t e s 
c o m o diputados y senadores, el 61,4 % fue ron empresar ios que se 
sentaban en consejos de admin is t rac ión de S.A. El restante 38,6 % de 
los representantes no qu ie re dec i r que no fuesen empresar ios o es
tuviesen relacionados con empresas y negocios diversos, s ino que no 
los hemos de tec tado c o m o consejeros en las sociedades i n t roduc i 
das en nues t ro banco de datos, en el que todavía presenta impo r 
tantes ausencias al respec to , especialmente en t re las pequeñas y m e 
dianas empresas. Lógicamente, las cifras de los po l í t icos-empresar ios 
son super iores a las dadas en estas páginas. 

Este p r o c e s o de sus t i t uc ión , c o m o hemos señalado, fue l en to . Has
ta 1890, tan so lo unas pocas persona l idades empresar ia les las en 
c o n t r a m o s c o m p i t i e n d o en la v ida po l í t ica c o m o f u e r o n el marqués 
de U r q u i j o (1879) l92, Luis Landecho (1884) , V í c t o r C h a v a r r i Sa-
lazar (1886) , Estanislao de U r q u i j o (1886) . Será en el p e r í o d o de 
1 8 9 1 - 1903 cuando rea lmen te se va a p r o d u c i r la sus t i tuc ión de la 
vieja clase po l í t ica p o r los nuevos empresa r i os vascos en la d i rec 
c ión po l í t ica del País Vasco. N o m b r e s tan destacados del nuevo 
cap i ta l i smo indust r ia l vasco se i n c o r p o r a r á n en estos años a la ac
t i v idad pol í t ica, c o m o f u e r o n Mar t í nez de las Rivas, el Marqués de 
C a s a - T o r r e , Mar t ínez Rodas, A z n a r T u t o r , Du rañona -Ganda r i as , 
U r q u i j o Ibarra, Echevarr ía Ro taeche , A z n a r Sota, Zub i r í a Ibar ra , Pí-
cabea, el Marqués de A c i l l o n a y o t r o s . Fue ron los años en que se 
p r o d u j o el g i r o p r o t e c c i o n i s t a en España. El f r e n t e indust r ia l y ce
real ista cons igu ió r e o r i e n t a r la po l í t i ca arancelar ia y m o n e t a r i a es
pañola. El enem igo al que tenían que c o m b a t i r n o era o t r o que el 
capital e x t r a n j e r o f u e r t e m e n t e asentado en c i e r t o s sec to res e c o 
n ó m i c o s españoles de alta ren tab i l i dad , c o m o la miner ía y la m e 
ta lurg ia no fe r rosa , las grandes compañías fe r rov ia r ias , los sec to res 
e c o n ó m i c o s n o indust r ia les re lac ionados c o n el m e r c a d o e x t e r i o r , 
las asociac iones l ib recambis tas y el p r o p i o p a r t i d o l ibera l . 

Lóg icamente esta batal la tenían que ganarla en el r u e d o po l í t i co del 
Estado, y al que había que lanzarse si r ea lmen te se quer ía mod i f i ca r 
la c o r r e l a c i ó n de fuerzas en el s is tema po l í t i co . Esto es lo que h i 
c i e r o n los empresa r i os vascos. La p res ión que e j e r c i e r o n s o b r e los 
pa r t i dos t u rnan tes y las ins t i tuc iones del Estado les p e r m i t i e r o n i r 
ganando pos ic iones en el p o d e r estatal e i m p o n i e n d o p rogres iva 
m e n t e su pol í t ica e c o n ó m i c a . La Ley arancelar ia de 1891 , la rev i 
s ión s o b r e las tar i fas del mater ia l f e r r o v i a r i o de 1896, la rev is ión 
arancelar ia de 1906 y o t r a s leyes de c laros mat ices p ro tecc ion is tas , 
así c o m o la deva luac ión de la peseta que fue m u y in tensa e n t r e 
1892- 1905, son una buena ev idenc ia de los resu l tados o b t e n i d o s 
p o r el nuevo lobby empresar ia l en la pol í t ica. 

192 El año corresponde al inicio de la actividad política durante la Restauración 
como Diputado o Senador. 
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Tabla 1.64: Empresarios-parlamentarios y años de incorporación 

a las Cortes 

Año 

1891 

1893 

1896 

1898 

1899 

1900 

1901 

1903 

Empresarios-parlamentarios 

Lizana Hormaza, José M.a (Marques de Casa-Torre) 
Martínez de la Rivas, José M.a 
Martínez Rodas, Francisco 
Ussia Aldama, Luis (Marqués de Aldama) 
Samaniego Soroa, V ic to r 
Aznar T u t o r , Eduardo 
Urqu i jo Ibarra, Ado l fo 
Candarías Durañona, Juan Tomás 
Arteaga Echagüe, Joaquín 
Cubas Erice, Francisco (Marqués de Cubas) 
Satrústegui Barrie, Enrique (Barón de Satrústegui) 
Ibarra Ar regu i , Ramón 
Al lende Plagaro, Plácido 
García Ogara, Roque 
Or tue ta Murgoi t ío , Juan 
Martínez de Aragón, Gabriel 
Echevarría Rotaeche, Federico 
Pradera Larumbe, Juan V. 
Echanove Martínez de Aragón, José 
Cano Aldama, Juan 
Alzóla Minondo, Pablo 
Aznar, Sota, Eduardo 
Goyarro ia Libarona, Manuel 
Zabala O r t i z de Velasco, José M.a (Marqués de Alameda de 
la Velada) 
Zubir ía Ibarra, Tomás (Conde de Zubiría) 
Picavea Leguia, Rafael 
Aldama Mendivi l , An ton io (Conde de Aldama) 
García Ogara, Romualdo 
Orue ta Pérez de Nemin , José 
Urqu i jo Ibarra, José M.a 
Urqu i jo Ibarra, Julio 
Aci l lona Caray, José (Marqués de Aci l lona) 
Velasco Palacios, José (Marqués de Unza del Valle) 
Mazarraza Quintani l la, A n t o n i o 

Fuente: Ibidem, tabla 1.63 

El asalto al p o d e r po l í t i co c o n t i n u ó en la segunda época de la Res

tau rac ión , cuando los dos pa r t i dos t u rnan tes habían ya asumido (en 

1906) la pol í t ica e c o n ó m i c a diseñada p o r el l obby e c o n ó m i c o p r o 

tecc ion is ta , en el que la burguesía vasca o la v inculada a las nuevas 

industr ias era su eje v e r t e b r a d o r . N u e v o s n o m b r e s de empresa r ios 

se i n c o r p o r a b a n a la act iv idad pol í t ica, des tacando e n t r e el los el 

Marqués de A r r í l u c e Ibar ra (1907) , Ca r l os A ju r i a -U r i go i t i a , C h a 

var r i A l de coa , H o r a c i o Echevar r ie ta , Gabr ie l M.a Ibarra de la Re

vil la, U r q u i j o Ussia (Marqués de A m u r r i o ) ( t o d o s en 1910), J.J. A m 

p u e r o (1916) , Ramón de la Sota (1918) , Eduarzo A z n a r T u t o r 

(Marqués de Z u y a ) , V i c t o r Chava r r i A n d u i z a (Marqués de T r i a n o ) 

en 1920. A esta lista había que agregar al menos o t r o s 29 e m p r e 

sar ios. 





2.a PARTE 
Naturaleza y evolución del 

sistema demográfico en Bilbao 





«Las c iudades son tan antiguas c o m o 
la c iv i l ización: rea lmen te ellas son la 
c iv i l ización» 

Richard L a w t o n , 1989 

2.1. Introducción. La ciudad vista por los espe
cialistas 

La c iudad y las c iudades han s ido o b j e t o de es tud io desde t i e m p o s 
muy ant iguos, espec ia lmente a p a r t i r del m o m e n t o en que la v ida 
en una c iudad se genera l izó para todas las personas. H o y en día se 
puede dec i r sin pal iat ivos que el h o m b r e del siglo X X es radical 
men te «u rban i ta» , inc luso en aquel los lugares del m u n d o d o n d e no 
va acompañado de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . 

Desde el p u n t o de vista de la h is tor iogra f ía de las c iudades, var ios 
han s ido los especial istas de las ciencias sociales que se han in te
resado p o r su es tud io , espec ia lmente geógrafos, demógra fos , so 
c ió logos e h i s to r i ado res de la po l í t ica, la soc iedad y la economía . 
Esto supone un f u t u r o esperanzador para avanzar en n u e s t r o c o 
n o c i m i e n t o s o b r e el pasado, el p resen te y el f u t u r o de las aglo
merac iones urbanas. P o r q u e es to significa que los d i fe ren tes en 
foques in te lectuales y m e t o d o l ó g i c o s de cada discipl ina pueden 
ut i l izarse i n d e p e n d i e n t e m e n t e de la f o r m a c i ó n específ ica de cada 
invest igador . Sin emba rgo , n o está e x e n t o de p rob lemas . Es nues
t r o deseo la fus ión de discipl inas que conve rgen en un t e m a c o m ú n 
c o m o puede ser éste, p e r o aún queda m u c h o camino p o r r e c o r r e r 
en este sen t ido . Y la real idad es que hasta ahora , cada invest igador 
ha t e n i d o las preferenc ias e in tereses que su f o r m a c i ó n especial i 
zada le ha t r a n s m i t i d o a la h o r a de hacerse preguntas sob re el pa
sado. Por eso, vamos a hacer un b reve repaso de los d i fe rentes 
temas en que se han c e n t r a d o los d is t in tos es tud iosos de la ur 
banización según su o r i gen i n t e l e c t u a l ' . 

1 Seguimos a part i r de ahora la exposición sobre el estado de la cuestión que ex
ponen Johnson, J.H. y Pooley, C.G., 1982, «The Internal Structure of N ineteenth-
Century British Cit ies. An Overv iew», en Johnson, J.H. y Pooley, C.G., (Eds.), The 
Structure of Nineteenth Century Cities, N e w York , St. Mart in 's Press Inc, págs. 5 y ss. 
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A los h i s to r i ado res les ha in te resado exp l i car la in f luencia de la 
soc iedad de clases y de la ideología en la e s t r u c t u r a de la c iudad, 
los e fec tos de las r e f o r m a s y pol í t icas locales sob re la e s t r u c t u r a 
urbana, los p rob lemas de higiene y v iv ienda, o el d e s a r r o l l o e c o 
n ó m i c o de las c iudades y la h i s to r ia de sec to res e c o n ó m i c o s in 
div iduales. En genera l , la c iudad es un agente de camb io po l í t i co , 
social y e c o n ó m i c o , y és to ha hecho que se hayan c e n t r a d o f u n 
d a m e n t a l m e n t e en el f e n ó m e n o u rbano espec ia lmente desde el si
g lo X I X . Los h i s t o r i ado res de la a rqu i t ec tu ra se han i n te resado en 
c ó m o se han rea l izado las sucesivas ampl iac iones del espacio ur 
bano , sus p r o y e c t o s y en c ó m o se han c o n s t r u i d o a r q u i t e c t ó n i 
camente . Y f i na lmen te , no p o d e m o s o lv idar en este apa r tado la 
a p o r t a c i ó n de una j oven discipl ina, la demogra f ía h is tó r i ca , que ha 
d i r ig ido sus preguntas hacia la natura leza del c r e c i m i e n t o de la p o 
blación y a los cambios de c o m p o r t a m i e n t o s demográ f i cos desde 
las épocas antiguas a las actuales2. 

Po r o t r o lado, los geógrafos se han in te resado p r i nc ipa lmen te p o r 
los aspectos espaciales del desa r ro l l o u rbano y su mor fo log ía , p o r 
las caracter ís t icas de los sistemas u rbanos , p e r o t a m b i é n p o r a l 
gunos aspectos de demogra f ía u rbana y e s t r u c t u r a social c o m o son 
la emig rac ión del c a m p o a la c iudad , la f o r m a c i ó n de áreas de in 
migrantes en los suburb ios de la c iudad, así c o m o los fac to res de 
mov i l i dad res idenc ia l , espec ia lmente los de las éli tes 3. 

Y p o r ú l t i m o , los s o c i ó l o g o s han c e n t r a d o su análisis en la es
t r u c t u r a fam i l i a r y en el papel de la fami l ia en el p r o c e s o de u r 
ban izac ión , en c ó m o son los p a t r o n e s de p a r e n t e s c o y las re la 
c iones de vec indad en las c o m u n i d a d e s u rbanas , así c o m o los 
f a c t o r e s y g r a d o s de i n t eg rac i ón de los i nm ig ran tes c u a n d o l legan 
a la c iudad 4. 

2 Un ejemplo de las últimas aportaciones de los histor iadores españoles al tema 
urbano véase Gozálvez Pérez, V., (Coord . ) , 1991, Los procesos de urbanización: siglos 
X I X y X X , Al icante, Actas del II Congreso de la A D E H . Inst. Juan Gil A lber t . Vo l . 
4; y García Delgado, J.L., (Coord . ) , 1992, Los ciudades en la modernización de España. 
Los decenios interseculares, Madr id , Siglo X X I . Sería interminable citar aquí todos los 
trabajos y autores que han escr i to sobre ciudades españolas en concre to . A m o d o 
de ejemplo, las obras sobre dos ciudades vascas, García Mer ino, L.V., 1987, Lo for-
mación de una ciudad industrial. El despegue urbano de Bilbao, Oñate, I.V.A.P.; y Rivera 
Blanco, A., 1992, Lo ciudad levitica. Continuidad y cambio en una ciudad del interior 
(Vitoria, 1876-1936), V i tor ia , D ip . Foral de Alava. 
3 Es difícil hacer una selección de la cantidad de trabajos que los geógrafos espa
ñoles han dedicado a las ciudades, pero cabría destacar a Capel Sáez, H., 1974, 
Estudios sobre el sistema urbano, Barcelona, Universidad de Barcelona; Racionero, L , 
1978, Sistemas de ciudades y ordenación del territorio, Madr id, Alianza Universidad; 
Precedo Ledo, A., 1988, Lo red urbana, Madr id, Síntesis. 
4 Entre o t ros , en España, Diez Nicolás, J., 1972, Especializadón funcional y dominación 
de la España urbana, Madr id, Guadarrama; Martín Moreno y Miguel, A. de, 1978, Lo 
estructura social de las ciudades españolas, Madr id. En el País Vasco, Blanco, M.a C , 
1990, Lo integración de los inmigrantes en Bilbao, Bilbao, Colección de Estudios Bil
baínos, Ayuntamien to de Bilbao, y Ruiz de Olabuénaga, J.I. y Blanco, M.aC., 1994, 
Lo inmigración vasca, Bilbao, Universidad de Deusto. 
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C o m o se ve en esta e x p o s i c i ó n , m u c h o s temas en c o m ú n t e n e m o s 
los h i s to r i ado res c o n nues t ros colegas más p r ó x i m o s y es n u e s t r o 
deseo en este t r a b a j o i n c o r p o r a r las teor ías y los m é t o d o s que nos 
o f recen , en un i n t e n t o más g lobal de exp l i ca r el f e n ó m e n o u r b a n o . 

Pero, ¿qué sent ido t iene hoy en día estudiar el pasado de las ciudades 
en cualquier aspecto, y par t i cu la rmente el de Bilbao? Puede haber 
varias respuestas. La real idad actual de una ciudad es el resul tado de 
los avatares que ha suf r ido en su deveni r h is tó r ico , e incluso muchos 
problemas que las ciudades t ienen que reso lver en la actualidad hun
den sus raíces en es t ruc turas constru idas en el siglo pasado. Baste 
un e jemplo para el lo: U n m e d i o de t r a n s p o r t e tan imprescindib le 
c o m o el m e t r o en una gran u rbe c o m o Londres, es en este m o 
men to , el más len to del m u n d o , y c o r r e el r iesgo de inuti l izarse si 
no se acomete una urgente invers ión para modern i za r lo . Es el p r i 
m e r o que se c o n s t r u y ó en Europa a mediados del siglo X I X , fue un 
mode lo de ingeniería en su época, p e r o sin duda sus est ructuras han 
quedado obsoletas ante las necesidades actuales. 

N u e s t r o s c o n o c i m i e n t o s s o b r e el pasado de las c iudades y su p r o 
ceso de c r e c i m i e n t o pueden serv i r t a m b i é n de gran ayuda a las 
ciudades que en este m o m e n t o están en p leno p r o c e s o de expan 
s ión. Más bien de exp los i ón habría que hablar si c o n t e m p l a m o s la 
real idad de la mayo r ía de las capitales de los países l a t i noamer i 
canos o asiát icos. En un m o m e n t o en que el m u n d o que d e n o 
m inamos desa r ro l l ado está in ic iando una huida de la c iudad, bus
cando un e n t o r n o m e n o s agres ivo y una a l te rna t iva de cal idad de 
vida, M é x i c o D.F. o Ca lcu ta , están su f r i endo un c r e c i m i e n t o sin 
p receden tes que p o n e en se r io pe l ig ro la superv ivenc ia de la ma
yor ía de sus habi tantes ante la falta de i n f raes t ruc tu ra adecuada 
para acoger a la g ran cant idad de gen te que llega del c a m p o y que 
se instala en chabolas en los suburb ios de las c iudades. 

F ina lmente, t a m b i é n puede ayudar a p lantearse la f u t u r a vocac ión 
de c iudades en el m u n d o desa r ro l l ado que han ago tado su c ic lo de 
expans ión in ic iado a l r e d e d o r de hace un siglo. Es el caso de las 
urbes que f u n d a m e n t a r o n su c r e c i m i e n t o y p reeminenc ia en el m o 
de lo clásico de la indust r ia l i zac ión , en los sec to res s ide rú rg i cos , m i 
neros o tex t i l es , ac tua lmen te en crisis y en fase de desmante la -
m ien to . Es el caso de algunas c iudades de G r a n Bretaña c o m o 
L i ve rpoo l o Manches te r , p o r p o n e r un e j emp lo , aunque la l ista se 
puede ampl ia r a var ios países e u r o p e o s y a los Estados Un idos . Son 
ciudades que t u v i e r o n una ex is tenc ia f l o r e c i e n t e y que se han ve 
n ido abajo en un c o r t o lapso de t i e m p o d e b i d o a los cambios que 
se han p r o d u c i d o en los sec to res p r o d u c t i v o s y en la e c o n o m í a 
mundia l en los ú l t imos ve in te años. Se han q u e d a d o sin la f uen te 
de r iqueza que les sus ten tó , n o son capitales nacionales, p i e rden 
pob lac ión y los que p e r m a n e c e n , v iven unos m o m e n t o s d u r o s de 
paro y desajuste socia l , m ien t ras se piensa en las a l ternat ivas que 
pud iera hacer les m a n t e n e r o r e c u p e r a r su an t iguo r o l . Sin lugar a 
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dudas, es el m o m e n t o p o r el que está pasando Bi lbao y su h in te r -
land en la actua l idad. Este es un m o m e n t o espec ia lmente de l icado 
e in te resan te para Bi lbao, que se encuen t ra en la encruc i jada de la 
difíci l dec is ión de de f in i r su f u t u r a v o c a c i ó n . Es un buen m o m e n t o , 
pues, para echar la v ista atrás y r e c o r d a r que el « b o c h o » , antes de 
la indust r ia l izac ión era una pequeña vi l la c o m e r c i a l , ar tesanal y p o r 
tua r ia , que tenía las re lac iones in te rnac iona les más act ivas, si se 
excep túa a Sevilla y Cád iz , de t o d a la península. T iene este pasado 
m u c h o pa rec ido , salvando las distancias, con las ideas que se están 
p r o p o n i e n d o en la ac tua l idad: la react ivac ión de su p u e r t o , capital 
de serv ic ios cu l tu ra les , y pequeñas industr ias de tecno log ía punta. 

2.2. Definiendo lo urbano 

Para los h o m b r e s y mu je res que v i v imos en los a lbores del siglo 
X X I , d o n d e nues t ra f o r m a de v iv i r es f u n d a m e n t a l m e n t e urbana, 
puede resu l ta r e x t r a ñ o el hecho de que a los especial istas de las 
ciencias sociales les resu l te espec ia lmente difícil de f in i r qué es una 
c iudad y lo que n o lo es, y qué c r i t e r i o s hay que a d o p t a r para 
estudiar la . En la h is to r iogra f ía m u c h o s au to res han i n t en tado dar 
una def in ic ión adecuadas. N o vamos a r e p r o d u c i r aquí t odas y cada 
una de ellas, s ino la que a n o s o t r o s nos parece más adecuada. Sin 
duda, u n o de los au to res que r e c i e n t e m e n t e más han a p o r t a d o al 
es tud io de las c iudades de Europa desde el siglo X V I es Jan de 
V r i es6 . Este a u t o r p r o p o n e que la raíz de la e s t r u c t u r a u rbana eu 
r o p e a no se c o n f o r m ó en el siglo X I X , c o m o se suele pensar, s ino 
que ésta se ges tó en el siglo X V I I , y que a p a r t i r de ahí, n o hemos 
p resenc iado s ino una ace lerac ión y d inamizac ión del p r o c e s o dos 
siglos antes in ic iado. Esto impl ica que deber íamos es tud ia r el fe 
n ó m e n o u r b a n o desde m u c h o antes de lo que hab i tua lmen te lo 
hacemos. En un esc r i t o p o s t e r i o r a su gran o b r a antes c i tada, p r o 
p o n e ut i l izar una de f in ic ión de c iudad que no esté s o m e t i d a al fe
n ó m e n o de la indust r ia l i zac ión , que pueda de f in i r t a m b i é n a las c iu 
dades antes de este m o m e n t o , c o m o la de Char les Ti l ly : 
«Urban i zac ión es un t é r m i n o c o l e c t i v o para una ser ie de cambios 
que gene ra lmen te o c u r r e n p o r la apar ic ión y expans ión de act iv i 
dades coo rd inadas a gran escala en una soc iedad»7. Sigue argu
m e n t a d o que estos camb ios impl ican t r e s requ is i tos : 

5 Sobre la definición de urbanización en la historiografía española ver Valero Lobo, 
A., 1991, «El sistema urbano español a lo largo del Siglo X I X » , en Gozálvez Pérez, 
V., (Coord . ) , Los procesos de urbanización: siglos X I X y X X , Al icante, Actas del 11 
Gong reso de la A D E H . Inst. Gul tura Juan Gil A lber t . Yo l . 4; Reher, D. S., 1986, 
«Desarro l lo urbano y evolución de la población: España 1787-1930», Rewsto de His
toria Económica, Vo l . 4, N.° I ; Gamps Gura, E., 1990, «Urbanización y migraciones 
internas durante la transición al sistema fabri l : el caso catalán», 6o/eü'n de la Asocia
ción de Demografía Histórica, Vo l . VIII , N.0 2. 
6 Vries, J. de, 1987, Lo urbanización de Europa 1500-1800, Barcelona, Grít ica. 
7 Git . en Vries, J. de, 1990, «Problems in the Measurement, Descr ip t ion, and Analy-
sis of Histor ical Urbanizat ion», en W o u d e , A. v. d., Vries, J. d. y Hayami, A., (Eds.), 
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a) La apar ic ión de algunas f iguras o p ro fes iones que ex igen c o o r 
d inac ión de algunas act iv idades, c o m o banqueros , ob ispos , c o 
merc ian tes , abogados, e tc . 

b) C o n s t i t u i r un espacio c e n t r o de líneas de comun i cac ión nece
sarias para estas labores de c o o r d i n a c i ó n que va más allá de los 
l ímites de la c iudad. 

c) La generac ión de unas re lac iones sociales d inámicas, más a m 
plias que las del pa ren tesco o las alianzas t rad ic iona les locales. 

Esto significa que p o d e m o s d is t ingu i r pe r f ec tamen te lo que es una 
ciudad, de una ag lomerac ión de pob lac ión e m i n e n t e m e n t e ru ra l , 
que n o está some t i da a c r i t e r i o s espaciales, c r o n o l ó g i c o s , de ta 
maño o de func ión . 

Si la def in ic ión de lo que d e b e m o s cons ide ra r una c iudad nos ha 
resu l tado ardua, aún lo es más, e n c o n t r a r unos c r i t e r i o s de med ida 
que nos sean út i les, que se adecúen a n u e s t r o c o n c e p t o de c iudad 
y a las fuentes documen ta les de que d i sponemos . Los c r i t e r i os que 
Jan de Vr ies p r o p o n e , han s ido aceptados y seguidos p o r muchos 
invest igadores, bás icamente p o r su c o n c e p t o p rác t i co . Según és to , 
el n ú m e r o de habi tantes, su densidad de c o n c e n t r a c i ó n , la p r o 
p o r c i ó n de act iv idades no agrícolas y la d ivers idad de las mismas, 
serían los e l emen tos a cons ide ra r . Si una c iudad queda lo suf ic ien
t e m e n t e al ta en los c u a t r o c r i t e r i o s nos ace rca remos a «una c o m 
prens ión in tu i t i va su f i c ien temen te ex tend ida de lo que cons t i t uye 
un asen tamien to u r b a n o » 8 . 

Sin e m b a r g o , en el m o m e n t o de p o n e r en prác t ica estos c r i t e r i os , 
nos surgen algunos p rob lemas difíci les de reso l ve r a la h o r a de sa
ber si Bi lbao, que es n u e s t r o caso, ha s ido una c iudad desde el 
m o m e n t o en que D o n D iego López de H a r o en el año 1300 le d io 
carta de fundac ión c o m o vi l la hasta nues t ros días. En p r i m e r lugar, 
no sabemos cuál es el u m b r a l m í n i m o de t a m a ñ o a pa r t i r del cual 
p o d e m o s hablar de asen tam ien to u r b a n o , y en segundo lugar, las 
fuentes de que d i sponemos t a n t o para el n ú m e r o de habi tantes y 
su dens idad, c o m o para su ded icac ión y d ivers idad de func iones, 
no están en nues t ra m a n o hasta t i e m p o s re la t i vamente rec ientes . 

C o m o se ve en la Tabla 2 . 1 , en t o d o m o m e n t o , y pos ib lemen te 
antes de las fechas en las que d i sponemos de r e c u e n t o s f iables, la 
vil la de Bi lbao, supera amp l i amen te el u m b r a l de los c inco mi l ha
bi tantes que está n o r m a l m e n t e acep tado e n t r e los invest igadores 
c o m o n ú m e r o m í n i m o aceptab le , aunque s i empre i n t r o d u c i e n d o 

Urbanization in History. A Process o f Dynamic Interactions, O x f o r d , Clarendon Press, 
pág. 44. 
8 Vries, J. de, 1987, Op. Cit, pág. 25. 
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Tabla 2 . 1 : Evolución del número de hob/toníes de 6/7boo y las anteigle
sias de Abando, Begoña y Deusto9 

1787 15.328 
1857 28.269 
1860 29.482 
1877 39.695 
1887 60.421 
1900 93.250 
1910 106.592 
1920 131.827 
1930 161.987 
1935 173.417 

Fuente: Censos de Población, I.N.E. 

los mat ices c o r r e s p o n d i e n t e s de desviación hacia abajo en func ión 
de o t ras caracter ís t icas c o m o las soc iopro fes iona les . locales, e tc . 

En cuan to a la dens idad de la pob lac ión , p o c o es lo que p o d e m o s 
dec i r antes de med iados del siglo X I X , b ien p o r que no d i spone
mos de da tos de habi tantes c o m o antes se ha v i s to , o p o r q u e des
c o n o c e m o s su ex tens ión con segur idad. Lo que sí c o n o c e m o s p o r 
fuentes cual i tat ivas es que la vi l la en tab ló n u m e r o s o s l i t ig ios ju r i s 
d icc ionales c o n sus vec inos d e b i d o a la p res ión demográ f i ca que 
sufría hasta f inales del siglo X V I I I l0, y que la c iudad e ra admi rada 
p o r los v ia je ros que llegaban a ella p o r la e x t r a o r d i n a r i a a l tu ra de 
sus casas, señal de que la vil la n o podía c r e c e r a lo ancho , s ino a 
lo a l to . Sin e m b a r g o , los au tén t i cos p rob lemas se no tar ían e x t r a o r 
d ina r i amen te a med iados del siglo X I X , c o n el p r i m e r y t í m i d o in 
t e n t o indus t r ia l i zador , p e r o que fue suf ic iente c o m o para a t rae r 
pob lac ión y dar los p r i m e r o s s ín tomas de a larma. A q u í nos en 
c o n t r a m o s c o n el p r i m e r da to que poseemos s o b r e densidad de 
pob lac ión y que es e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e locuen te . A m a d o de Lá
za ro , en el p r i m e r p r o y e c t o de ensanche que se real iza para la vi l la, 
nos dice que Bi lbao en 1860 t i ene una densidad p o r hec tárea de 
545 habi tantes, y su b a r r i o o b r e r o , Bi lbao la Vie ja de 826 , uno de 
los más a l tos para la época si se c o m p a r a c o n los da tos que él 

9 N o disponemos de recuentos de población fiables antes de 1787. Aunque existen 
varias fogueraciones o recuentos de población desde 1704, no hemos quer ido ut i 
lizarlos por la dificultad de conversión de vecinos a habitantes. C o m o se aprecia, 
hemos sumado en t o d o momen to los totales de población de la ciudad y de las 
anteiglesias circundantes a efectos de comparación en el t iempo, ya que éstas serán 
el espacio natural de expansión te r r i to r ia l de Bilbao. Así, las cuat ro comunidades 
(Bilbao, Abando, Begoña y Deusto) permanecerán separadas hasta 1870. En 1877 
se anexionan a Bilbao parte de Abando y Begoña, y en 1924 se anexionan defini
t ivamente el resto de las pr imeras y Deusto . Por o t r o lado, incluso antes de que 
se anexionaran, Bilbao y sus anteiglesias funcionan como un t odo interdependiente 
en el sentido económico y social, a pesar de su separación jurídica. 
10 Sobre este aspecto, se puede ver un resumen en García de Cortázar , J. A., 1990, 
«Sociedad y poder en el Bilbao Medieval», en 6/L6AO, ARTE £ HISTORIA, Bilbao, 
Dip. Foral de Vizcaya, Vo l . I. 
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mismo maneja para o t ras c iudades c o m o M a d r i d o Barce lona, o 
incluso París y L o n d r e s " . 

Por lo que respec ta a la pob lac ión act iva de sus habi tantes y a la 
d ivers idad de sus act iv idades, d i s p o n e m o s de i n f o r m a c i ó n escasa 
hasta p r inc ip ios del siglo X I X ya que só lo e n c o n t r a m o s da tos cua
l i tat ivos en los que se nos m u e s t r a que la ded icac ión pr inc ipa l de 
sus habi tantes e ra el c o m e r c i o , el t r a n s p o r t e , las act iv idades p r o 
pias del p u e r t o y el a r tesanado l2. Los recu rsos agrícolas más i n 
med ia tos e ran a p o r t a d o s p o r las anteiglesias cercanas de A b a n d o , 
Begoña y D e u s t o , y el r e s t o del s u m i n i s t r o , n o só lo para Bi lbao, 
s ino t amb ién para el r e s t o de la p rov inc ia , p roven ía del c o m e r c i o 
con el N o r t e y C e n t r o de Europa. 

Tabla 2.2: Población activa en números absolutos de Bilbao, Abando, 
Begoña y Deusto en 1787 

Religiosos 
Elites 
Militares 
Profs. Liberales 
Labradores 
Jornaleros 
Artesanos 
Comerciantes 

Total 

Bi lbao 

16 
I I 
59 
49 

253 
1.221 

240 

1.937 

A b a n d o 

5 
4 
0 
0 

996 
34 

21 I 
0 

1.243 

B e g o ñ a 

17 
0 
0 
5 

256 
42 

108 
0 

428 

D e u s t o 

10 
0 
0 
o 

Resto 
0 

30 
0 

40 

Fuente: Elaboración propia a part i r del Censo de Floridablanca, I.N.E. 

Los p r i m e r o s da tos que e n c o n t r a m o s s o b r e pob lac ión act iva en 
Bi lbao datan de f inales del siglo X V I I I , re f le jados en la Tabla 2.2, y 
c o m o se ve son m u y impe r f ec tos . Las p ro fes iones n o están m u y 
bien def inidas. N o sabemos si los l ab radores son p r o p i e t a r i o s o 
son a r renda ta r i os ; los j o r n a l e r o s n o sabemos a qué se ded ican, si 
a la agr icu l tu ra o a o t r o sec to r , aunque en el caso de Bi lbao, casi 
pod r íamos a f i rmar que ante la ausencia de t i e r r a cu l t ivab le , pod r ían 
ser t raba jadores del p u e r t o ( no es tan senci l la esta deducc ión en 
cuanto a los j o r n a l e r o s que vivían en las anteiglesias); de los ar
tesanos, no se prec isa qué artesanía prac t icaban, aunque sabemos 

" Ver cuadro en la pág. 79 en Lázaro, A. de, 1988, Memoria descriptiva sobre el 
proyecto de Ensanche de la Villa de Bilbao, V i tor ia , Depar tamento de Urbanismo, V i 
vienda y Medio Ambien te del Gob ie rno Vasco. Rep. del original de 1862. 
12 Sobre este aspecto, ver los trabajos de García de Cortázar, J. A., 1966, Vizcaya 
en el Siglo XV, Bilbao, y García de Cortázar , J. A., 1990, Op. Cit. Véase también Basas 
Fernández, M., 1990, «El esplendor del comerc io bilbaíno durante el siglo X V I » , en 
B/L6A0, ARTE E HISTORIA, Bilbao, D ip . Foral de Vizcaya, Vo l . I., y Zabala Ur ia r te , 
A , 1990, «Crec imien to y conf l ic to en los siglos XVI I y XVII I», en 6/L6A0, ARTE £ 
HISTORIA, Bilbao, D ip . Foral de Vizcaya, Vo l . I. 
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que el t r aba jo del c u e r o , del t e x t i l y de la carp in te r ía e ra lo más 
c o m ú n en Bi lbao, así c o m o la l abo r de e laborac ión del h i e r r o en 
las anteiglesias. Y f i na lmen te , estos da tos no cons tan p o r edad y 
sexo . Po r t o d o s estos p r o b l e m a s n o nos h e m o s a t r e v i d o a p r e 
sentar una tabla de po rcen ta jes de ocupac ión p o r sec to res , s ino 
en n ú m e r o s abso lu tos . Pe ro sí es e l ocuen te el obse rva r la c o m -
p lemen ta r i edad de act iv idades que exist ía en el A n t i g u o Rég imen 
e n t r e Bi lbao y sus comun idades vecinas. En Bi lbao se encuen t ran 
las é l i tes, los eclesiást icos y las p ro fes iones l iberales y el 75 % de 
su pob lac ión se dedica al c o m e r c i o y al a r tesanado, m ien t ras que 
en A b a n d o , Begoña y D e u s t o , la ded icac ión es casi mayo r i t a r i a -
m e n t e agrícola. Es c u r i o s o v e r c o m o en D e u s t o , el censo d ice, el 
« r e s t o » son lab radores , en def in i t iva, la prác t ica mayor ía . 

A h o r a b ien, a p a r t i r de med iados del siglo X I X , esta e s t r u c t u r a se 
va a v e r a l te rada p o r los e fec tos de la indust r ia l izac ión que afec
ta rán n o só lo a Bi lbao, s ino a t o d o su h in te r l and , la Ría, y cuyos 
cambios pe rmanece rán hasta el p e r í o d o que n o s o t r o s c o n t e m p l a 
mos , 1935, aunque podr ía ser l levada t amb ién hasta nues t ros días. 

Tabla 2.3: Población activa de Bilbao en 1825, 1900 y 1935 

Sector Pr imario 
Sector Secundario 
Sector Terc iar io 

1825 

5,6 % 
34,1 % 
60,3 % 

1900 

4 , 7 % 
58,0 % 
37,3 % 

1935 

2 , 2 % 
50,5 % 
47,3 % 

Fuente: Elaboración propia a par t i r de los padrones municipales de los años 1900 
y 1935, Arch ivo Municipal de Bilbao. Para 1825, Censo de Policía, A rch ivo de la 
Casa de Juntas de Guernica. 

En la Tab la 2.3 p o d e m o s c o n t e m p l a r una v is ión de larga du rac ión 
de la evo luc ión p o r sec to res en la que v e m o s en p r i m e r lugar que 
el s e c t o r de la ag r i cu l tu ra n o es d o m i n a n t e en n ingún m o m e n t o , 
es más, va d e c r e c i e n d o c o m o era de esperar . En segundo lugar 
v e m o s c o m o la d i s t r i buc ión de 1825 está bastante a c o r d e con los 
datos de 1787, en el que el s e c t o r serv ic ios es d o m i n a n t e . Y en 
t e r c e r lugar, v e m o s que los cambios en la e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a 
del ú l t i m o t e r c i o del siglo X I X p r o v o c a que en 1900 sea el sec to r 
indust r ia l el c l a ramen te d o m i n a n t e , si b ien t i ende a igualarse con 
el de serv ic ios en 1935. 

C o m o conc lus ión , p o d r í a m o s dec i r a la luz de lo hasta a h o r a ex 
pues to , que Bi lbao es una c iudad que ha t e n i d o en t idad urbana, no 
só lo en los ú l t imos c ien años, s ino t a m b i é n en la etapa a n t e r i o r al 
gran p r o c e s o de urban izac ión e indust r ia l izac ión de la pasada cen
tu r i a , y que c u m p l e con suf ic iente ho lgu ra los c r i t e r i o s p r o p u e s t o s 
p o r Jan de V h e s a la h o r a de c o n t e m p l a r una c iudad. 
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2.3. Bilbao en el proceso de urbanización de 
Vizcaya 

Una vez de f in ido qué e n t e n d e m o s p o r u rbano , qué c r i t e r i os debe 
cumpl i r , y que la c iudad que c o n t e m p l a m o s está d e n t r o de este 
m a r c o , el s iguiente paso sería v e r la a r t i cu lac ión de lo que se suelen 
l lamar «los sistemas u rbanos» . V a m o s a a b o r d a r el p r o c e s o de ur 
banización desde la perspec t iva de la c o n c e n t r a c i ó n de la pob lac ión 
en c iudades, la apar ic ión de nuevas ent idades urbanas, así c o m o los 
cambios en el peso de la pob lac ión ru ra l y urbana. N o es posib le 
pensar que una c iudad es a u t ó n o m a del área ru ra l que le rodea , 
ni t a m p o c o de o t ras c iudades de m a y o r o m e n o r t a m a ñ o que se 
encuen t ran en su p r o x i m i d a d prov inc ia l o reg iona l . 

Si t o m a m o s c o m o c r i t e r i o para m e d i r la urban izac ión ún icamen te 
el t a m a ñ o de las pob lac iones super io res a 5.000 habi tantes, hasta 
finales del siglo X V I I I , el n o r t e peninsular , y más c o n c r e t a m e n t e el 
espacio vasco, sería una especie de « d e s i e r t o u r b a n o » l3. Desde un 
p u n t o de v ista « t e ó r i c o » de c o n c e n t r a c i ó n demográ f i ca , el País 
Vasco ha ca rec ido de un s is tema u r b a n o e n t r e sus ent idades de 
pob lac ión deb ido a la ausencia h is tó r i ca de grandes ag lomerac iones 
urbanas. Pe ro desde una real idad m e n o s fo rma l i zada p o r la def i 
n ic ión numér i ca de c iudad y más d inámica, en el País Vasco y n o r t e 
de España, y más especí f icamente en Vizcaya, ex is te una red urbana 
jerarqu izada en la que Bi lbao es su c e n t r o d inamizador . D e él de
penden o t ras c iudades prov inc ia les y del n o r t e , inc lu idos los pe
queños núcleos u rbanos d iseminados p o r el país, caso de las villas 
pesqueras y del i n t e r i o r ( B e r m e o , Leque i t i o , Guern i ca , Valmaseda, 
Marqu ina , la «c iudad» de Orduña, . . . ) . Una ex tensa red de caminos 
ca r re te r i l es , veredas, etc. , conec taba los núc leos t e r r e s t r e s , m i e n 
t ras que la navegación de cabota je unía las c iudades mar í t imas de 
la red urbana. Bi lbao e ra el c e n t r o que con f i gu ró la red urbana del 
n o r t e y País Vasco, para c o n v e r t i r s e a f inales del siglo X I X en la 
capital indust r ia l y f inanc iera del n o r t e de España, c o m o Barce lona 
lo era de la España m e d i t e r r á n e a y M a d r i d del i n t e r i o r . Desde el 
p u n t o de vista del t a m a ñ o , só lo B e r m e o , vi l la pesquera, y A b a n d o , 
anteiglesia s i tuada en los a ledaños de Bi lbao, superan los 3.000 ha
b i tantes en 1787. Bi lbao fue la excepc ión en este panorama. Es la 
única c iudad vasca que t a n t o p o r su t a m a ñ o c o m o p o r sus f unc io 
nes de c e n t r o r e c t o r de las act iv idades económicas y sociales en 

13 Reher, D. S., 1993, «Ciudades, procesos de urbanización y sistemas urbanos en 
la Península Ibérica, 1550-1991», Conferencia inédita pronunciada en el Departa
mento de Histor ia Contemporánea de la U.P.V. Hay que entender esta expresión 
en el con tex to sobre la aparición y configuración de las redes urbanas en el con
junto de España. Cabe recordar, que a lo largo del Ant iguo Régimen se desarro
llaron en la península Ibérica algunas redes urbanas muy importantes. Así por ejem
plo, a finales del s. XV I en Andalucía el 40 por cien de la población vivía en ciudades 
mayores de 10.000 habitantes, especiamente concentrada en la red urbana del río 
Gualdalquivir con ciudades superiores a los 20.000 habitantes como Jaén, Baeza, 
Ubeda, Córdoba y Jerez de la Frontera. 
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el á m b i t o p rov inc ia l , reg ional y estata l , t i ene una en t idad suf ic iente 
a lo largo del siglo X V I I I . Sin e m b a r g o , s o m o s consc ientes que esta 
f o r m a de m e d i r la urban izac ión está o c u l t a n d o una organ izac ión de 
la pob lac ión m u c h o más r ica. As í e n c o n t r a m o s p o r t o d a la geo 
grafía vasca un r o s a r i o de pequeñas y medianas villas que , aunque 
ra ramen te s u p e r a r o n una concen t rac i ón demográ f i ca s u p e r i o r a 
los 2.500 habi tantes, rea l izaron unas func iones sociales y e c o n ó 
micas de gran impo r tanc ia . Fue ron los c e n t r o s d inamizadores de 
la economía . 

Tabla 2.4: Evolución de la tasa media anual de crecimiento (r) de la 
población rural y urbana vizcaína según su tamaño 

1787-
1860 

1860-
1877 

1877-
1887 

1887-
1900 

1900-10 1910-20 1920-30 

< 2.000 
2.000- 4.999 
5.000- 10.000 

10.000- 50.000 
50.000-100.000 
> 100.000 

0,45 
0,58 
0,94 

0,27 
0,49 
1,04 
1,54 

1,36 
1,63 
2,1 I 
4,29 

l. l I 
2,25 
1,91 

3,39 

0,55 
1.97 
1,02 
1,92 
1,35 

0,48 
1,08 
1,51 
3,12 

2,15 

1,50 
0,90 
2,38 
2,28 

2,08 

Media 0,55 0,60 2,18 2,17 1,28 1.57 1,84 

Fuente: Arbaiza Vilallonga, M., 1994, op. c i t , pág. 238. 

Tabla 2.5: Evolución de la tasa media anual de crecimiento (r) de la 
población urbana vizcaína según distintos umbrales mínimos de tamaño 

1787-
1860 

1857-
1877 

1877-
1887 

1887-
1900 

1900-10 1910-20 1920-30 

Más de 2.000 
Más de 5.000 
Más de 10.000 

0,75 
0,94 

0,92 
1,45 
1,54 

2,92 
3,84 
4,29 

2,64 
2,83 
3,39 

1,52 
1,34 
1,47 

1,86 
2,09 
2,38 

1,92 
2,19 
2,16 

Fuente: Arbaiza Vilallonga, M., 1994.op. cit. pág. 238. 

La urban izac ión en Vizcaya no se desa r ro l l ó de manera u n i f o r m e 
en el t i e m p o , s ino que se pueden destacar una ser ie de fases en la 
con f igurac ión de su espacio u rbano . A lo largo de la p r i m e r a mi tad 
del siglo X I X (1787 -1860 ) se d i o un f u e r t e ímpe tu al p r o c e s o de 
c o n c e n t r a c i ó n de la pob lac ión vizcaína en núc leos u rbanos (Tabla 
2.4). Las local idades c o n pob lac ión s u p e r i o r a 5.000 habi tantes ex 
p e r i m e n t a r o n una expans ión pob lac iona l con un r i t m o anual del 
0,94 %, el d o b l e con r espec to al r es to de los mun ic ip ios m e n o r e s 
de 2.000 (0,45 %) y e n t r e 2.000 y 5.000 (0,58 % ) . 

C o m o se aprec ia en la Tab la 2.5, el c o n j u n t o de local idades con 
pob lac ión s u p e r i o r a 2.000 habi tantes son las que e x p e r i m e n t a r o n 
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una expans ión pob lac iona l mayo r , con un r i t m o anual de 0,75 %, 
supe r i o r al c o n j u n t o de mun ic ip ios m e n o r e s de este u m b r a l , que 
lo h i c ie ron al 0,45 %. Sin e m b a r g o , d e b i d o a que aquel los asenta
mien tos con en t idad urbana y c o n c e n t r a c i ó n de pob lac ión en n ú 
cleos, se c o n f u n d e n en sus d imens iones demográf icas con m u n i 
cipios o anteiglesias m u y ampl ias, n o se v i s lumbra con n i t idez el 
p roceso de c r e c i m i e n t o especí f icamente u rbano de esa fase. Sa
bemos que la d inámica pob lac iona l en este p e r í o d o fue p r o t a g o 
nizada p o r las vi l las, que c r e c i e r o n a un r i t m o anual del 0,61 %, y 
sobre t o d o , p o r el e x u b e r a n t e despegue de Bi lbao con r i t m o s 
anuales de 0,94 %, f r e n t e a un c a m p o que apenas crecía a un 
0,33 % 14 en estas mismas fechas. Se v i s lumbra , pues, una p o l a r i 
zación campo-c i udad a p a r t i r de la segunda mi tad del siglo X V I I I . 
En el caso de Bi lbao, que c o m o hemos v is to c rece a dob le r i t m o 
que la p rov inc ia , es pos ib le que sus bases ya es tuv ieran asentadas 
en la segunda m i t ad del siglo X V I I , cuando este p u e r t o y plaza c o 
merc ia l se hace c o n el m o n o p o l i o del t r a n s p o r t e de la lana cas
tel lana para la p r o t o i n d u s t r i a t e x t i l del n o r t e de Europa. 

En una segunda fase, desde med iados del siglo X I X hasta p r inc ip ios 
del X X , uno de los e fec tos más inmed ia tos y caracter ís t icos de la 
rápida indust r ia l izac ión vizcaína fue la ace lerac ión del p r o c e s o de 
urbanizac ión. A p a r t i r de 1860, el c r e c i m i e n t o de los núc leos u r 
bano t u v o aún un m a y o r peso específ ico en el c r e c i m i e n t o t o t a l 
de la p rov inc ia . Las tasas de c r e c i m i e n t o de la pob lac ión c o n c e n 
t rada en núcleos supe r i o res a los 10.000 habi tantes f u e r o n eleva-
dísimas: 1,54% en el i n te rva lo 1860 y 1877, 4 , 2 9 % e n t r e 1877 y 
1887 y 3 , 3 9 % e n t r e 1887 y 1900 (Tabla 2.4 y 2.5). El resu l tado es 
que e n t r e 1860-1900, el po rcen ta je de pob lac ión urbana (Tabla 
2.6) — t a n t o si t o m a m o s el po rcen ta je de c iudadanos que habi tan 
en núc leos mayo res de 5.000 habi tantes c o m o de los mayo res de 
10.000 h a b i t a n t e s — se mu l t i p l i có p o r t r e s veces y media . En 1900 
más de la m i tad de los vizcaínos vivían en núc leos mayo res de 
5.000 habi tantes y a l r e d e d o r de un t e r c i o en c iudades mayo res de 
10.000. 

Este c r e c i m i e n t o se a r t i cu l ó en t o r n o a la ría de Bi lbao, en la que 
inc lu imos los ayun tam ien tos m i n e r o s , que abso rb ió la m a y o r pa r te 
del c r e c i m i e n t o de Vizcaya. D e 1857 a 1900, la pob lac ión de la 
conu rbac ión que comenzaba a con f igura rse en t o r n o a la Ría as
cendía de 10.944 a 163.389 habi tantes, pasando de r e p r e s e n t a r el 
25,5 % de la pob lac ión vizcaína al 52,5 % respec t i vamen te . Respec
t o del País Vasco , la Ría pasó de r e p r e s e n t a r el 1 0 % en 1857 al 
27.1 % en 1900 y al 3 3 , 6 % en 1930 c o n 299.940 habi tantes. Este 
p roceso de c rec ien te presenc ia de la c o n u r b a c i ó n en la v ida e c o 
nómica y urbana del País Vasco se a c e n t u ó du ran te la segunda in 
dust r ia l izac ión ( 1 9 5 0 - 1 9 7 3 ) . Para 1950, la pob lac ión afincada en la 

14 Arbaiza Vilallonga, M., 1994, Estroteg/as familiares y transición demográfica en Viz
caya, 1825-1935, Tesis Doc to ra l inédita, Leloa, U.P.V. 
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ría, que sumaba 374.105 habi tantes, rep resen taba el 6 5 , 7 % de la 
pob lac ión vizcaína y el 3 5 , 2 % de la del País Vasco. En 1975, su 
n ú m e r o era de 854 .492 habi tantes, y su par t i c ipac ión se elevaba al 
7 4 , 2 % de la pob lac ión vizcaína y al 4 1 , 2 % de la vasca. 

La ú l t ima fase urbana d e n t r o de la p r i m e r a indust r ia l izac ión c o m 
p r e n d e los años desde p r inc ip ios de este siglo hasta 1930. V e m o s 
c ó m o e n t r e 1900 y 1910 se p r o d u c e la v e r t e b r a c i ó n del s is tema 
u r b a n o en la med ida en que un p r o g r e s i v o n ú m e r o de núc leos de 
pob lac ión pasaron a in teg ra r las categorías de 5 .000-10.000 y 
10.000-50.000 habi tantes. Pequeños y med ianos mun ic ip ios , que 
hasta en tonces no sobrepasaban el umbra l de 5.000 personas, ex 
p e r i m e n t a r o n un f u e r t e c r e c i m i e n t o , y pasaron a con f igu ra r las 
nuevas concen t rac iones urbanas, c o n un carác te r e m i n e n t e de c iu 
dad indus t r ia l . Así , en 1887, según los datos de la Tabla 2.7, ún i 
camen te c inco eran las local idades c o m p r e n d i d a s en ambas cate
gor ías, s iendo Baracaldo, B e r m e o , A b a n t o y C ié rvana , Santurce y 
San Salvador del Val le, ci tadas p o r o r d e n de m a y o r a m e n o r t a 
m a ñ o . 

Tabla 2.6: Distribución de los porcentajes de población vizcaína según 
el tamaño del municipio 

< 2.000 
2.000-4.999 
5.000-10.000 
10.000-50.000 
50.000-100.000 
> 100.000 

Más de 2.000 
Más de 5.000 
Más 10.000 

1787 

69,0 
17,5 
13,5 

31,0 
13,5 

1860 

51,0 
27,8 

3,8 
17,4 

49,0 
21,2 
17,4 

1877 

42,4 
27,0 

9,8 
10,9 

57,6 
30,7 
20,9 

1887 

35,5 
21,7 
17,2 

25,6 

64,5 
42,8 
25,6 

1900 

25,0 
20,6 
16,0 
8,3 

30,1 

75,0 
54,4 
38,4 

1910 

22,0 
18,3 
23,1 

9,0 

30,5 

78,0 
59,6 
39,5 

1920 

18,1 
18.4 
10,0 
20,9 

32,6 

81,9 
63.6 
53,5 

1930 

16.0 
13.6 
13.0 
23.9 

33.4 

84.0 
70.4 
57.3 

Fuente: Arbaiza Vilallonga. M.. !994. Op. ci t , pág. 238. 

Tabla 2 .7 : Evolución del número de municipios de Vizcaya 
según el tamaño 

1787 1857 1877 1887 1900 1910 1920 1930 

< 2.000 
2.000-4.999 
5.000-10.000 
10.000-50.000 
50.000-100.000 
> 100.000 

107 
16 

I 
I 
0 
0 

102 
21 

I 
I 
0 
0 

96 
20 

5 
0 
I 
0 

87 
21 

8 
2 
I 
0 

85 
19 
12 
2 
I 
0 

83 
21 

7 
7 
0 
I 

77 
20 

9 
7 
0 
I 

Fuente; Arbaiza Vilallonga. M.. 1994. Op. cit , pág. 238. 
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Sin embargo , en 1900, e ran ya c a t o r c e los núcleos que p o d e m o s 
inclu i r en esta categor ía, añad iéndose a las a n t e r i o r m e n t e citadas: 
Guecho , Erand io , D e u s t o , Por tuga le te , D u r a n g o , Munguía y So-
puer ta . D e esta f o r m a , e m e r g e una nueva d i s t r i buc ión en el espacio 
de la pob lac ión c o n una e n o r m e c o n c e n t r a c i ó n de c e n t r o s u rbanos 
en la zona de expans ión indust r ia l de la ría del N e r v i ó n . Y lo que 
es más i m p o r t a n t e , as is t imos a la apar ic ión de la p r i m e r a m o d e r n a 
red urbana vasca, f o r m a d a p o r a l r e d e d o r de unas qu ince ciudades 
en un espacio c o n c e n t r a d o y r e d u c i d o , que sin duda ex t i ende su 
inf luencia a o t ras prov inc ias del País Vasco , Can tab r ia y N o r t e de 
Casti l la. 

O t r o m o m e n t o en la conso l idac ión del s is tema u r b a n o en el á m 
b i to v izcaíno se p r o d u c e e n t r e 1910 y 1920, a p a r t i r del c rec i 
m i e n t o de estas concen t rac iones urbanas ya conf iguradas en la dé
cada an te r i o r . El t i r ó n de este co l ec t i vo de medianas ciudades fue 
incluso s u p e r i o r al de Bi lbao, aunque eso sí, en n ingún m o m e n t o 
ec l ipsaron la impo r tanc ia de la capital d e n t r o de la p rov inc ia c o m o 
núc leo pe r fec tamen te d i fe renc iado del r es to en lo que se re f ie re 
al t amaño . D e esta f o r m a el po rcen ta je de pob lac ión que vivía en 
ciudades de t i p o m e d i o l legó a evo luc iona r de un 1 7 , 2 % en 1887 
a cerca de 31 % en 1920 c o m o se ref le ja en la Tabla 2.6. 

La fecha de 1920 marca un p u n t o de conso l idac ión de t o d o lo que 
hasta aho ra veníamos desc r i b iendo desde la perspect iva de la tasa 
de urban izac ión . En estos m o m e n t o s , más de la m i tad de la pob la 
c ión está concen t rada en grandes núc leos de pob lac ión , p o r lo que 
se puede a f i rmar que nos e n c o n t r a m o s ya ante un co lec t i vo e m i 
n e n t e m e n t e u rbano . Po r o t r o lado, queda pe r fec tamen te de l ineado 
el s istema u r b a n o v izcaíno que posee una gran c iudad c o m o cabeza 
de la c o n u r b a c i ó n de la ría, Bi lbao, que acoge a casi un t e r c i o de 
la pob lac ión de la p rov inc ia ; un c o n j u n t o de c iudades de t i p o m e d i o 
que acoge a o t r o t e r c i o de la pob lac ión ; y p o r ú l t i m o , unos m u 
nicipios de carác te r r u ra l , i n fe r io res a 5.000 habi tantes, que cons
t i tuyen el o t r o t e r c i o de la p rov inc ia . La concen t rac i ón espacial de 
la mayor ía de los núc leos a ambas márgenes de-la desembocadu ra 
de la Ría es una caracter ís t ica de este desa r ro l l o u rbano , que res
ponde , en ú l t ima instancia, al esquema de un desa r ro l l o indust r ia l 
que t o m a a Bi lbao c o m o capi ta l f inanc iera y comerc i a l , y a su en 
t o r n o geográf ico c o m o zona de expans ión indust r ia l . 

La generac ión de redes urbanas, su in tegrac ión y f unc ión de las 
ciudades d e n t r o de los sistemas u rbanos han s ido, sob re t o d o , o b 
j e t o de es tud io de los geógrafos. En este sen t ido , dos son las t e o 
rías ut i l izadas. La p r i m e r a , la « teo r ía de los lugares cen t ra les» , des
cansa s o b r e la asunción de que las func iones económicas , 
admin is t rat ivas y cu l tura les c o n c u r r e n en núcleos cent ra les. D e 
m o s t r a r á que una je ra rqu ía urbana conf igurada en t o r n o a lugares 
centra les p r o d u c e un s is tema ó p t i m o y estable para la p rov i s ión 
de estas func iones fundamenta les . En este sen t ido , los geógrafos 
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han p res tado más a tenc ión a la p r o p i e d a d de madurez o no de un 
n ú c l e o c e n t r a l en un m o m e n t o d a d o , que a su d e s a r r o l l o en el 
t i e m p o desde t i e m p o s h i s t ó r i c o s . C o m o en t i e m p o s h i s t ó r i c o s 
nos e n c o n t r a m o s casi s i e m p r e c o n s is temas i n m a d u r o s , ésta es 
la r a z ó n p o r la que esta t e o r í a , si b ien a t rac t i va , es de escasa 
u t i l i dad para los h i s t o r i a d o r e s , que han u t i l i zado más p r o f u s a 
m e n t e la o t r a t e o r í a , el m o d e l o « r a n g o - t a m a ñ o » . En el la, se o r 
dena las c iudades en cada m o m e n t o p o r o r d e n de t a m a ñ o de 
p o b l a c i ó n as ignándo les un rango . P o s t e r i o r m e n t e se s i túan estas 
dos c o o r d e n a d a s en una cu rva . U n s is tema u r b a n o a d q u i e r e un 
g r a d o m a y o r de m a d u r e z c u a n d o la p e n d i e n t e que resu l ta es ce r 
cana a la u n i d a d , o r e p r e s e n t a d o g r á f i c a m e n t e , una l ínea rec ta . 
Esto se i n t e r p r e t a de f o r m a que la c iudad o c iudades m a y o r e s 
cabezas de la r e d , gua rdan una re l ac i ón p r o p o r c i o n a l de t a m a ñ o 
c o n las que le s iguen en t a m a ñ o , y así suces i vamen te hasta las de 
m e n o r e n t i d a d . Si la l ínea resu l t an te n o es rec ta , nos e n c o n t r a 
r e m o s c o n una r e d u r b a n a p o c o in tegrada . 

Según los t raba jos que han apl icado este m é t o d o l5, hasta 1900 no 
se puede hablar en el País Vasco de la ex is tenc ia de una autén t ica 
red urbana, s ino de c iudades sueltas e n t r e las que destaca Bi lbao. 
Es a pa r t i r de p r inc ip ios de siglo cuando se desar ro l la ráp idamen te 
un s is tema de c iudades, que a ju i c io del ú l t i m o a u t o r in tegrar ía 
o t ras zonas del n o r t e de la península, c o n una cabeza clara que es 
Bi lbao. E fec t ivamente , si c o n t r a s t a m o s los datos de la Tab la 2.6 con 
los de la Tab la 2.7, se puede obse rva r que una de las caracter íst icas 
de esta u rban izac ión , además de su in tens idad y su ve loc idad , es el 
p r o t a g o n i s m o de Bi lbao. Hasta 1887, el p r o c e s o de urban izac ión 
v iene f u n d a m e n t a l m e n t e m a r c a d o p o r la expans ión de un ún i co n ú 
c leo que co inc ide con la capital de la p rov inc ia . Los l ími tes t e r r i 
to r ia les de la vi l la, que l levan ampl iándose desde 1877 c o n las 
sucesivas anex iones de las anteiglesias vecinas, t e r m i n a n c o n f u n 
d iéndose con las pob lac iones más p r ó x i m a s , f o r m á n d o s e la c o n u r -
bación del G r a n Bi lbao. En la década de los años ve in te , el r i t m o 
de urban izac ión vuelve a ser l i de rado casi en exclusiva p o r este 
G r a n Bi lbao. Y así, de la pr imacía de un só lo mun i c i p i o se pasa a 
la p reeminenc ia de t o d o el área m e t r o p o l i t a n a , c o m o se ref le ja en 
la Tab la 2.8. 

Tabla 2.8: Porcentaje de población vizcaína en Bilbao y el Gran Bilbao 

Bilbao 
Gran Bilbao 

1857 

17,4 
28,7 

1900 

30,1 
54,0 

1930 

33,4 
61,7 

Fuente; Materia censal. 

15 Juaristi Linacero, J., 1985, La estructura urbana de Vizcaya, Bilbao, U.P.V.; y Reher, 
D. S., 1993, Op. Cit 
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Si con tex tua l i zamos este p r o c e s o en el c o n j u n t o de España (Ta
b l a ! ^ ) , la s i tuac ión de Vizcaya en 1857 con respec to a la de Es
paña, es de c i e r t o r e t r a s o . En Vizcaya, en 1900, se alcanzan cotas 
super io res de u rban izac ión , 5 4 , 4 % , que en España, 2 9 , 3 % . Esta 
prov inc ia se despega c la ramen te del r i t m o español en los p r i m e r o s 
años de la cen tu r ia , y para 1930 el 5 7 % de la pob lac ión v ive en 
ciudades mayo res de 10.000 habi tantes, cotas que en España n o se 
alcanzaran hasta 1960 l6. 

Tabla 2.9: Peso relativo de la población urbana en Vizcaya y España 

> 5.000 
> 10.000 

1787 

V i z c a y a España 

24,0 
14,6 

1857 

V i z c a y a 

14,8 

España 

22,5 
14,5 

1900 

V i z c a y a 

54,4 
38,4 

España 

29,3 
20,9 

1930 

V i z c a y a 

70,4 
57,3 

España 

37,0 
28,2 

Fuente: Para Vizcaya, Arbaiza Vilallonga, M., 1994, op. cit., pág, 242; Para España, 
Reher, D. S., 1993. 

En este s e n t i d o , la e s t r u c t u r a c i ó n de las c iudades a l r e d e d o r de 
la capi ta l v izcaína r e s p o n d e a claves e c o n ó m i c a s que t r a n s c i e n 
den al p r o c e s o de i ndus t r i a l i zac ión d e s a r r o l l a d o en el s ig lo d i e 
c inueve. El papel de B i lbao s o b r e su h i n t e r l a n d se es tab lece c o n 
a n t e r i o r i d a d , d e b i d o a la c o n f l u e n c i a en esta c iudad de su c o n 
d i c ión de p u e r t o de e x p o r t a c i ó n - i m p o r t a c i ó n , además de l p r o 
g res ivo papel de cap i ta l f i nanc ie ra q u e se d e s a r r o l l a a p a r t i r de 
med iados de ese s ig lo . 

En este p r o c e s o de intensa u rban izac ión , es lóg ico s u p o n e r que el 
m u n d o ru ra l va p e r d i e n d o pob lac ión e impo r tanc ia . Desde 1860 a 
1900 p ie rde la m i t ad de su peso re la t i vo respec to al c o n j u n t o de 
la pob lac ión (de un 51 % a un 25 % ) . Se puede conc lu i r que estas 
tasas de c r e c i m i e n t o ru ra l , s i empre in fe r io res a la med ia u rbana, 
están re f le jando unos in tensos m o v i m i e n t o s m i g r a t o r i o s i n t r a p r o -
vinciales. En este sen t i do , se debe r e c o r d a r que la m a y o r o m e n o r 
in tegrac ión u rbana se p r o d u c e p o r unas pautas mig ra to r ias a t ravés 
de las cuales las c iudades grandes se benef ic ian de la emig rac ión 
de las pequeñas y medianas, de f o r m a que cuan to m a y o r in tegra
c ión y je ra rqu ía de la red urbana, t a n t o más están p e r d i e n d o p o 
blación los núc leos de m e n o r rango, y así suces ivamente hasta la 
c iudad cabecera. Esto ú l t i m o nos debe hacer l lamar la a tenc ión so
bre el hecho que las c iudades vizcaínas no ún icamen te se n u t r e n 
de la pob lac ión fo ránea , s ino t a m b i é n , y de f o r m a m u y intensa de 
su p r o p i o h in te r l and . 

Valero Lobo, A., 1991, Op. Cit , pág. 29. 



98 Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo 

2.4. La conformación histórica de la conurba
ción de la Ría de Bilbao 

O t r o de los ind icadores de los p r o f u n d o s cambios es t ruc tu ra les 
que e x p e r i m e n t a el área de la ría de Bi lbao es la t r a n s f o r m a c i ó n 
radical de su paisaje y háb i ta t al c o n f o r m a r s e c o m o una de las c o -
nurbac iones españolas más i m p o r t a n t e s t a n t o desde el ángulo ec o 
n ó m i c o e indust r ia l c o m o desde el c r e c i m i e n t o pob lac iona l e n t r e 
1877-1930. C o m o se ha i do señalando, la pos ic ión est ra tég ica de 
Bi lbao y la ría, y los ayun tam ien tos ub icados en ambas márgenes, 
c o n v i r t i e r o n a la zona en el c e n t r o neurá lg ico a p a r t i r del cual se 
va a expand i r la indust r ia l izac ión y la m o d e r n i z a c i ó n del País Vasco 
desde med iados del siglo X I X . La Revo luc ión indust r ia l desenca
denada en el ú l t i m o t e r c i o del siglo X I X camb ió p r o f u n d a m e n t e la 
f i sonomía de la ría de Bi lbao al t r a n s f o r m a r en un c o r t o espacio 
de t i e m p o el paisaje de ésta, p r e d o m i n a n t e m e n t e agrícola, así 
c o m o la e s t r u c t u r a demográ f i ca a t ravés de un p r o c e s o ace le rado 
de indust r ia l izac ión y u rban izac ión , en el que se en t remezc la r ía lo 
fabr i l y lo u r b a n o , con l l evando en algunas zonas a un i m p o r t a n t e 
p r o c e s o de degradac ión c o m o consecuenc ia de las nuevas real i 
dades p roduc idas p o r la c o n t a m i n a c i ó n , el chabo l i smo , los ba r ra 
cones, el hac inamien to y un m e d i o amb ien te insa lubre. Este cam
b io , que se iniciaba m o d e s t a m e n t e en el segundo t e r c i o del siglo 
X I X , se aceleraría a p a r t i r de 1876. Si e n t r e el censo de F lor ida-

Tabla 2 .10 : Evolución de ¡a población de ¡a Ría de Bilbao (1787 -1900 ) 

1787 I 8 S 7 1860 1877 1887 1900 

Baracaldo 
Sestao 
Portugalete 
SanturceH-

Or tue l la 
Ge txo 
Bilbao 
Abanto y 

Clérvana 
S. S. Valle 
Deusto 

na 
Abando 
Erandio 
Leioa 
Basauri 
Alonsotegui 

1.924 
214 

1.931 

1.230 
1.433 
9.61 I 

716 
558 

1.477 
1.397 
3.031 
i.306 

582 
443 
222 

2.369 
384 

1.435 

1.509 
2.079 

17.923 

1.172 
722 

1.819 
3.788 
4.379 
1.628 

600 
81 I 
326 

2.688 
341 

1.527 

1.622 
2.156 

17.923 

1.227 
798 

1899 
4.535 
5.079 
1.678 

643 
8 3 ! 
323 

4.710 
1.077 
3.053 

2.614 
2.651 

32.734 

2.260 
1.033 
2.323 
1.867 
2.771 
1.813 

781 
868 
351 

8.868 
4.374 
3.412 

5.360 
3.649 

50.772 

7.153 
5.1 14 
2.972 
2.662 
4.015 
2.931 

943 
1.038 

381 

15.013 
10.833 
5.182 

7.781 
5.442 

83.306 

8.853 
8.853 
4.142 
5.802 
* 

6.385 
1.846 
2.056 

Tota l Ría 
Tota l Vizcaya 

26.075 
I 13.846 

40.944 
160.287 

43.270 
168.659 

60.906 
189.954 

103.644 
235.659 

163.389 
3 I I . 3 6 1 

% sobre Total 22,9 25,54 25,66 32,06 43,98 52,48 

Fuente: Censos. 
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blanca de 1787 y el de 1860, la par t i c ipac ión demográ f i ca de la ría 
de Bi lbao en el c o n j u n t o p rov inc ia l se si tuaba e n t r e 23 -26 %, en el 
ú l t imo c u a r t o del X I X ascendió al 3 2 % en 1877, 4 4 % en 1887 y 
5 2 , 5 % en 1900. Para 1930, la c o n u r b a c i ó n de la ría de Bi lbao ab
sorbía el 62 % de la pob lac ión vizcaína y el 34 % de la del País Vas
co. La pob lac ión de la ría e n t r e 1787 y 1900 se mu l t i p l i có p o r 6,3, 
apo r t ando al c r e c i m i e n t o demog rá f i co de Vizcaya en d ichos años 
el 7 0 % del m i s m o , 137.314 personas de un t o t a l de 197.515. En 
def ini t iva, m ien t ras en el r e s t o de la p rov inc ia la pob lac ión tan só lo 
crecía en un 69 %, la ría lo hacía en un 527 %. 

U n i n d i c a d o r más se lec t i vo de la e v o l u c i ó n d e m o g r á f i c a nos lo 
o f r ecen las tasas de c r e c i m i e n t o . R e a l m e n t e el c a m b i o espec ta 
cu lar se l levó a cabo en el ú l t i m o c u a r t o del s ig lo X I X , c u a n d o 
la tasa de c r e c i m i e n t o anual de V izcaya se s i t uó en el 2 , 1 8 % en 
1877-87 y en el 2 ,17 % en 1887 -1900 , f r e n t e al 0 ,47 % del p e r í o 
do de 1787-1857 . Sin e m b a r g o , c o m o h e m o s ya seña lado este 
c r e c i m i e n t o fue el r e s u l t a d o de las elevadas tasas que se reg is
t r a r o n en los m u n i c i p i o s de la ría c o m o se p o n e de man i f i es to 
en el s igu ien te c u a d r o . 

Tabla 2 . 1 1 : Tasas de crecimiento demográfico de la Ría y zona minera 

Munic ip io 1787-
1857 

1857-
1860 

1860-
1877 

1877-
1887 

1887-
1900 

1900-
1910 

Bilbao (a) 
Abando (a) 
Begoña (a) 
Deusto (a) 

Margen izquierda (incluida 
zona minera) 
Basauri 
Baracaldo (b) 
Sestao 
Portugalete 
Santurce-Ortuel la 
San Salvador del Valle 
Abanto-Ciervana 
Musquiz 
Galdames 

Margen derecha 
Erandio 
Leioa 
Getxo 

Vizcaya 

0,89 
0,57 
1,44 
0,30 

0,87 
0,30 
0,84 
0,42 
0,29 
0,37 
0,71 
0,24 
0,16 

0,32 
0,04 
0,53 

0,47 

0,00 
5,07 
6,18 
1,45 

0,82 
4,30 
3,88 
2,09 
2,44 
3,39 
1,54 
1,72 
2,1 I 

1,01 
2,33 
1,22 

1,66 

3,61 
3,50 
5,09 
1,19 

0,26 
3,35 
7,00 
4,16 
2,85 
i,53 
3,66 
0,60 
1,00 

0,46 
1,15 
1,22 

0,70 

4,49 
3,78 
3,61 
2,49 

1,80 
6,53 
15,04 
1,12 
7,44 
17,35 
12,2! 
1,07 
4,13 

4,92 
1,90 
3,25 

2,18 

6,18 
2,59 

5,40 
4,13 
7,23 
3,27 
2,91 
2,16 
1,65 
4,09 
5,12 

6,17 
5,30 
3,12 

2,17 

1,16 
* 

2,29 
3,38 

5,58 
2,61 
0,88 
0,89 
1,28 
0,54 
1,07 
3,62 
2,37 

0,68 
2,43 
3,06 

1,21 

(a) El municipio de Bilbao fue absorbiendo progresivamente te r r i t o r i os de los mu
nicipios circundantes, lo que explica el descenso demográf ico de éstos en cier
tos per iodos, y que concluye con su anexión tota l por Bilbao de Abando, Be
goña y Deusto. 

(b) El ayuntamiento de Baracaldo anexionaría el de Alonsotegui . 
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P o s t e r i o r m e n t e , en el t e r c e r c u a r t o del siglo X X , d u r a n t e la se
gunda indust r ia l i zac ión, 1950-1974, de nuevo la r ía de Bi lbao volvía 
a c o n v e r t i r s e en el m o t o r e c o n ó m i c o del País Vasco. La magn i tud 
alcanzada p o r su po tenc ia l e c o n ó m i c o , indust r ia l y f i nanc ie ro , nos 
lo d ibu ja la p r o p i a evo luc ión de su pob lac ión y el peso que ésta 
adqu i r i ó en el c o n j u n t o p rov inc ia l y vasco. Para 1960, dos t e r c i o s 
de la pob lac ión vizcaína vivía en la ría, ascend iendo dicha pa r t i c i 
pac ión al 70 % y 74 % en 1960 y 1970. Es dec i r , t r es de cada c u a t r o 
vizcaínos estaban asentados en la década de 1970 en la c o n u r b a -
c ión de la ría de Bi lbao. Respec to del País Vasco t a m b i é n su d i 
nam ismo y l iderazgo lo van a p lasmar las prop ias magni tudes de 
mográf icas. Si a med iados del siglo X I X un 1 0 % (en 1857) de la 
pob lac ión vasca vivía en la ría, t ras la r evo luc ión indust r ia l del ú l 
t i m o c u a r t o del siglo X I X esta ra t i o se modi f i caba p r o f u n d a m e n t e 
deb ido al i n tenso c r e c i m i e n t o demográ f i co e x p e r i m e n t a d o p o r 
aquél la, de tal f o r m a que su par t i c ipac ión en el c o n j u n t o del País 
Vasco ascendería del 13,5 % en 1877 al 27,1 % en 1900. Para 1930, 
este po rcen ta je se si tuaba en el 3 3 , 6 % . U n t e r c i o de los vascos 
tenían su d o m i c i l i o en la ría al f inal del p r i m e r t e r c i o del siglo X X . 

A s i m i s m o , la zona iba a c o n o c e r impo r t an tes cambios en su in te 
r i o r , tal y c o m o lo p o n e de mani f ies to la p rop ia evo luc ión de los 
pueb los m i n e r o s . En e fec to , la tendenc ia dec rec ien te de la p r o 
ducc ión y act iv idad m i n e r a desde pr inc ip ios de siglo n o fue c o m 
pensada p o r o t r o s sec to res p r o d u c t i v o s , y los pueb los m i n e r o s de 
la margen izqu ierda comienzan a v iv i r una larga agonía que queda 
re f rendada p o r las bajas tasas de c r e c i m i e n t o demográ f i co desde 
la segunda década del siglo, y p o r una c o r r i e n t e m ig ra to r i a de p r o 
m o c i ó n social hacia los pueb los industr ia les de la ría. A lgunos de 
estos mun ic ip ios m i n e r o s l legaron a t e n e r c rec im ien tos negat ivos 
c o m o es el caso de A b a n t o - C i e r v a n a en 1910-20, Ga ldames e n t r e 
1910-30, San Salvador del Val le en 1910-20. 

Tabla 2 .12 : Tasa de crecimiento demográfico de los pueblo mineros 

1877-
1887 

1887-
1900 

1900-
1910 

1910-
1920 

1920-
1930 

Abanto-Ciervana 
Santurce-Ortuel la 
S. Salvador del Valle 
Musquiz 
Galdames 

12,21 
7,44 

17,35 
1,07 
4,13 

1,15 
2 ,9 ! 
2,16 
4,09 
5,12 

1,07 
1,28 

- 0 , 5 4 
3,62 
2,37 

-0,37 
1,44 
0,86 
0,15 
1,19 

0,35 
3,56 
1,68 
0,76 

-1,56 

Por c o n t r a , los pueb los industr ia les de la margen izqu ie rda en el 
p r i m e r t e r c i o del siglo c o n t i n u a r o n m a n t e n i e n d o una elevada tasa 
de c r e c i m i e n t o , s u p e r i o r a la p rov inc ia l , p e r o m e n o r que la del pe
r í o d o 1877-1900, y que está re lac ionada c o n el m a n t e n i m i e n t o del 
c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o de la zona t a n t o del s e c t o r indust r ia l c o m o 
de los serv ic ios. 
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Tabla 2 .13 : Tasa de crecimiento demográfico de la zona industrial de 
la margen izquierda y de Bilbao 

Munic ip ios 1877-
1887 

1887-
1900 

1900-
1910 

1910-
1920 

1920-
1930 

Basauri 
Baracaldo 
Sestao 
Portugalete 
Bilbao (a) 

1,80 
6,53 

15,04 
1,12 
4,29 

5,40 
4,13 
7,23 
3,27 
3,39 

5,58 
2,61 
0,88 
0,89 
1,35 

3,92 
3,31 
2,80 
3,02 
2,15 

6,15 
2,43 
1,64 
2,92 
2,08 

(a) Se incluye Abando, Begoña y Deusto . 

Las tasas de c r e c i m i e n t o demog rá f i co de Bi lbao siguen una e v o 
lución parec ida a las de los pueb los indust r ia les de la margen iz
qu ierda. En c u a n t o a los mun ic ip ios de la margen derecha , de in 
dustr ia l ización y u rban izac ión algo más tardías, con la excepc ión de 
Erandio que se asemeja más a la evo luc ión de la margen izqu ierda, 
sus tasas de c r e c i m i e n t o alcanzan un m a y o r r i t m o de a u m e n t o des
de 1887, man ten iéndose elevadas hasta 1930. 

Tabla 2 .14 : Tasas de crecimiento demográfico de los pueblos de la mar
gen derecha de la Ría de Bilbao 

Munic ip ios 
1877-
1887 

1887-
1900 

1900-
1910 

1910-
1920 

1920-
1930 

Erandio 
Leioa 
Getxo 

4,92 
1,90 
3,25 

6,17 
5,30 
3,12 

0,68 
2,43 
3,06 

3,93 
3,3! 
4,47 

1,16 
4,60 
3,99 

D u r a n t e el f r a n q u i s m o , y espec ia lmente e n t r e 1950-1974, la ec o 
nomía vasca, c o m o ya se ha señalado, volvía a v iv i r una segunda 
etapa de intensa indust r ia l izac ión que se habría de re f le jar t a n t o en 
los dígi tos e ind icadores e c o n ó m i c o s c o m o demográ f i cos . D e nue
vo , en estos años, el eje e c o n ó m i c o de Bi lbao y la ría fue el c e n t r o 
m o t o r de la nueva indust r ia l izac ión a p a r t i r del cual se expand i rá 
ésta p o r los valles de Vizcaya y Gu ipúzcoa , ex tend iéndose a las 
prov inc ias vascas A lava y N a v a r r a , y p rov inc ias l imí t ro fes al País 
Vasco. La pob lac ión de la ría suponía ya para 1950 el 3 5 % de la 
pob lac ión del País Vasco y ascendía al 41 % en 1970, po rcen ta jes 
de par t i c ipac ión que se repe t ían casi m i m é t i c a m e n t e en el r e p a r t o 
del PIB e n t r e las p rov inc ias vascas. 

En cuan to a las tasas de c r e c i m i e n t o demográ f i co , los mun ic ip ios 
que más c r e c i e r o n f u e r o n los indust r ia les de la margen izqu ie rda 
en t re 1940-1970, m ien t ras los p r o p i a m e n t e m i n e r o s c o n t i n u a r o n 
languidec iendo, y p r e s e n t a n d o c r e c i m i e n t o s más ta rd íos Le ioa y 
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G e t x o , d o n d e se van asen tando las nuevas clases medias y medias 
altas, y una nueva pob lac ión o b r e r a , que los ayun tamien tos de la 
margen izqu ierda no pueden asimi lar p o r sob resa tu rac ión . 

Tabla 2 .15: Tasas de crecimiento demográfico de la Ría 

Munic ip io 1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1975 

Basauri 
Bilbao 
Baracaldo 
Sestao 
Portugalete 
Santurce-Ortuel la 
Abanto-Ciervana 
San Salvador del Valle 
Leloa 
G e t x o 

Ría 

Vizcaya 

0,93 
1,63 
1,56 
0,70 
1,41 
1,31 
0,37 
1,27 
0,93 
0,82 

1,43 

1,07 

7,06 
2,65 
6,30 
2,27 
6,34 
7,66 
2,12 
1,16 
2,74 
1,74 

3,56 

2,87 

6,14 
3,26 
3,41 
4,09 
7,28 
5,03 
1,40 
1,80 
3,42 
5,49 

3,78 

3,30 

4,01 
0,98 
1,67 
2,10 
3,45 
2,62 
0,40 
3,41 

I 1,02 
7,51 

2,13 

2,00 

D e n t r o de la c o n u r b a c i ó n de la ría, la c iudad de Bi lbao, s i tuada en 
su cabecera, es su eje v e r t e b r a d o r . En el A n t i g u o Régimen el m u 
n ic ip io de Bi lbao estaba asentado en un espacio t e r r i t o r i a l m u y es
caso, que le impedía su expans ión . A finales del siglo X V I I I , en 
1787, su pob lac ión e ra de 9.61 I hab i tantes , el 8 , 4 % de la vizcaína. 
La so luc ión a este p r o b l e m a v i n o a t ravés de sucesivas anex iones 
de t e r r i t o r i o s y de ayun tam ien tos c i r cundan tes d u r a n t e la p r i m e r a 
indust r ia l izac ión, con la a b s o r c i ó n de A b a n d o , Begoña y D e u s t o , y 
p o s t e r i o r m e n t e , d u r a n t e la segunda, de Erand io , D e r i o , Z a m u d i o , 
Sondica y Lujua. Todav ía a med iados del siglo X I X , en 1857, la p o 
b lac ión de Bi lbao apenas llegaba al I I % de la vizcaína c o n 17.923 
habi tantes. La ace lerac ión de su c r e c i m i e n t o se p r o d u c i r á en el ú l 
t i m o t e r c i o del siglo. Para 1877, ésta llegaba a 32 .734 habi tantes y 
al 1 7 , 2 % prov inc ia l , a lcanzando los 83 .306 habi tantes en 1900 con 
un po rcen ta je del 26,8 %. 

Sumados los ayun tam ien tos c i r cundan tes , y que f u e r o n p o s t e r i o r 
m e n t e i n c o r p o r a d o s a Bi lbao, las cifras serían las s iguientes: 15.516 
habi tantes y el 13 ,6% en 1787, y 27 .909 y 1 7 , 4 % respec t i vamente 
en 1857. Para 1900 los da tos se habrían s i tuado en 93 .250 habi
tan tes con un po rcen ta je de par t i c ipac ión del 3 0 % respec to de la 
pob lac ión de Vizcaya. 

N u e v a m e n t e el c r e c i m i e n t o pob lac iona l de Bi lbao se aceleraría en 
la década de 1920 al l legar a los 161.987 habi tantes en 1930 y al 
33,4 % su par t i c ipac ión en la pob lac ión p rov inc ia l , c o n t i n u a n d o d i 
cho a u m e n t o en las décadas s iguientes: 229 .334 habi tantes y 40,3 % 
en 1950, y 410 .490 habi tantes y 3 9 , 3 % en 1970. D a t o s , en def i 
n i t iva, que no hacen más que r e m a r c a r los p r o f u n d o s cambios de 
t o d o signo e x p e r i m e n t a d o s p o r Bi lbao y su d inam ismo t r ans fo r -
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m a d o r que necesar iamente t u v o que t ras ladarse al r es to del País 

Vasco y a la economía española. 

Tabla 2.16a) : Evolución de la población de Bilbao y ayuntamientos ane

xionados 1787 -1887 

Bilbao 
Deusto 
Begoña 
Abando 

Suma Tota l 
Total Vizcaya 

% Bilbao sobre tota l 
Vizcaya 

1787 

9.91 I 
1.477 
1.397 
3.031 

15.516 
13.846 

13,63 

1857 

17.923 
1.819 
3.788 
4.379 

27.909 
160.287 

17,4! 

1860 

17.923 
1.899 
4.535 
5.079 

29.436 
168.659 

17,45 

1877 

32.734 
2.323 
1.867 
2.771 

39.695 
189.954 

20,9 

1887 

50.772 
2.972 
2.662 
4.015 

60.421 
235.659 

25,64 

Fuente: Censos población. 

Tabla 2 .16b) : Evolución de la población de Bilbao y ayuntamientos ane

xionados 1900 -1930 

1900 1910 1920 1930 

Bilbao 
Deusto 
Begoña 
Abando 

Suma Tota l 
Total Vizcaya 

% Bilbao sobre to ta l Vizcaya 

83.306 
4.142 
5.802 
* 

93.250 
311.361 

29,95 

93.536 
5.777 
7.279 
* 

106.592 
349.923 

30,46 

I 12.819 
7.91 I 

I 1.097 
* 

131.827 
409.550 

32,19 

161.987 

161.987 
485.205 

33,39 

Tabla 2 .17a) : Evolución de la población de Bilbao y ayuntamientos ane

xionados ( 1 9 4 0 - 1 9 7 0 ) 

1940 1950 1960 1970 

Bilbao 
Ay. anex. 

Suma Tota l 
Total Vizcaya 

% Bilbao sobre tota l Vizcaya 

195.186 
* 

195.186 
511.135 

38,19 

229.334 
* 

229.334 
568.688 

40,33 

297.942 
* 

297.942 
754.383 

39,49 

410.490 
* 

410.490 
i.043.310 

39,34 

Tabla 2. / 7b): Evolución de la población de Bilbao y ayuntamientos ane

xionados ( 1 9 7 5 - 1 9 9 1 ) 

1975 1981 1986 1991 

Bilbao 
Ay. anex. 

Suma Tota l 
Total Vizcaya 

% Bilbao sobre tota l Vizcaya 

431.071 
* 

431.071 
.151.680 

37,43 

433.030 
* 

433.030 
1.181.406 

36,65 

378.22! 
* 

378.22! 
1.168.405 

32,37 

372.054 
* 

372.054 
1. 156.245 

32, ! 8 
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Lóg icamente , en la c o n u r b a c i ó n de la ría de Bi lbao, la margen iz
qu ie rda , d o n d e se ub i ca ron f ís icamente las industr ias y sec to res 
más i m p o r t a n t e s v incu lados a la r evo luc ión indust r ia l (m iner ía , s i 
derurg ia , meta lu rg ia , nav ie ro y navegación), se c o n v i r t i ó en la zona 
indus t r ia l -u rbana española en la que la t r a n s f o r m a c i ó n fue más in 
tensa y más rápida, a fec tando p r o f u n d a m e n t e t a n t o al paisaje c o m o 
a los fac to res demográ f i cos . En t r e i n t a años, se pasaría de un pai
saje p r e d o m i n a n t e m e n t e agrar io a o t r o indust r ia l y u r b a n o , e n t r e 
mezc lándose las v iv iendas y las fábr icas, d o n d e el vec ino del h o m 
b r e sería la fábr ica. En cuaren ta años, de 1860-1900, su pob lac ión 
había a u m e n t a d o en un 5 3 8 % , de 8.526 personas a 54 .410 , pasan
d o de r e p r e s e n t a r el 5 % al 17,5 % de la pob lac ión vizcaína, res
pec t i vamen te . 

Este c r e c i m i e n t o de la pob lac ión de la zona con t i nua rá en el siglo 
X X para ace lerarse en los años de la segunda indust r ia l izac ión. En
t r e 1950-1970, su pob lac ión ascendía de 108.060 personas en el 
p r i m e r año a 267 .207 en el segundo c o n un i n c r e m e n t o del 
147 ,3%, cifras que equivalían al 1 9 % y al 2 5 , 6 % de la pob lac ión 
prov inc ia l . En p o c o más de 100 años, de 1860-1975, la margen iz
qu ie rda había mu l t i p l i cado su pob lac ión p o r 35, resu l tando ser una 
de las zonas más dinámicas de España y la más del País Vasco. D e 
v iv i r en ella el 2 % de la pob lac ión vasca en 1860 se pasó al 14,4 % 
en 1975. 

En camb io , los ayun tam ien tos de la margen derecha c r e c i e r o n p o -
b lac iona lmente de f o r m a más m o d e r a d a y tard ía , d iv id iéndose e n 
t r e mun ic ip ios indust r ia les y de asen tamien tos o b r e r o s c o m o Eran
d io y Leioa, y residencia les c o m o G e t x o , en d o n d e t e r m i n a r á p o r 
t ras ladarse gran pa r te de las clase alta y medias-altas de Bi lbao y 
la ría. 

Tabla 2 .18a) : Evolución de la población de la margen izquierda de la 
Ría de Bilbao 1787 -1887 

1787 1857 1860 1877 1887 

Baracaldo 
Sestao 
Portugalete 
Santu rce+Or tue l la 
Abanto y Ciervana 
S.S. Valle 
Alonsotegui 

Suma Tota l 
Tota l Vizcaya 

% M. Izquierda 
sobre el tota l de Vizcaya 

Tota l Ría 

% M. Izquierda 
sobre el to ta l Ría 

1.924 
214 

1.931 
1.230 

716 
558 
222 

6.795 
I 13.846 

5,97 
26.075 

26,06 

2.369 
384 

1.435 
1.509 
1.172 

722 
326 

7.917 
160.287 

4,94 
40.944 

19,34 

2.688 
341 

1.527 
1.622 
1.227 

798 
323 

8.526 
168.659 

5,06 
43.270 

19,7 

4.710 
1.077 
3.053 
2.614 
2.260 
1.033 

351 

15.098 
189.954 

7,95 
60.906 

24,79 

8.868 
4.374 
3.412 
5.360 
7.153 
5.1 14 

381 

34.662 
235.659 

14,71 
103.644 

33,44 

Fuente: Censos población. 
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Tabla 2.18b) : Evolución de la población de la margen izquierda de la 
Ría de Bilbao 1 9 0 0 - 1 9 3 0 

1900 1910 1920 1930 

Baracaldo 
Sestao 
Portugalete 
Santurce+Or tue l la 
Abanto y Ciervana 
S.S. Valle 
Alonsotegui 

Suma Tota l 
Total Vizcaya 

% M. Izquierda 
Sobre Tota l Vizcaya 
Total Ría 

% M. Izquierda 
Sobre Tota l Ría 

15.013 
10.833 
5.182 
7.781 
8.853 
6.748 
* 

54.410 
31 1.361 

17,47 
163.389 

33,3 

19.429 
I 1.820 
5.663 
8.839 
9.848 
6.390 
* 

61.989 
349.923 

17,72 
188.707 

32,85 

26.906 
15.579 
7.629 

10.199 
9.543 
6.964 
* 

76.820 
409.550 

18,76 
238.539 

32,2 

34.209 
18.335 
10.169 
14.467 
9.878 
8.228 
* 

95.286 
485.205 

19,64 
299.940 

31,77 

Tabla 2 .19a) : Evolución de la población de la margen izquierda de la 
Ría de Bilbao 1 9 4 0 - 1 9 7 0 

1940 1950 1960 1970 

Baracaldo 
Sestao 
Portugalete 
Santurce+Or tue l la 
Abanto y Ciervana 
S.S. Valle 
Alonsotegui 

Suma Tota l 
Total Vizcaya 

% M. Izquierda 
Sobre Tota l Vizcaya 
Total Ría 

% M. I Z Q 
Sobre Tota l Ría 

36.165 
18.625 
10.612 
13.936 
8.993 
7.446 

95.777 
51 1.135 

18,74 
324.618 

29,5 

42.240 
19.969 
12.2! I 
15.866 
9.330 
8.444 

108.060 
568.688 

19,00 
374.105 

28,88 

77.802 
24.992 
22.584 
33.181 
11.513 
9.477 

179.549 
754.383 

23.80 
531.025 

33,81 

108.757 
37.312 
45.589 
54.215 
10.002 
I 1.331 

267.206 
.043.310 

25,61 
769.214 

34,74 

Tabla 2 .19b) : Evolución de la población de la margen izquierda de la 
Ría de Bilbao 1975 -1991 

1975 1981 1986 1991 

Baracaldo 
Sestao 
Portugalete 
Santurce+Or tue l la 
Abanto y Ciervana 
S.S. Valle 
Alonsotegui 

Suma Tota l 
Total Vizcaya 

% M. izquierda 
Sobre Tota l Vizcaya 
Total Ría 

% M. Izquierda 
Sobre Tota l Ría 

I 18.136 
41.399 
54.014 
61.707 

9.804 
13.397 
* 

298.457 
1. 151.680 

25,91 
854.492 

34,93 

I 17.422 
39.933 
57.534 
62.247 

9.420 
13.582 
* 

300.138 
1.181.406 

25,41 
874.867 

34,31 

I 12.854 
37.819 
57.367 
60.945 

9.333 
13.160 
* 

291.478 
1. 168.405 

24,95 
847.358 

34,4 

105.677 
35.537 
55.404 
58.975 

9.247 
13.147 
3.047 

281.034 
1.156.245 

24,31 
833.483 

33,72 
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2.5. La urbanización demográfica 

A pesar de que las c iudades ex is ten desde t i e m p o s r e m o t o s y que 
el g rado de urban izac ión de las soc iedades ha a u m e n t a n d o a lo 
largo del t i e m p o , es r ea lmen te p o c o lo que sabemos s o b r e las ca
racter ís t icas, especi f ic idades y evo luc ión de la d inámicas d e m o g r á 
ficas urbanas. Este hecho , a p a r e n t e m e n t e i ncomprens ib le , d e b i d o 
a la re levancia que la v ida u rbana t i ene desde los ú l t imos c ien años, 
descansa en dos razones fundamenta les . 

La p r i m e r a es de ca rác te r d o c u m e n t a l . E fec t ivamente , el t r aba jo 
que hay que real izar se c o n v i e r t e en inabordab le cuando t r a t a m o s 
con ent idades con e fec t ivos de pob lac ión que casi s i empre superan 
los c ien mi l habi tantes o más. Así , p o c o sabemos s o b r e las grandes 
c iudades europeas c o m o Lond res , París, R o m a o M a d r i d , salvo t r a 
bajos parciales sob re ellas. En la m isma línea, la cal idad de las f uen 
tes es c i e r t a m e n t e m e n o r que en el c a m p o , espec ia lmente hasta el 
m o m e n t o en que el Estado se hace cargo de la s i tuac ión de la p o 
b lac ión y su m o v i m i e n t o , que casi nunca o c u r r e hasta bien e n t r a d o 
el siglo X I X . Así , la fal ta de r e c u e n t o s munic ipa les, su dudosa f ia-
b i l idad, el sub reg i s t ro de las de func iones en las par roqu ias , espe
c ia lmente las de los n iños, j u n t o c o n la práct ica inex is tenc ia de da to 
a lguno sob re un hecho tan re levante c o m o la m ig rac ión , es m o 
neda c o r r i e n t e en las c iudades europeas . Por si es to fuera p o c o , 
hay o t r o hecho que los demógra fos cons ide ran fundamenta l en 
cua lqu ie r invest igación, que es el c o m p o r t a m i e n t o d i ferenc ia l de 
una soc iedad. C u a n d o se t raba ja c o n comun idades , i ndepend ien 
t e m e n t e de su t a m a ñ o , que son homogéneas en su c o m p o s i c i ó n 
socia l , cua lqu ier d a t o que se o f rezca para t o d a la c o m u n i d a d re 
sulta aceptable y vá l ido. Sin e m b a r g o , en las c iudades, cua lqu iera 
que sea su m o m e n t o h i s t ó r i co , c o n t i e n e n gran var iedad de g rupos 
sociales y cu l tura les d i s t i n tos , d e b i d o a la gran d ivers idad de ac t i 
v idades que desempeñan y al c o n t i n u o a p o r t e m i g r a t o r i o . Así , un 
da to apl icado al t o t a l de una c iudad, s i empre nos deja insat isfechos, 
ya que esconde c o m p o r t a m i e n t o s e x t r e m a d a m e n t e d iversos y 
comp le jos . Realizar és to no s i e m p r e es posib le d e b i d o a la falta de 
i n f o r m a c i ó n suf ic iente. 

La segunda razón es de índo le m e t o d o l ó g i c a , y v iene en pa r te m e 
diat izada p o r lo a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o . Así , u n o de los m é t o d o s 
ut i l izados en demogra f ía h is tó r i ca , la r e c o n s t r u c c i ó n de famil ias l7, 
está c o n c e b i d o y pensado para comun idades pequeñas, m e n o r e s 
de 2.500 habi tantes, y en ausencia de m o v i m i e n t o s m ig ra to r i os . 
C o m o es de suponer , n inguna c iudad re levante cump le estos re 
qu is i tos , y si además t i ene un def ic ien te reg i s t ro de m o r t a l i d a d , es 
impos ib le apl icar este m é t o d o tan in te resan te para es tud ia r el nivel 
y evo luc ión de la fecund idad de las pob lac iones antes del in ic io de 
la t rans i c ión demográ f i ca . Po r o t r o lado, o t r o m é t o d o rec ien te -

17 Henry, L , 1983, Manual de demografía histórica, Barcelona, Crít ica. 
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mente ut i l izado p o r W r i g l e y y Schof ie ld , la « b a c k - p r o j e c t i o n » , t r a 
t ó de r e c o n s t r u i r los e fec t ivos to ta les de pob lac ión y sus tasas v i 
tales desde 1541 p a r t i e n d o hacia atrás desde 1871. Fue apl icado a 
toda Ing la ter ra c o n é x i t o , p e r o de l i be radamen te e x c l u y e r o n a L o n 
dres de su es tud io , d e b i d o al p r o b l e m a i r reso lub le de es t imar las 
f luctuaciones e in tens idad de los m o v i m i e n t o s m ig ra to r i os a tan 
largo plazo l8. 

2.5.1. El debate sobre los factores del crecimiento de las 
ciudades 

Entre los invest igadores de la demogra f ía urbana se ha ven ido de
bat iendo en los ú l t imos años s o b r e la natura leza del c r e c i m i e n t o 
de las c iudades, espec ia lmente en la época a n t e r i o r a la indus t r ia 
l ización, p e r í o d o a pa r t i r del cual es c o m ú n m e n t e aceptado que el 
m u n d o u rbano c rece de una manera e x u b e r a n t e a causa de la ma
siva inmigrac ión del c a m p o a la c iudad l9. Mo ls , en su p i o n e r o y 
exhaust ivo es tud io sob re las c iudades europeas , fue el p r i m e r o que 
a f i rmó con con tundenc ia que las c iudades del A n t i g u o Régimen 
eran v i r tua les «consum ido ras de h o m b r e s » , ya que sus tasas de 
mor ta l i dad eran altísimas y las de natal idad más bajas que las del 
campo. Esto hacía que el s o s t e n i m i e n t o y c r e c i m i e n t o de su p o 
blación debía sustentarse en el a p o r t e c o n t i n u o de inmigrantes del 
agro cercano20. A ñ o s más t a r d e , W r i g l e y , en un es tud io sob re el 
papel de Lond res en Ing la ter ra , c o n f i r m ó la idea an te r i o r , a rgu
men tando que el a l to c r e c i m i e n t o de! c a m p o inglés estaba med ia 
t izado p o r la ingente y con t i nua necesidad que tenía Londres de la 
llegada de inmigrantes21. P o s t e r i o r m e n t e , Shar l in, ha i n t en tado r e 
fu tar esta idea del c r e c i m i e n t o natura l negat ivo de las c iudades, 
e x p o n i e n d o que en las c iudades hay que d is t ingu i r dos co lec t i vos 
c laros: los res identes pe rmanen tes y los inmigrantes . Son estos ú l 
t imos los que c o n su llegada p r o v o c a n y suf ren las tasas más bajas 
de natal idad, y cons t i t uyen el f ac to r desestab i l izador en la c iudad. 
De hecho , a f i rma, sin la l legada de inmigrantes , las c iudades n o h u 
bieran t e n i d o p rob lemas de c r e c i m i e n t o natural22. 

18 Wr ig ley , E. A. y Schofieid, R. S., 1981, The Population History o f England, 1541-
1871. A Reconstruction, Cambridge, Cambridge Universi ty Press. 
19 Un reciente y exhaustivo estado de la cuestión sobre esta discusión se puede 
encontrar en Vries, J. de, 1987, Op. Oí., págs. 232 y ss.; Un buen resumen del mismo 
en Flinn, M. W . , 1989, El sistema demográfico europeo, 1500-1820, Barcelona, Crít ica, 
págs. 39-42. 
0 Mols, R., 1954, Introduction a la démographie historique des villes d'Europe du XIV 

au XVIII siécle, Louvain, Publications Universitaires de Louvain, 3 Vols. 
21 Wr ig ley , E. A., 1967, «A Simple Model of London's Importance in Changing En-
giish Society and Economy, 1650-1750», Posí and Present, Vo l . 37. (Existe t raducción 
castellana, en Wr ig ley , E. A., 1992, Gentes, ciudades y riqueza, Barcelona, Crít ica, 
Cap. 6). 
22 Sharlin, A., 1978, «Natura l Decrease in Early Modern Cit ies: A Reconsiderat ion», 
Post and Present, Vo l . 79. Este autor ha produc ido poster io rmente o t ros escritos 
en la misma linea de argumentación. 
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Veamos la val idez de algunas de estas ideas a la h o r a de i n t e r p r e t a r 
los fac to res de c r e c i m i e n t o en el caso de Bi lbao. N o cabe duda de 
que las fuentes l imi tan n u e s t r o a c e r c a m i e n t o al p r o b l e m a . C o n 
c r e t a m e n t e , los da tos s o b r e el Bi lbao del A n t i g u o Régimen son 
m u y f ragmen ta r i os . La razón es t r iba en la mala cal idad del reg i s t ro 
pa r roqu ia l de de func iones . D e hecho , en la vi l la n o se reg is t ran los 
n iños d i fun tos m e n o r e s de nueve años hasta p r inc ip ios del siglo 
X I X . Esto supone un e n o r m e p r o b l e m a ya que el los cons t i t uyen 
a l r e d e d o r de la m i tad de de func iones en el A n t i g u o Rég imen. 

C o m o se ve en la Tab la 2.20, Bi lbao o f rece un c r e c i m i e n t o natura l 
pos i t i vo a lo largo de t o d o el p e r í o d o anal izado, en c o n t r a de lo 
esperado . Es dec i r , la t ens ión e n t r e mor ta l i dad y natal idad se r e 
suelve de f o r m a m u y pos i t iva aunque t amb ién es c i e r t o que se d io 
un e m p e o r a m i e n t o e n t r e 1887 y 1910, p e r í o d o en el que el saldo 
vegeta t i vo es el más ex iguo de t o d o el p e r í o d o c o n t e m p l a d o . 

Tabla 2 .20: Componentes del crecimiento de la población en Vizcaya 
según años censales 

A ñ o s 

1787-1860 
1860-1877 
1877-1887 
1887-1900 
1900-1910 
1910-1920 
1920-1930 

S a l d o na tu ra l 

0,8 i 
0,67 
0,50 
0,64 
0,66 
0,80 
0,73 

S a l d o 
m i g r a t o r i o 

0,08 
1,10 
3,79 
2,75 
0,69 
1,35 
1,35 

T a s a de c r e e , anua l 
i r ) 

0,90 
1,77 
4,29 
3,39 
1,35 
2,15 
2,08 

Fuente; Elaboración propia a part i r de los Censos de Población y Registro parroquial 
y civil. Para calcular el saldo natural en 1787 se ha tomado la tasa bruta de mor 
talidad de o t ra villa, la de Durango. 

U n segundo aspec to que se desp rende de los resu l tados de la T a 
bla 2.20 s o b r e los fac to res de c r e c i m i e n t o de la pob lac ión bi lbaína 
es que a p a r t i r de 1860 la i m p o r t a n c i a de la inmigrac ión en la d i 
námica de la c iudad es en t o d o m o m e n t o s u p e r i o r al c r e c i m i e n t o 
natura l y, p o r lo t a n t o , es una de las claves para c o m p r e n d e r sus 
r i t m o s de c r e c i m i e n t o . Es comprens ib l e esta caracter ís t ica t e n i e n 
d o p resen te el d e s a r r o l l o del s is tema u r b a n o vizcaíno ya desc r i t o . 
El papel de Bi lbao c o m o c e n t r o de a t racc ión de su e n t o r n o exp l ica 
en gran med ida los avatares demográ f i cos de la c iudad. 

Hay consenso genera l en que a p a r t i r del siglo X I X , las c iudades 
c recen f u n d a m e n t a l m e n t e p o r el a p o r t e i n m i g r a t o r i o . Si nos re 
m i t i m o s a la Tab la 2 . 2 1 , en la que p o d e m o s v e r la evo luc ión del 
c r e c i m i e n t o rea l , el c r e c i m i e n t o na tu ra l , y lo que supone la i nm i 
g rac ión en ese c r e c i m i e n t o , de las capitales españolas comparadas 
c o n Bi lbao, se nos o f recen algunas re f lex iones in teresantes . 
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En p r i m e r lugar, es s igni f icat ivo que los niveles alcanzados p o r el 
saldo natura l sean m u y supe r i o res en Bi lbao respec to al r e s t o de 
las capitales. E fec t i vamente , el c r e c i m i e n t o natura l del c o n j u n t o de 
las c iudades o capitales de p rov inc ia en España las p resen ta c o m o 
autént icas d e v o r a d o r a s de h o m b r e s . N o así en Bi lbao d o n d e , ta l y 
c o m o p o d e m o s c o m p r o b a r , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de los vaivenes 
sufr idos p o r este f a c t o r a lo largo del p e r í o d o anal izado, t i ene ca
pacidad de gene ra r un c r e c i m i e n t o e n d ó g e n o a p a r t i r de la d i fe
rencia e n t r e el n ú m e r o de nacidos y m u e r t o s m u y s u p e r i o r a o t ras 
ciudades españolas. C o m o es sabido, este f a c t o r r esume las tasas 
de natal idad y de m o r t a l i d a d de la c iudad , es t rechamen te v incu la
das a la e s t r u c t u r a de la pob lac ión , así c o m o a c o m p o r t a m i e n t o s 
r e p r o d u c t i v o s en el caso de la natal idad o a unas cond ic iones de 
vida más ventajosas en el caso de la m o r t a l i d a d . 

Tabla 2 . 2 1 : Tasas de crecimiento anual en las capitales de provincia 
españolas y Bilbao 

1787-1860 
1860-1887 
1887-1900 
1900-1910 
1910-1920 
1920-1930 

C a p i t a l e s españolas 

C r e e , 
rea l 

1,2 
1,2 
1,2 
1,3 
1,7 

C r e e , 
n a t u r a l 

0,28 
0,03 
0,2! 
0,29 
0,50 

Mig./ 
e r e c . rea l 

0,77 
0,98 
0,83 
0,78 
0,71 

Bi lbao 

C r e e , 
rea l 

0,90 
2,69 
3,39 
1,35 
2,15 
2,08 

C r e e , 
n a t u r a l 

0,81 
1,16 
0,64 
0,66 
0,80 
0,73 

Mig./ 
e r e e . rea l 

0,09 
0,57 
0,81 
0,51 
0,63 
0,65 

Fuente; Para las capitales españolas, se ha t omado el dato de crec imiento, y el resto 
se ha calculado a par t i r de las tasas brutas de natalidad y mortal idad urbana halladas 
por Reher, D. S., 1990. 

En segundo lugar, si nos f i jamos en la evo luc ión del a p o r t e migra
t o r i o a la largo del t i e m p o en las c iudades españolas, éste aumen ta 
hasta 1887-1900, para descender l i ge ramente y estabi l izarse hacia 
1930. La evo luc ión de Bi lbao es s imi lar a la media española hasta 
1887, si b ien su f re un descenso acusado en 1900-1910, para des
pués estabi l izarse t a m b i é n , aunque c o n in tens idad m e n o r que la es
pañola. Estas d i ferenc ias nos están ind icando que Bi lbao t i ene un 
r i t m o pecul iar c o n r espec to al res to . 

2.5.2. Los comportamientos demográficos específicamen
te urbanos 

Es c o m ú n m e n t e acep tado que las c iudades t i enen unas caracter ís 
t icas demográf icas que las d i fe renc ian del m u n d o ru ra l , c o m o son : 
una e s t r u c t u r a de pob lac ión más j oven ; exceso de mu je res ; niveles 
de fecund idad más bajos y, en camb io , de m o r t a l i d a d más a l tos , así 
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c o m o un a p o r t e c o n t i n u o de inmigrantes . En este apa r tado vamos 
a i r e x a m i n a n d o algunos de es tos p u n t o s , para c o m p r o b a r si es to 
es así en Bi lbao, y c ó m o evo luc iona a lo largo del t i e m p o . 

Tabla 2 .22 : Composición de la población de Bilbao por edad y sexo 

0-14 
15-59 
> 60 

1825 

% hb 

15,24 
27,08 

3,38 

% mj 

14,58 
35,03 

4,69 

Total 

29,82 
62,1 I 

8,07 

1900 

% hb 

15,72 
28,37 

1,93 

% mj 

15,39 
34,38 

3,27 

Total 

31,1 I 
62,75 

5,20 

1935 

% hb 

13,79 
29,39 

2,87 

% mj 

13,69 
35,46 

4,78 

Total 

27,48 
64,85 

7,65 

Fuente: Elaboración propia a par t i r de los padrones municipales de los años 1900 
y 1935, Arch ivo Municipal de Bilbao. Para 1825, Censo de Policía, A rch ivo de la 
Casa de Juntas de Guernica. 

Según lo que nos m u e s t r a la Tab la 2.22, la s im i l i tud que mues t ran 
los t r e s c o r t e s de pob lac ión en el t i e m p o es c lara; v e m o s c ó m o 
en Bi lbao, el p r e d o m i n i o de la pob lac ión en edad de t raba ja r es 
cons tan te , c o n s t i t u y e n d o los dos t e r c i o s respec to al t o t a l de p o 
b lac ión. El que haya una pob lac ión m a y o r i t a r i a m e n t e j oven nos está 
ind icando que la c iudad t i ene especial capacidad de a t racc ión para 
los migrantes en edad de t raba jar . Las t r ans fo rmac iones en la es
t r u c t u r a de la pob lac ión se pueden anal izar a p a r t i r de las var ia
c iones en la banda de 0 a 14 años, y en la pob lac ión m a y o r de 60 
años. 

De t rás de la e s t r u c t u r a de una pob lac ión hay m u c h o s fac to res de
mográ f i cos que exp l ican su f o r m a , así c o m o su evo luc ión en el 
t i e m p o (Figuras I , 2 y 3) . El i m p a c t o de la f u e r t e inmig rac ión a lo 
largo del s. X I X t u v o consecuenc ias fue r tes en la e s t r u c t u r a de la 
pob lac ión bi lbaína. E fec t ivamente , v e m o s c ó m o e n t r e 1825 y 1900 
a u m e n t a el g r u p o de 0 a 15 años y desc iende cons ide rab lemen te 
el de más de 60 años. La masiva llegada de inmigrantes p r o d u c e 
un alza en la natal idad der ivada no t a n t o de un i n c r e m e n t o de la 
fecund idad m a t r i m o n i a l s ino, s o b r e t o d o , de un r e j uvenec im ien to 
de la pob lac ión . Por o t r a pa r te , el i m p a c t o sob re la salud de la 
pob lac ión de un p r o c e s o de u rban izac ión ace le rado se ref le ja en 
la evo luc ión de la pob lac ión m a y o r de 60 años. El e m p e o r a m i e n t o 
de las cond ic iones de v ida que p r o d u j o la indust r ia l izac ión, r epe r 
c u t i ó s o b r e la pob lac ión a t ravés de una d i sm inuc ión de la espe
ranza de vida. 

La p i rám ide de 1935 deja v e r los e fec tos de la t rans i c ión d e m o 
gráf ica, que reduce la nata l idad y la m o r t a l i d a d . Los g rupos de p o 
b lac ión infant i l d i sminuyen en re lac ión al r es to del pob lac ión . El 
p r i m e r g r u p o de pob lac ión de la Tab la 2.22 ( e n t r e 0 y 14 años) 
desc iende y el ú l t i m o i n c r e m e n t a (mayo res de 60 años), lo cual 
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t iene su re f le jo en una p i rám ide que comienza a r e d u c i r su base 
pasando de una p i rám ide m u y p ronunc iada (1900) a una p i r ám ide 
de base cuadrada 1935. As i s t imos , p o r lo t a n t o , a lo largo del p r i 
m e r t e r c i o del siglo X X a un i n c r e m e n t o sustancial de la esperanza 
de vida e n t r e la pob lac ión bi lbaína después del f u e r t e i m p a c t o de 
la industr ia l izac ión s o b r e la salud de la pob lac ión . A s i m i s m o , la caí
da secular de la fecund idad da señales inequívocas. Estamos ante 
un p r o c e s o de e n v e j e c i m i e n t o de la pob lac ión p r o p i o de un rég i 
men más avanzado demográ f i camen te . A lgunas caracter ís t icas de 
estos cambios en la natal idad y fecund idad , serán o b j e t o de es tud io 
a lo largo de este apa r tado . 

Figura 2 . 1 : Pirámide de población de Bilbao en 1825 
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Fuente: Censo de Policía. 

Figura 2 .2 : Pirámide de población de Bilbao en 1900 
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Fuente: Padrón Municipal de habitantes. 
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Figura 2.3: Pirámide de población de Bilbao en 1935 
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Fuente: Padrón Municipal de habitantes. 

El desequi l ibr io en t re los sexos es o t r a de las características de las 
ciudades en cualquier t i e m p o y lugar en Europa. Ya veíamos en las 
Figuras 1, 2 y 3, c ó m o a par t i r de los quince años el g r u p o de mujeres 
es no tab lemente super io r al de los hombres . Entre los más jóvenes, 
esta di ferencia no puede sino expl icarse p o r los efectos de los m o 
v im ien tos migra to r ios . En el g r u p o de más edad, la expl icación reside 
en que las mujeres t ienen una esperanza de vida mayor , razón p o r 
la cual existe el dob le de mujeres que de hombres en este co lect ivo. 

Si obse rvamos en la Tab la 2.23 el índice de mascu l in idad, es dec i r , 
el n ú m e r o de h o m b r e s p o r cada c ien mu je res en cada g r u p o de 
edad, p o d r e m o s avanzar en la exp l i cac ión de este f u e r t e desequ i 
l i b r io i n t e r n o e n t r e h o m b r e s y mu je res . 

Tabla 2 .23: Indices de mascul inidad en Bilbao 

1825 1900 1935 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
> 80 

I I 1,84 
101,64 
98,90 
81,29 
66,36 
64,32 
71,98 
78,93 
87,14 
84,74 
87,00 

I I 1,65 
73,13 
67,12 
79,10 
84,00 
54,29 

95,26 
107,01 
105,79 
87,24 
63,46 
72,49 
81,57 
96,83 
93,88 
96,95 
92,20 
79,55 
63,16 
60,00 
56,10 
44,44 
61,54 

101,17 
106,1 I 
95,24 
63,40 
76,90 
76,79 
91,57 

102,29 
88,12 
89,44 
98,37 
77,88 
66,02 
63,51 
80,00 
34,21 
28,57 

Fuente: Elaboración propia a part i r de los padrones municipales de los años 1900 
y 1935, A rch ivo Municipal de Bilbao. Para 1825, Censo de Policía, A rch ivo de la 
Casa de Juntas de Guernica. 
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En p r i m e r lugar, hay que dec i r que el balance e n t r e los sexos en 
una soc iedad some t i da a m o v i m i e n t o s m i g r a t o r i o s depende en 
gran pa r te de los me rcados de t raba jo . En la c o m u n i d a d observada, 
hay más t raba jo para mu je res que para h o m b r e s . N o hay que o l 
v idar que Bi lbao fue ante t o d o una c iudad de serv ic ios en d o n d e 
residía una burguesía boyan te . La af luencia de h o m b r e s fue sin duda 
alguna m u y no tab le , p e r o aún m a y o r fue la llegada de las mu je res 
der ivada del r ec l amo del serv ic io domést i co23 . As í se expl ican esos 
seis o s iete h o m b r e s p o r cada diez mu je res que nos e n c o n t r a m o s 
en t re los g rupos de 15 a 24 años. Es p rec i samente ésa la edad en 
la que t r a d i c i o n a l m e n t e las muchachas del c a m p o v ienen a se rv i r a 
la c iudad para r eun i r su d o t e , y p o s t e r i o r m e n t e casarse. 

Una vez cump l ida la edad de c o n t r a e r nupcias e n c o n t r a m o s que 
d isminuye en pa r te este desequ i l i b r io es t ruc tu ra l . Mane jamos la h i 
pótesis de que muchas de estas jóvenes pasan un t i e m p o en la c iu 
dad, y luego r e t o r n a n a su lugar de o r i gen . A ú n así es un rasgo 
es t ruc tu ra l en una c iudad c o n las caracter íst icas de Bi lbao. Una 
consecuenc ia inevi table será los e levados niveles del ce l iba to de
f in i t i vo e n t r e las mu je res . 

Una ú l t ima caracter ís t ica de las demogra f ía urbana está re lac ionada 
con las cond ic iones sociales e higiénicas responsables de un nivel 
de m o r t a l i d a d c o m p a r a t i v a m e n t e más elevada que en el campo . El 
es tud io del c o m p o r t a m i e n t o de la m o r t a l i d a d es espec ia lmente in 
te resan te , ya que esta var iab le ref le ja la s i tuac ión social de una c o 
mun idad . A t ravés de ella, p o d e m o s es tud ia r la cal idad de vida, la 
eficacia de la organ izac ión de una soc iedad para garant izar su salud, 
así c o m o los c o m p o r t a m i e n t o s indiv iduales y co lec t i vos en el m a n 
t e n i m i e n t o de unas cond ic iones h ig ién ico sanitar ias. 

En los pocos casos en los que se han p o d i d o hacer es tud ios ur
banos s o b r e m o r t a l i d a d antes de la m o d e r n i z a c i ó n , se ha e n c o n 
t r a d o una d i ferenc ia es t ruc tu ra l e n t r e el c a m p o y la c iudad 24. En 
las sociedades t rad ic iona les , e inc luso en las p r imeras fases de la 
indust r ia l izac ión, v iv i r en el c a m p o era más saludable que en la c iu -

23 En el estudio de A r t u r o Or tega sobre Bilbao en el siglo X I X , se ve muy clara
mente esta segmentación de los mercados de trabajo. Si se observan las pirámides 
de 1869 de t res zonas socialmente diferenciadas de Bilbao, se observa, a parte de 
otras diferencias en los compor tamientos demográficos, que en el barr io ob re ro 
apenas existe desequil ibrio ent re los sexos. Sin embargo en las zonas burguesas y 
oligárquicas, el t r amo de mujeres ent re 15 y 25 años es absolutamente exhuberante 
y a todas luces exagerado, evidente signo de una burguesía ostentosa que demanda 
servicio domést ico femenino en grandes cantidades. Or tega Berruguete, A . R., 
1988, «Inmigración y muer te . El impacto de la industrialización sobre la población 
bilbaína», BILBAO. ARTE E HISTORIA, Bilbao, D ip . Foral de Vizcaya. Vo l . 2., Veáse 
pirámides de la pág. 39. 

Mols, R., 1954, Op. C/t; Per renoud, A., 1979, La population de Genéve du seiziéme 
au début du dix-neuviéme siécle. Etude démographique, Genéve; Finlay, R., 1981, Po-
pulation and Metrópolis. The Demography o f London 1580-1650, Cambridge, Cam
bridge Universi ty Press. 
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dad. La pob lac ión bilbaína n o se sustrae a este rasgo es t ruc tu ra l . 
Tal y c o m o se observa en la Tab la 2.24, las d i ferencias e n t r e la 
España urbana y la ru ra l , así c o m o e n t r e Bi lbao y su e n t o r n o ru ra l , 
son p e r m a n e n t e m e n t e desfavorables para las p r imeras . En t o d o 
m o m e n t o la c iudad es más m o r t í f e r a que el campo . 

Tabla 2 .24: Tasas de morta l idad urbana y rural en España y Vizcaya 

1860 
1887 
1900 
1910 
1920 
1930 

España 
u r b a n a 

31,1 
35,3 
30,7 
26,0 
25,7 
17,9 

España 
ru ra l 

26,9 
30,2 
27,9 
22,5 
22,0 

Bi lbao 

23,6 
29,2 
32,5 
22,4 
23,1 
18,3 

V i z c a y a 
ru ra l 

25,0 
23,3 
24,7 
16,6 
20,2 
13,1 

Fuente: Para España urbana y rural , Reher, D. S., 1990; Para Vizcaya, Arbaiza Vila-
llonga, M., 1994; Para Bilbao, elaboración propia a part i r de los censos y registro 
civil y parroquial . 

Se puede aven tu ra r que la m a y o r c o n c e n t r a c i ó n urbana podía p r o 
voca r desastres que en el c a m p o podían t e n e r e fec tos más leves. 
En una soc iedad c o n escasos c o n o c i m i e n t o s méd icos y sani tar ios, 
el m e d i o eco lóg i co está in f luyendo m u c h o en las cond ic iones de 
v ida y, en def in i t iva, en el r iesgo de m u e r t e de sus habi tantes. La 
c o n c e n t r a c i ó n de la pob lac ión en el casco u r b a n o con una f u e r t e 
densidad de pob lac ión es m u c h o más p roc l i ve a la rápida expans ión 
de in fecc iones t í p i camen te infant i les que go lpea ron con in tens idad 
en las pob lac iones pre indus t r ia les , c o m o la v i rue la y el sa ramp ión . 
El pe l ig ro de c o n t r a e r en fe rmedades infecciosas c o m o la gas t roen 
te r i t i s en estas concen t rac iones urbanas, gene ra lmen te si tuadas en 
valles al b o r d e de algún r ío d o n d e las aguas llegan menos pur i f i 
cadas, y d o n d e además el caudal de agua es ut i l izado ind isc r im i 
nadamente c o m o canal de desagüe, c o m o fuen te para bebe r y 
c o m o espacio de lavado, es lóg icamente m u c h o mayor . 

O t r o t a n t o o c u r r e con las crisis agrarias y carestías, que repe r 
cu ten de f o r m a m u c h o más intensa en las villas c o n economías su
m a m e n t e especial izadas y es t r echamen te depend ien tes del sum i 
n i s t ro e x t e r i o r para su a l imentac ión . En las ciudades se era más 
p roc l i ve a t e n e r d i f icu l tades en el abas tec im ien to de a l imen tos y 
de que éstos n o fue ran de ó p t i m a cal idad. A d e m á s , a la ráp ida p r o 
pagación de en fe rmedades infecciosas c o m o la peste, la v i rue la y 
las f iebres t i fo ideas , se sumaban unas viviendas en peo res c o n d i 
c iones y sobresa turadas . Si a és to le añad imos que las cond ic iones 
hig iénico-sani tar ias del c a m p o y de la c iudad no eran m u y d i f e ren 
tes hasta f inales del siglo X V I I I y p r inc ip ios del X I X , p o d r e m o s 
c o m p r e n d e r esta m o r t a l i d a d d i ferenc ia l . En el m o m e n t o en que s t 
p r o d u c e el p r o c e s o de c o n c e n t r a c i ó n urbana de med iados y fines 
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del siglo X I X , esta re lac ión desfavorab le se man t iene e inc luso au
menta . Son un c o n j u n t o de fac to res que e x p o n e n a la pob lac ión a 
un m a y o r c o n t a c t o c o n las en fe rmedades infecciosas de d is t in ta 
natura leza así c o m o a una pos ib le p e o r a l imen tac ión . 

2.6. La modernización demográfica en Bilbao 

Una vez desc r i t os los rasgos es t ruc tu ra les de la demograf ía u rbana 
vemos necesar io cons ta ta r la magn i tud de las t r ans fo rmac iones es
t r uc tu ra l es a nivel demog rá f i co , para lo cual cons ide ramos nece
sar io ahonda r en la i n te racc ión e n t r e las pautas de c o m p o r t a 
m i e n t o demog rá f i co adoptadas p o r la c o m u n i d a d , y los camb ios 
sociales y e c o n ó m i c o s que a t isbábamos a lo largo del p e r í o d o 
1787-1930. P r e t e n d e m o s t r aza r los grandes rasgos de lo que se 
cons ide ra m o d e r n i z a c i ó n demográ f i ca , t o m a n d o este t é r m i n o c o n 
una acepc ión más ampl ia que los camb ios es t r i c t amen te d e m o g r á 
f icos, y que eng loba o t r o s fac to res e x t e r n o s a la p rop ia d inámica 
demográ f ica de una pob lac ión que inc iden d i r e c t a m e n t e s o b r e ella 
y la expl ican 25. T o m a m o s c o m o perspec t iva el análisis del c o n j u n t o 
de c o m p o r t a m i e n t o s demográ f i cos al h i lo del p r o c e s o de m o d e r 
nización social , lo cual significa c o n t e m p l a r la t rans ic ión no c o m o 
un p r o c e s o i ndepend ien te y ais lado, s ino c o m o un aspecto parcial 
de la r evo luc i ón indus t r ia l , c o m o una parcela de un p r o c e s o m u c h o 
más amp l i o que a fec tó a las esfera de la economía , la soc iedad y 
la cu l tu ra . 

Por o t r a par te , pensamos que una perspec t iva adecuada para c o m 
p r e n d e r las fuerzas que d i r igen el c r e c i m i e n t o de la pob lac ión a 
largo plazo sería t o m a r una v is ión de los cambios que se o p e r a r o n 
en el s is tema d e m o g r á f i c o del p e r í o d o en cues t ión . En tendemos 
p o r «s is tema d e m o g r á f i c o » la f o r m a de c o m b i n a c i ó n de aquellas 
var iables demográ f icas « p r ó x i m a s » , es dec i r de la r e p r o d u c c i ó n y 
de la m o r t a l i d a d , que p e r m i t e exp l i car el t i p o de adaptac ión de una 
pob lac ión a las posib i l idades que o f r ece el m e d i o 26. Una c o m p r e n 
s ión adecuada de la t rans i c ión demográ f i ca necesi ta res i tuar el en 
foque del t r a t a m i e n t o de los c o m p o r t a m i e n t o s demográ f i cos hacia 
los m ismos sistemas demográ f i cos . C o n s i d e r a m o s necesar io des
cende r a un análisis más de ta l lado y m i n u c i o s o de los mecan ismos 
es t r i c t amen te demográ f i cos que se pus ie ron en f u n c i o n a m i e n t o en 
las c i rcunstancias h is tór icas cambiantes . 

25 Pérez Moreda, V., 1985, «La modernizacipn demográfica, 1800-1930. Sus l imi
taciones y cronología», en Sánchez A lbo rnoz , N., (Comp.) , Lo modernización eco
nómica de España, ¡881-1930, Madr id, Alianza Editorial. 
26 Livi-Bacci, M., 1988, «La Península Ibérica e Italia en vísperas de la t ransic ión 
demográfica», en Pérez Moreda,V. y Reher, D. S., (Eds.), Demografía histórica en Es
paña, Madr id, Ediciones el A r q u e r o . 
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Para o b t e n e r una v is ión del s is tema d e m o g r á f i c o que se desa r ro l l ó 
en el espacio b i lbaíno h e m o s m e d i d o la in tens idad de cada uno de 
los c o m p o n e n t e s a t ravés de una ser ie de ind icadores , h o y ya clá
sicos, e laborados p o r A . J. C o a l e en el m a r c o del European Fer t i l i t y 
P royec t de P r i nce ton . M e r e f i e r o a los índices re la t ivos que m iden 
la in tens idad de la fecund idad genera l ( I f) , de la fecund idad legít ima 
(Ig) y de la nupcia l idad ( Im) , alcanzadas p o r una pob lac ión en r e 
lación a la fecund idad m á x i m a e m p í r i c a m e n t e observada, la de las 
hu t te r i t as en 1920, y que suele cons ide ra rse c o m o la fecund idad 
m á x i m a pos ib le en ausencia de cua lqu ie r t i p o de i m p e d i m e n t o so
cial, e c o n ó m i c o o cu l tu ra l . En la med ida que se están re lac ionando 
cada una de las var iables c o n la fecund idad m á x i m a observab le se 
i n t r o d u c e una med ida de p o n d e r a c i ó n que supone una es tandar i 
zac ión p o r edades de la pob lac ión femenina27. 

Una vez def in ida la m o d e r n i z a c i ó n demográ f i ca p o r una ser ie de 
var iables endógenas sería necesar io exp l icar la p o r o t r o c o n j u n t o 
de var iables exógenas, c o m o p o r e j e m p l o los m o v i m i e n t o s m ig ra 
t o r i o s responsables del p r o c e s o de urban izac ión l igado a un 
d e t e r m i n a d o d e s a r r o l l o indus t r ia l , o a los m ismos cambios en la 
act iv idad ocupac iona l de la pob lac ión . Son s ín tomas de t r a n s f o r 
mac iones p ro fundas en cua lqu ie r soc iedad y deben ser necesar ia
m e n t e t en idos en cuen ta a la h o r a de exp l i car algunos c o m p o r 
t a m i e n t o s demográ f i cos . 

2.6.1. La tendencia de la fecundidad general 

Las Tablas 2.25 y el G r á f i c o 2 . 1 , en d o n d e se recogen los niveles 
que alcanza la fecund idad genera l a t ravés del i nd i cador If, nos p o 
nen de re l ieve, en p r i m e r lugar, que la capacidad de r e p r o d u c c i ó n 
del c o n j u n t o de las mu je res de Bi lbao es m u y i n f e r i o r a la del r es to 
de Vizcaya. Es una carac ter ís t ica de los sistemas demográ f i cos ur 
banos la adopc ión de una ser ie de c o m p o r t a m i e n t o s que t i enden 
a c o n s t r e ñ i r el n ú m e r o de nac im ien tos . La d i fe renc ia e n t r e ambas 

27 Sobre la definición y fó rmula de dichos indicadores ver Pérez Moreda, V. y Re-
her, D. S., 1986, «Mecanismos demográficos y oscilaciones a largo plazo de la po
blación europea (1200-1850)», Revista de Historia Económica, Yo l . IV, N ° 3; Iriso 
Napal, P. L. y Reher, D. S., 1987, «La fecundidad y sus determinantes en España, 
1887-1920. Un ensayo de in terpretac ión», Rev/sío Española de Investigaciones Socio
lógicas, Yo l . 39; Livi-Bacci, M., 1986, Ofi. Cit C o m o es sabido, el cálculo de estos 
indicadores implica hallar la est ructura de la población en edad reproduct iva a part i r 
de las t res variables de sexo, edad y estado civil consignadas para cada individuo 
en todos los f icheros creados por municipio y co r te censal. Para ello, hemos agru
pado a la población adulta en los siguientes grupos de edad: 15-19, 20-24, 25-29, 
30-34, 35-39, 40-44 y 45-49, dist inguiendo la composic ión por sexo y el estado civil 
en cada cohor te de edad. Por o t r o lado, para hallar las indicadores que miden la 
fecundidad (If e Ig), es necesario un cálculo prev io del número de nacidos to ta l para 
el If y el número de nacidos legítimos para el Ig. Hemos recogido los datos de los 
t res años a l rededor del año censal a part i r del registro parroquial en el Arch ivo 
Eclesiástico de Vizcaya y en el Registro Civil de cada localidad a part i r de 1877. 
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unidades analizadas, la p rov inc ia y la capi ta l , a lo largo de t o d o el 
p e r í o d o en cues t ión es de a l r e d e d o r de un 20 %. En este ind icador 
conf luyen las pautas nupciales del c o n j u n t o de las mu je res así c o m o 
la in tens idad de la fecund idad mar i ta l ; es dec i r , que para exp l icar 
este e l e m e n t o d i ferencia l hay que barajar, p o r un lado, fac to res de 
índole social y e c o n ó m i c o re lac ionados con las o p o r t u n i d a d e s que 
t i enen las mu je res de c o n t r a e r m a t r i m o n i o . 

Tabla 2 .25: Intensidad de la fecundidad en ñilbao y Vizcaya 
1 7 8 7 - 1 9 3 0 (¡f) 

Vizcaya 
Bilbao 

1787 

0,339 
0,283 

1825 

0,271 

1887 

0,379 
0,299 

1900 

0,387 
0,305 

1910 

0,356 
0,288 

1920 

0,310 
0,247 

1930 

0,250 
0,230 

1935 

0,170 

Fuente: Materia censal. 

Gráfico 2 . 1 : Evolución de la fecundidad general (If) en Vizcaya y en 
Bilbao 
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Por o t r o lado, será necesar io apun ta r o t r o s e lemen tos d i rec ta 
m e n t e re lac ionados con la fe r t i l i dad de estas mismas mu je res , que 
d e t e r m i n a r o n la fecund idad m a t r i m o n i a l hasta que ésta com ience 
a c o n t r o l a r s e de f o r m a consc ien te y vo lun ta r ia . N o s r e fe r imos a 
c o m p o r t a m i e n t o s menos consc ientes que a l te ran las pautas de re 
p r o d u c c i ó n c o m o el st ress, la inestabi l idad de la pob lac ión i nm i 
g ran te , las cond ic iones de v ida y la a l imentac ión . Y, p o r qué no , se 
podr ía augurar la ex is tenc ia de un co lec t i vo social m u y c o n c r e t o , 
l igado a p ro fes iones l iberales y serv ic ios , que suele ac tuar c o m o 
g r u p o de vanguardia en cuan to al c o n t r o l del n ú m e r o de hi jos den 
t r o del m a t r i m o n i o . A n t e s de d e t e n e r n o s en los c o m p o n e n t e s de 
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estas pautas de r e p r o d u c c i ó n urbanas y rura les veámos la t e n d e n 
cia de la fecund idad genera l en Vizcaya y en Bi lbao. 

M e r e c e la pena destacar , en p r i m e r lugar, que la t endenc ia que 
adop ta el c o m p o r t a m i e n t o r e p r o d u c t i v o en Bi lbao y Vizcaya es si
mi lar , aunque la in tens idad d i f iera en cada caso. Esta tendenc ia 
marca t res t i e m p o s : e n t r e 1787 y 1887 la fecund idad i n c r e m e n t ó 
en líneas genera les. Los niveles que alcanza esta var iable en 1887, 
son super io res a los alcanzados un siglo antes en 1787. En Bi lbao, 
la capacidad r e p r o d u c t i v a i n c r e m e n t ó hasta un 1 0 % en esta fase 
calif icada c o m o p re t rans ic iona l . En un segundo p e r í o d o , e n t r e 1887 
y 1900/10, la fecund idad genera l se m a n t u v o estac ionar ia c o n una 
l igera tendenc ia a la d i sm inuc ión . Por ú l t i m o , e n t r e 1900/10 y 
1920/30 el c o n j u n t o de Vizcaya y Bi lbao e x p e r i m e n t a r o n una dis
m inuc i ón clara e intensa en la r e p r o d u c c i ó n de su pob lac ión . 

C o m o segunda conc lus ión , la a d o p c i ó n masiva de c o m p o r t a m i e n 
tos de c o n t r o l s o b r e la fecund idad en Vizcaya se p r o d u c e e n t r e 
1900 y 1930. C o m o puede verse en el gráf ico, la r educc ión de la 
fecund idad en ese in te rva lo de t i e m p o es signif icativa. La in tens idad 
del descenso osci la e n t r e el 25 % en Bi lbao y hasta cerca de un 
35,3 % en el c o n j u n t o de la p rov inc ia . Es un ind ic io c la ro de que 
la t rans ic ión demográ f i ca ha c o m e n z a d o su andadura. La caída se
cular de la fecund idad s o b r e v i n o en un in te rva lo de t i e m p o c o r t o , 
y en lugares bastantes d is imi lares en sus es t ruc tu ras económicas . 
Esta s incronía en el m o m e n t o de la res t r i cc ión de la fecund idad 
general pone de re l ieve que para c o m p r e n d e r los inicios de la m o 
dern izac ión demográ f i ca es necesar io acud i r a exp l icac iones rela
cionadas con la d i fus ión de c o m p o r t a m i e n t o s demográ f i cos ; es to 
significa apelar a exp l icac iones re lacionadas con el i n t e r c a m b i o cu l 
t u r a l . 

En un c o n t e x t o geográ f ico más amp l i o , es algo acep tado que , en 
lo que respecta a la c rono log ía de la caída de la fecund idad , se da 
un s incronía e n t r e las reg iones y paises e u r o p e o s . C o n la excep 
c ión f rancesa, los in ic ios del c o n t r o l de la fecund idad en Europa se 
c o n c e n t r a n en los ú l t imos ve in t i c i nco años del siglo X I X . En el c o n 
t e x t o español , hace ya un t i e m p o , se puso de man i f ies to la nece
sidad de t o m a r la un idad regional para exp l i car la d i fus ión del c o n 
t r o l de la natal idad en España, en un dob le sen t ido de Este a O e s t e 
y de N o r t e a Sur28. Según la t eo r í a de la d i fus ión, es to signif ica que 
hay una d inámica exógena a la p r o p i a soc iedad analizada. El t e r r i 
t o r i o vasco n o se sust rae a esta d inámica de f o r m a que p o r su 
s i tuac ión geográf ica se i n c o r p o r a después de la corn isa n o r t e del 
m e d i t e r r á n e o , p e r o antes que aquellas áreas al i n t e r i o r y Este de 
la Península. 

28 Arango, J., 1988, «La teoría de la transición demográfica y la experiencia histó
rica», Revisto Española de Investigaciones Sociológicas, N.0 10. 
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Pero avancemos en el análisis y veámos cuales son los c o m p o n e n 
tes de esta d inámica. La fecund idad genera l de cua lqu ier soc iedad 
viene expl icada p o r la in tens idad del m a t r i m o n i o así c o m o p o r la 
fecundidad legít ima; de las f o r m a s de c o m o se c o m b i n e n ambas y 
del sen t ido en el que inf luyan, se exp l icarán las var iac iones de la 
fecundidad genera l en el t i e m p o y en el espacio. A la h o r a de de
l im i ta r cual de los dos c o m p o r t a m i e n t o s t u v o una m a y o r inc idencia 
sob re el resu l tado f inal , la h is tor iogra f ía se ha so l ido decanta r p o r 
la nupcia l idad c o m o la var iable c o n un papel más re levante en los 
c o m p o r t a m i e n t o s r e p r o d u c t i v o s de una soc iedad p re indus t r i a l , y 
p o r la fecund idad mar i ta l en las sociedades industr ia les. 

2.6.2. El papel de la nupcialidad en el crecimiento de la 
población 

Desde una perspec t i va demográ f i ca es necesar io destacar la i m 
por tanc ia que t i enen las pautas nupciales femeninas de una soc ie
dad, en la med ida en que actuaban c o m o un p o d e r o s o i n s t r u m e n t o 
de c o n t r o l del c r e c i m i e n t o de la pob lac ión y, p o r lo t a n t o , c o m o 
un mecan ismo clave para c o m p r e n d e r el p a t r ó n p r o c r e a t i v o de la 
sociedad p re indus t r i a l . En épocas pre indus t r ia les en las que el c o n 
t r o l de l i be rado de la fecund idad d e n t r o del m a t r i m o n i o parece es
caso o nu lo , y la fecund idad e x t r a m a r i t a l m u y baja, la edad al ma
t r i m o n i o de las mu je res , en la med ida que d e t e r m i n a el p e r í o d o 
r e p r o d u c t i v o de las mismas, pasó a ser un d e t e r m i n a n t e funda
menta l . 

Por o t r a par te , la sensibi l idad que la nupcia l idad mues t ra hacia los 
cambios e c o n ó m i c o s y sociales le ha c o n c e d i d o un papel de p r o 
tagonis ta pr inc ipa l en la h i s to r ia de los sistemas de regu lac ión de 
los m o d e l o s demográ f i cos p re indus t r ia les . Efec t ivamente , es la más 
social de las var iables demográ f icas y la que m a y o r f lex ib i l idad p r e 
senta en la adaptac ión de los h o m b r e s a los recursos d isponib les 
en cada m o m e n t o h i s t ó r i co . Q u e la nupcia l idad responda a los 
cambios coyun tu ra les , b ien p o r un i n c r e m e n t o de la m o r t a l i d a d de 
crisis bél ica o ep idémica , b ien d e b i d o a las c ic los e c o n ó m i c o s ex 
pansivos de c o r t a d u r a c i ó n , es algo lóg ico que responde a la na
tura leza misma del s is tema m a t r i m o n i a l de c o r t e an t iguo. La de 
cis ión de c o n t r a e r m a t r i m o n i o está s u m a m e n t e media t izada p o r 
cuest iones c o m o la capacidad de a h o r r o en un m o m e n t o d e t e r 
m inado , o p o r la d ispos ic ión de un d e t e r m i n a d o n ú m e r o de v i 
viendas y de t i e r ras que cu l t i var , es dec i r , p o r el c o n j u n t o de e le
m e n t o s que inc iden d i r e c t a m e n t e s o b r e la v iabi l idad y garantías de 
las nuevas unidades fami l iares. La in te racc ión e n t r e el c o n j u n t o de 
hechos e c o n ó m i c o s , espec ia lmente c e n t r a d o en salar ios, rentas y 
t i e r r a d ispon ib le , y la respuesta de la pob lac ión vía ace lerac ión o 
r e t r aso de su nupcia l idad e ra la espina dorsa l de la regu lac ión del 
s is tema d e m o - e c o n ó m i c o . 
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Tabla 2 .26: Intensidad de la nupcial idad femenina en Bilbao y Vizcaya 
1 7 8 7 - 1 9 3 0 (7m)29 

1787 1825 1887 1900 1910 1920 1930 

Vizcaya 
Bilbao 

0,480 
0,392 

0,522 
0,421 

0,540 
0,449 

0,480 
0,402 

0,466 
0,397 

0,461 
0,407 

Tabla 2 .27 : Evolución de la nupcial idad en Bilbao y Vizcaya 1787 -1930 
( 1 7 8 7 = 1 0 0 ) 

1787 1825 1887 1900 1910 1920 1930 1935 

Vizcaya 
Bilbao 

100 
100 102 

105 
101 

104 
95 

106 
105 

96 
87 

81 
86 78 

Los cic los e c o n ó m i c o s que se suced ie ron a lo largo del siglo X I X 
y p r i m e r t e r c i o del siglo X X t u v i e r o n t amb ién su re f le jo en el sis
t e m a demog rá f i co a t ravés de las intensas f luc tuac iones que ex
p e r i m e n t a la nupc ia l idad. La Tabla 2.26, y el G r á f i c o 2.2, d o n d e se 
recoge la in tens idad de la nupcia l idad en Vizcaya y en Bi lbao, mues
t r a n que en ambas unidades t e r r i t o r i a l e s la c o y u n t u r a e c o n ó m i c a 
y la nupcia l idad f u e r o n dos var iables que t r a n s c u r r i e r o n de f o r m a 
m u y paralela, pos i b l emen te p o r la es t recha re lac ión que ex is te en 
t r e ambas. 

Bi lbao par t i c ipa a lo largo de la segunda m i tad del siglo X I X del 
desa r ro l l o e c o n ó m i c o que se p r o d u c e al h i lo del p r o c e s o de in 
dust r ia l i zac ión, t í m i d o e n t r e las dos guer ras carl istas ( 1833 -1877 ) , 
i n tenso y ace le rado en el ú l t i m o t e r c i o del siglo X I X . El resu l tado 
es que e n t r e 1787 y 1887/1900, la in tens idad del Im i n c r e m e n t ó 
a l r e d e d o r de un 14 ,5%. 

El s is tema demográ f i co p re indus t r i a l en el t e r r i t o r i o vasco es tuvo 
regu lado p o r una ser ie de obs tácu los p reven t i vos c o m o f o r m a de 
adaptac ión a una o rgan izac ión social de los recu rsos que di f icu l taba 
e n o r m e m e n t e una r e p r o d u c c i ó n e x h u b e r a n t e . T a n t o la t ronca l i dad 
en el m e d i o ru ra l , c o m o la necesidad de o b t e n e r una d o t e o aho 
r r o para r e p r o d u c i r un status social d e t e r m i n a d o en el m e d i o ur 
bano , o b ien la m isma c o n s t r i c c i ó n que impon ía una e c o n o m í a 

29 Para medir la intensidad de la nupcialidad hemos tomado el indicador Im a los 
que hacíamos referencia en la nota 27, elaborado en el marco del European Ferti l i ty 
Proyect de Phnceton. Es un indicador resumen que t iene la ventaja de sintetizar la 
edad y la incidencia del ma t r imon io de las mujeres fecundas, y relacionar además, 
la nupcialidad con la fecundidad máxima observable, con lo que se in t roduce una 
medida de ponderación que supone una estandarización por edades de la población 
femenina. 
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pre indus t r ia l a la h o r a de desa r ro l l a r una demanda de t raba jo que 
faci l i tara la f o r m a c i ó n de nuevos núc leos , eran algunos de los obs 
táculos que impedían desa r ro l l a r el po tenc ia l r e p r o d u c t i v o de esta 
soc iedad. 

Gráfico 2.2: Intensidad de la nupcial idad femenina en Bilbao y Vizcaya, 
1 7 8 7 - 1 9 3 0 
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Este equ i l i b r io se r o m p e a lo largo del siglo X I X . En el c o n j u n t o 
de Vizcaya — e n d o n d e la nupcia l idad i n c r e m e n t ó un 12,5 % en esta 
cen tu r ia larga e n t r e 1 7 8 7 - 1 9 0 0 — la acc ión comb inada de un nuevo 
m a r c o j u r íd i co de c o r t e l iberal y las sucesivas desamor t i zac iones 
que pus ie ron en c i rcu lac ión nuevas t i e r ras , amp l i a ron las pos ib i l i 
dades de f o r m a c i ó n y de asen tam ien to de un m a y o r n ú m e r o de 
familias en el m e d i o rural30. 

Las pautas nupciales en las pob lac iones indust r ia les, e n t r e las que 
inc lu imos a Bi lbao a pa r t i r de med iados del siglo X I X , están ín t i 
m a m e n t e vinculadas con los r i t m o s y las fases p o r las que a t ravesó 
el desa r ro l l o de la m o d e r n a indust r ia l izac ión. En los nuevos focos 
industr ia les este p r o c e s o social y e c o n ó m i c o e l im inó muchos de 
los obs tácu los t rad ic iona les que re t rasaban y cons t reñ ían el ma
t r i m o n i o f emen ino . A s i m i s m o , la emergenc ia de una sociedad in 
dust r ia l camb ió las expecta t ivas en el m e r c a d o de t raba jo , supr i 
m i e n d o los obs tácu los sociales y e c o n ó m i c o s que t r ad i c i ona lmen te 
impedían la f o r m a c i ó n de nuevos hogares. La necesidad t í p i camen
te urbana de un largo p e r í o d o de a h o r r o y de aprendiza je para 

Veáse Arbaiza Vilallonga, M., 1994, op. c i t , págs. 265 y ss. 
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c o n t r a e r nupcias de jó de ser un requ i s i t o necesar io y la reacc ión 
p roc rea t i va n o se h izo esperar . El desa r ro l l o de la economía sa
larial e indust r ia l l i be ró a la nupcia l idad de aquel los fac to res de re 
t r aso en la edad de c o n t r a e r nupcias. 

Por o t r a pa r te , las pautas ma t r imon ia l es femeninas en el c o n j u n t o 
de Vizcaya, tan decisivas en la r e p r o d u c c i ó n def in i t iva de una so
c iedad, no se sus t ra je ron a la m e j o r a de los t r a n s p o r t e s y a una 
cada vez m a y o r mov i l i dad geográf ica de la pob lac ión . En este sen
t i d o , el d i nam ismo de las c iudades, y espec ia lmente el de la capital 
de p rov inc ia , t u v i e r o n una i m p o r t a n t e inf luencia s o b r e la nupcia l i 
dad. Su capacidad de abso rc i ón del e x c e d e n t e ru ra l cons t i tu ía una 
salida a m u c h o s co lec t i vos que en épocas t rad ic iona les estaban 
abocadas a la so l ter ía def in i t iva en su pueb lo natal . Las repe rcus io 
nes s o b r e la nupcia l idad de una ampl iac ión de los me rcados ma
t r imon ia l es se c i f raban en una m e j o r a de las posib i l idades de c o n 
t r a e r m a t r i m o n i o e n t r e las mu je res nacidas en aquel los lugares 
d o n d e t r a d i c i o n a l m e n t e estaban abocadas al ce l iba to . 

Una tendenc ia al alza de la nupcia l idad a lo largo del siglo X I X ha 
s ido ya señalada p o r D . Reher31 para los dos c o n j u n t o s de pob la 
c ión que él d i fe renc ia en su análisis, la España U rbana y la España 
Rura l . Este a u t o r c i f ra el i n c r e m e n t o de los niveles de nupcia l idad 
e n t r e 1787 y 1887 en un 4 % para las c iudades y 8 % para el c a m p o , 
a lcanzándose el nivel m á x i m o de Im e n t r e 1887 y 1900. A pa r t i r 
de c o m i e n z o s de siglo comienza , de la m isma f o r m a que hemos 
c o m p r o b a d o para Vizcaya, un l igero descenso más ev iden te en las 
zonas rura les que en las urbanas. Por o t r a pa r te , A . C a b r é y A . 
T o r r e n t s , en un es tud io s o b r e la evo luc ión de la nupcia l idad en 
Cata luña, con f i rmaban t a m b i é n un p r o c e s o de in tens i f icac ión de la 
nupcia l idad en la pob lac ión catalana e n t r e 1787 y I88732. 

En ambas invest igaciones se f o r m u l a la h ipótes is , ex tens ib le al caso 
v izcaíno, de que el a u m e n t o de la nupcia l idad, y p o r cons igu ien te 
de la fecund idad genera l , fue el pr inc ipa l c o m p o n e n t e del f u e r t e 
i n c r e m e n t o de la pob lac ión e x p e r i m e n t a d o t a n t o en Cata luña en 
t r e 1787 y 1860, c o m o del c r e c i m i e n t o vege ta t i vo que e x p e r i m e n 
t ó la España del siglo X I X 3 3 . Es más, en el caso catalán se apunta 
c o m o un pos ib le desencadenante del p r e c o z c o n t r o l de la f ecun 
didad m a t r i m o n i a l e x p e r i m e n t a d o en Cata luña a p a r t i r del segundo 
t e r c i o del siglo X I X . A ju ic io de dichas au to ras la f u e r t e p res ión a 
la que se v i e r o n somet idas las economías fami l iares d e b i d o a la 

31 Reher, D. S., 1986, «Desar ro l lo urbano y evolución de la población: España 1787-
1930» en Revisto de Historia Económica, Yo l . IV, N.QI. 
32 Cabré, A. y To r ren ts , A., 1992, «La elevada nupcialidad c o m o posible desenca
denante de la transición demográfica en Cataluña» en Livi-Bacci, M., (Coord . ) , Mo
delos regionales de la transición demográfica en España y Portugal, Al icante, Actas del 
II Congreso de la A D E H , Inst. Juan Gil A lber t , Yo l . 2. 
33 Cabe recordar el incremento del crec imiento vegetativo en Vizcaya en el s. X I X 
se ci f ró de un 5 %c a un 15 %c ent re 1860 y 1877. 
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precoc idad del m a t r i m o n i o y a un a la rgamien to del p e r í o d o r e 
p r o d u c t i v o de la mu je res , p r o d u j o c o m o reacc ión un c o n t r o l del 
n ú m e r o de hi jos p o r vías neomal thus ianas, es dec i r , d i sm inuyendo 
la fecund idad legít ima o n ú m e r o de hi jos d e n t r o del m a t r i m o n i o . 
La conc lus ión sería que las exube ran tes caracter íst icas que adop ta 
la nupcia l idad a med iados del siglo d iec inueve en Cata luña, habrían 
sido el f a c t o r de un in tenso c r e c i m i e n t o demográ f i co y, p o r c o n 
siguiente, el desencadenante que iba a p rop i c ia r la r educc ión de la 
fecundidad m a t r i m o n i a l . 

En e! t e r r i t o r i o v izcaíno, y más c o n c r e t a m e n t e en Bi lbao, el f enó 
m e n o de la industr ia l izac ión p o t e n c i ó en su p r i m e r a fase, hasta 
pr inc ip ios del siglo X X , una reacc ión t í p i camen te mal thusiana, es
t i m u l a n d o el c r e c i m i e n t o de la pob lac ión , socavando las bases de 
las t rad ic iona les cont inenc ias p recau to r ias p r i m e r o , y a t ravés del 
a u m e n t o de la demanda de t r aba jo después. A n t e s de iniciarse el 
m o d e r n o c ic lo de reducc ión de la fecund idad , la pob lac ión desa
r r o l l ó su potenc ia l r e p r o d u c t i v o hasta niveles p r o b a b l e m e n t e p o c o 
conoc idos en etapas h is tór icas an te r i o res . 

El papel de la nupcia l idad en el c r e c i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o de la 
pob lac ión en el ú l t i m o t e r c i o del siglo X I X fue sumamen te i m p o r 
tante . Tal y c o m o se puede obse rva r en el G rá f i co 2.3 la capacidad 
que t u v o esta var iable ( Im) de med ia t i zar la fecund idad general de 
Bi lbao fue i m p o r t a n t e . La tendenc ia de ambas var iables fue m u y 
pareja hasta 1910. Sabemos que en el c o n j u n t o de Vizcaya, la nup
cialidad femen ina r e s p o n d i ó a las posib i l idades que se g e n e r a r o n a 
par t i r de las nuevas bases económicas desarro l ladas en la p r imeras 
fases de la m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a . El impu lso demográ f i co in i 
c iado en el segundo t e r c i o del siglo X I X , se expl ica p o r un des
censo de la edad al m a t r i m o n i o de las mu je res en áreas indus t r ia 
les, y p o r una reducc ión del po rcen ta je de so l teras en zonas 
rurales 34. 

Es a pa r t i r de 1910 cuando esta var iable cambia la tendenc ia de 
f o r m a brusca. T a n t o en Vizcaya c o m o en Bi lbao, se p r o d u c e un 
descenso re lat ivamente impo r tan te en absoluta cor re lac ión con los 
niveles alcanzados p o r las tasas de rep roducc ión general . La indus
tr ial ización se había consol idado, lo m i smo que la modern izac ión eco
nómica, social y de las mental idades. Pero también surgen los p r i 
meros prob lemas der ivados de las profundas crisis económicas y 
sociales c o m o la de 1917-23 y 1930-36, que generan incer t idumbres 
tan to en el mercado del t rabajo c o m o en el empleo . Estos p rob le 
mas, unidos al p roceso de modern izac ión y cambio, pud ie ron tene r 
un impacto inmedia to en el re t raso de acceso al m a t r i m o n i o y dis
minuc ión del n ú m e r o de ma t r imon ios en t re 1920 y 1935. 

34 Un análisis sobre la evolución del sistema demográf ico en el con junto de Vizcaya 
y para una serie de colectivos socialmente diferenciales (Vizcaya Rural, Vizcaya In
dustrial, Vizcaya Minera, Vizcaya Urbana) veáse Arbaiza Vilallonga, M., 1994, Op. Cit, 
pág. 245-318. 
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Gráfico 2.3: Evolución de los niveles de fecundidad general, legítima y 
nupcial idad en Bilbao 
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Gráfico 2.4: Evolución de la intensidad de la fecundidad general (If), 
nupcial idad (Im) y fecundidad legítima (Ig) de Bilbao. ( 1 7 8 7 = 100) 
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En conc lus ión , se puede dec i r que las t r ans fo rmac iones sociales y 
económicas han t e n i d o consecuencias d i rectas sob re el s istema 
m a t r i m o n i a l , e ind i rec tas sob re la in tens idad de la r e p r o d u c c i ó n . 
Muchos de los obs tácu los t rad ic iona les que re t rasaban y c o n s t r e 
ñían el m a t r i m o n i o f e m e n i n o desaparecen t o t a l m e n t e en los focos 
industr ia les y m i n e r o s , o p o r lo menos , dejan de e je r ce r una p re 
s ión tan in tensa en las áreas agrícolas. Los ajustes en el s istema 
m a t r i m o n i a l ru ra l f u e r o n pequeños p e r o las repercus iones a largo 
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plazo t i enen un e fec to mu l t ip l i cador35 . Las tasas de c r e c i m i e n t o 
natural del m e d i o ru ra l l legaron a ser pos ib l emen te insosten ib les, 
po tenc iando el é x o d o y, p o r lo t a n t o , un i n c r e m e n t o de pob lac ión 
no agrar ia. D e b i d o , a su vez, a una m a y o r mov i l i dad de la pob lac ión 
y una ampl iac ión de los m e r c a d o s ma t r imon ia les , las posib i l idades 
de c o n t r a e r m a t r i m o n i o e n t r e las mu je res nacidas en aquel los l u 
gares d o n d e t r a d i c i o n a l m e n t e se pract icaba la reducc ión s is temá
t ica de los m a t r i m o n i o s son algo mayo res . 

2.6.3. El control consciente de la fecundidad legítima: 
niveles de vida y factores culturales 

C o m o es sabido, d e n t r o del s is tema h o m e o s t á t i c o t r ad i c i ona l , la 
fecundidad m a t r i m o n i a l o n ú m e r o de hi jos p o r m u j e r casada es una 
de las var iables más estables y, p o r lo t a n t o , la r educc ión de este 
c o m p o n e n t e es una de las mani fes tac iones de m o d e r n i z a c i ó n de 
cualqu ier soc iedad. Lo signi f icat ivo de la t rans i c ión demográ f i ca n o 
fue el paso de una s i tuac ión en que la fecund idad n o estaba c o n 
t ro lada a o t r a en la que fue res t r ing ida p o r el e je rc ic io de una p r u 
dente l im i tac ión 36, p o r q u e , c o m o h e m o s d e m o s t r a d o a p a r t i r de 
los niveles de fecund idad genera l , la fecund idad ya se e n c o n t r a b a 
l imi tada en las soc iedades p re indus t r ia les . El camb io clave fue el 
paso de un s is tema de c o n t r o l a t ravés de c o s t u m b r e s e i ns t i t u 
c iones sociales, a o t r o en el que las dec is iones pr ivadas de las pa
rejas d e s e m p e ñ a r o n el p r inc ipa l papel en la regu lac ión de la tasa 
de fecund idad. Este p r o c e s o t u v o su re f le jo i n m e d i a t o en la f ecun 
didad m a t r i m o n i a l o legít ima, aquél la que m ide la r e p r o d u c c i ó n fa
mi l iar i n d e p e n d i e n t e m e n t e de cuando se accede al m a t r i m o n i o y 
cuantos llegan a hacer lo . 

C u a n d o i n t e n t a m o s exp l i ca r p o r qué y cuándo una soc iedad dec ide 
ut i l izar una ser ie de mecan ismos p lenamen te consc ientes para el 
c o n t r o l de su c r e c i m i e n t o , es dec i r , cuando i n t en tamos es tab lecer 
una c rono log ía del descenso de la fecund idad mar i t a l , lo que es
tamos v a l o r a n d o es en qué m o m e n t o h i s t ó r i co c o n c u r r e n en una 
pob lac ión aquellas t r e s cond ic iones establecidas p o r A . Coa le : p r e 
parac ión, buena v o l u n t a d y pos ib i l idad 37. Una p repa rac ión adecua
da de la pob lac ión que se t r a d u c e en ventajas económicas o niveles 
de vida que generan una mo t i vac i ón indiv idual para el c o n t r o l de 
la fecund idad ; la buena v o l u n t a d que c o m p r e n d e la aceptac ión m o -

35 Es un proceso muy similar al que ha descri to Levine para Inglaterra. Véase Levine, 
D., 1985, «Industr ial ization and the Proletarian Family in England», Pasí and Present, 
Vol . 107. 
36 Wr ig ley , E. A., 1992, Op. Cit. 
37 Reproducidas po r Lesthaegue, R., 1992, «Mot ivat ion et légit imation: condi t ions 
de vie et régimes de fécondi té en Belgique et en France du XVI I siécle au X I X 
siécle», en INED, Congrés et Col loques N.° I I , pág. 276. 
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ral o la leg i t imac ión de tales c o m p o r t a m i e n t o s p o r pa r te del c o 
lec t i vo y, p o r ú l t i m o , la pos ib i l idad de acceder c o n eficacia y se
gu r idad a los m é t o d o s an t i concep t i vos . La c o n c u r r e n c i a de estas 
c i rcunstanc ias en una co lec t i v idad lleva impl íc i ta una exp l icac ión 
mul t icausal y comp l i ca , p o r lo t a n t o , la i n t e r p r e t a c i ó n de la t r a n 
s ic ión de la fecund idad . 

V a y a m o s p o r pa r tes y o b s e r v e m o s las pautas de c o m p o r t a m i e n 
t o r e s p e c t o a la f e c u n d i d a d m a t r i m o n i a l recog idas en la Tab la 
2 .28 y r ep resen tadas en el G r á f i c o 2.5 a t r avés de los va lo res del 
i n d i c a d o r Ig para la p r o v i n c i a v izcaína y su cap i ta l , B i lbao . La e v o 
l uc ión de la f e c u n d i d a d m a t r i m o n i a l en B i lbao nos l leva a algunas 
c o n s i d e r a c i o n e s i n t e resan tes r e s p e c t o a los c o m p o r t a m i e n t o s 
r e p r o d u c t i v o s en s i t uac iones de ace le rados c a m b i o s s o c i o e c o 
n ó m i c o s , c o m o los que v i ven las p o b l a c i o n e s asentadas en la Ría 
de B i lbao . 

Lo p r i m e r o que l lama la a tenc ión de los resu l tados fue que la t r a n 
s ic ión m o d e r n a de la fecund idad en el espacio anal izado está de
f in ida p o r un i m p o r t a n t e r e t r a s o en re lac ión c o n aquel los pará
m e t r o s que t e ó r i c a m e n t e apuntan hacia un p r o c e s o de 
m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a y social . El c o n t r o l de la fecund idad le
g í t ima, t a n t o en Bi lbao c o m o en Vizcaya, no d i o las p r imeras se
ñales hasta la década de 1910-1920 y de f o r m a más intensa e n t r e 
1920 y 1930. A u n q u e Bi lbao d i o señales de c i e r t o an t i c ipo respec to 
al r e s t o de la p rov inc ia en la caída secular de la fecund idad m a t r i 
mon ia l , ya que reba jó el nivel de 0,600 un década antes, una de las 
cues t iones claves es p regun ta rse el p o r qué de un re t r aso tan fue r 
t e en una zona u r b a n o indust r ia l re la t i vamen te t e m p r a n a . 

Tabla 2 .28 : Intensidad de la fecundidad legítima en Bilbao y Vizcaya 
1 7 8 7 - 1 9 3 0 (ig) 

1787 1825 1887 1900 1910 1920 1930 1935 

Vizcaya 
Bilbao 

0,667 
0,659 0,675 

0,697 
0,683 

0,693 
0,649 

0,705 
0,678 

0,643 
0,59 i 

0,543 
0,507 0,395 

Tabla 2 .29 : Evolución de la fecundidad legítima en Bilbao y Vizcaya 
1 7 8 7 - 1 9 3 0 ( 1 7 8 7 = 1 0 0 ) 

1787 1825 1887 1900 1910 1920 1930 1935 

Vizcaya 
Bilbao 

100 
100 102 

105 
104 

104 
95 

106 
105 

96 
87 86 78 
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Gráfico 2.5: Intensidad de la fecundidad en Bilbao y Vizcaya 
1 7 8 7 - 1 9 3 0 (Ig) 

8 0 0 " 

7 5 0 " 

7 0 0 -

6 5 0 -

6 0 0 " 

5 5 0 -

5 0 0 " 

4 5 0 -

4 0 0 " 

3 5 0 -

3 0 0 -

15= 

Bilbao 
Vizcaya 

• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 

En este sen t ido , cuando la t e o r í a de la t rans i c ión demográ f i ca es
tablece una re lac ión e n t r e el g rado de urban izac ión y la t rans ic ión 
de la fecund idad , es d e b i d o a que el p r i m e r f e n ó m e n o h i s tó r i co 
aparece c o m o resu l tado de un p r o c e s o social de asalarización y de 
trasvase de la pob lac ión del s e c t o r agrícola hacia la indust r ia , lo 
cual es un ind icador , t e ó r i c a m e n t e al menos , de que ex is te una 
preparac ión de la pob lac ión para a d o p t a r cambios en sus c o m 
p o r t a m i e n t o s demográ f i cos . 

Desde un p u n t o de vista t e ó r i c o , para que se genere una t rans 
f o rmac ión en el á m b i t o de los va lo res fami l iares se requ ie re de dos 
f enómenos paralelos e i n te r re lac ionados . El p r i m e r o , que el hogar 
deje de ser una un idad de p r o d u c c i ó n o unidad económ ica , y pase 
a una organ izac ión de e c o n o m í a salarial. En el c o n t e x t o de las eco 
nomías fami l iares domést i cas , en d o n d e se da una f u e r t e in tegra
c ión de la p r o d u c c i ó n y r e p r o d u c c i ó n , es m u c h o más difíci l un cam
bio en la va lo rac ión de los costes y de la ut i l idad de la 
descendencia. La lógica de c o m p o r t a m i e n t o e c o n ó m i c o en estos 
casos conl leva que t o d o s los m i e m b r o s tengan una papel e c o n ó 
mico fundamenta l . C u a n d o un co lec t i vo logra l iberarse de las ne
cesidades de r e p r o d u c c i ó n social y e c o n ó m i c a que genera la p o 
sesión de la t i e r r a o del ta l le r , emerge una nueva rac ional idad 
económica . Este nuevo m o d o de p r o d u c c i ó n , en d o n d e ya no se 
e jerce un t raba jo de t i p o in tens ivo (ex tens ib le ya n o só lo a la agr i 
cu l tu ra s ino tamb ién a los ar tesanos y t raba jadores a dom ic i l i o ) , 
supone un camb io en la va lo rac ión de los hi jos. En una e c o n o m í a 
salarial se genera un c a m b i o en las func iones del hogar así c o m o 
en la m isma concepc ión del papel de la famil ia p o r par te de sus 
m i e m b r o s , que t e ó r i c a m e n t e , pasan de ser ind iv iduos que apo r t an 
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ingresos, es dec i r po tenc ia l m a n o de o b r a para la un idad fami l iar , 
a ser o b j e t o de cu idado y educac ión . 

Si t o m a m o s el c r e c i m i e n t o de las c iudades y el t rasvase de pob la 
c ión del s e c t o r p r i m a r i o al secundar io c o m o dos ind icadores de 
las t r ans fo rmac iones que se están p r o d u c i e n d o en la soc iedad v iz
caína en genera l , y de la bi lbaína en par t icu lar , a lo largo de la se
gunda m i tad del siglo X I X , la esperada respuesta de un c o n t r o l v o 
l un ta r i o y consc ien te f r u t o de la nueva cu l t u ra urbana t a r d ó en 
l legar a l r e d e d o r de c incuenta años (1870 -1920 ) . 

En el c o n j u n t o de Vizcaya el c r e c i m i e n t o de las c iudades a pa r t i r 
de 1860 a fec tó a un co lec t i vo p rog res i vamen te más amp l i o que n o 
cesó de eng rosa r las filas del p ro l e t a r i ado . Cabe r e c o r d a r que la 
tasa de urban izac ión (po rcen ta je de pob lac ión que vive en c iudades 
mayo res de 5.000 habi tantes) había pasado de un 1 4 , 8 % en 1860 
a un 5 2 , 8 % en 1900. En Bi lbao, los cambios en la ocupac ión de la 
pob lac ión act iva der i vados de un t rasvase de pob lac ión artesanal a 
una pob lac ión asalariada dedicada a t raba jos industr ia les o de ser
v ic ios, no t e r m i n a n p o r inc id i r en la esfera de los va lores y de las 
ac t i tudes de la pob lac ión . En la pob lac ión urbana o b j e t o de es tud io 
se c o m p r u e b a el desajuste e n t r e el p r o c e s o de asalar ización y el 
de mo t i vac i ón para la l im i tac ión fami l iar m o d e r n a . 

El segundo p r o c e s o social al que a ludíamos al c o m i e n z o es clave 
para la c o m p r e n s i ó n de este desajuste. La mo t i vac i ón de la pob la 
c ión bilbaína para va lo ra r pos i t i vamen te la r educc ión del t a m a ñ o 
fami l iar , con temp la r ía el desa r ro l l o de aquellas c i rcunstancias de 
t i p o e c o n ó m i c o y social que p rop ic ian unos niveles de v ida mín i 
mos c o m o para genera r una nueva rac ional idad e c o n ó m i c a en el 
seno de la fami l ia. A u n q u e el debate sob re la t rans ic ión d e m o g r á 
fica se ha encargado de d e m o s t r a r que un i n c r e m e n t o en las r e 
t r i buc iones salariales n o son una razón suf ic iente para el c o n t r o l 
consc ien te de la fecund idad , siguen s iendo una cond i c i ón necesar ia 
para que los h i jos de jen de ser potenc ia les ingresos en la economía 
fami l iar . Qu izás los va lores p r o p i o s de un soc iedad c o n t e m p o r á n e a 
l levaron un r i t m o m u c h o más l en to que el p r o c e s o de asalar ización 
y c o n c e n t r a c i ó n u rbana de la pob lac ión , o quizás los niveles de v ida 
alcanzados p o r la pob lac ión de Bi lbao en estas p r imeras fases de 
la indust r ia l izac ión no alcanzaban el umbra l m í n i m o necesar io para 
genera r una nueva rac ional idad e c o n ó m i c a en el i n t e r i o r de la fa
mi l ia c o m o para e n t e n d e r de o t r a f o r m a el papel de los hi jos. 

El p r o c e s o a n t e r i o r a la res t r i cc ión consc ien te del n ú m e r o de hi jos, 
que n o c o m e n z ó hasta 1910, pasó p o r una ser ie de v ic is i tudes que 
conf iguran una etapa de p re t rans i c ión c o n unas caracter ís t icas es
pecíficas. L lama la a tenc ión un p r i m e r e l e m e n t o c o m ú n en Bi lbao 
y en el r es to de la p rov inc ia , el i n c r e m e n t o que e x p e r i m e n t a la 
fecund idad legí t ima a lo largo del siglo X I X . En e fec to , en Vizcaya 
la fecund idad d e n t r o del m a t r i m o n i o pasó de niveles re la t i vamen te 
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moderados en un rég imen de fecund idad natura l p r o p i o de s is te
mas pre indus t r ia les , a l r e d e d o r de 0 ,667 en los niveles del Ig en 
1787, a inscr ib i rse d e n t r o de las zonas de alta fecund idad p o r e n 
cima de 0,700 en 1910. C o n s t a t a m o s , p o r o t r a pa r te , que Bi lbao 
part ic ipa de esta tendenc ia , aunque c o n unos niveles de fecund idad 
legít ima en t o d o m o m e n t o m e n o r e s que el r es to de Vizcaya. 

Esta tendenc ia de la fecund idad legít ima con f ie re a la p re t rans i c i ón 
unos rasgos especí f icos, a n u e s t r o e n t e n d e r algo at íp leos. T e n i e n d o 
en cuenta que la fecund idad m a t r i m o n i a l es la var iable m e n o s f le 
x ib le de las t r e s que f o r m a n el s is tema h o m e o s t á t i c o p r o p i o de un 
rég imen demog rá f i co t rad i c i ona l , c i e r t a m e n t e pod r ía pensarse que 
el c o m p o r t a m i e n t o de esta var iab le se sale de los cánones esta
blecidos a p a r t i r de l es tud io de los sistemas demográ f i cos e u r o 
peos. 

En el á m b i t o t e r r i t o r i a l que nos ocupa c o m p r o b a m o s , que f r e n t e 
a la t e ó r i c a escasa f lex ib i l idad con que la fecund idad m a t r i m o n i a l 
responde d e n t r o de un rég imen de fecund idad na tura l , en un pe
r í odo todavía de f i n ido p o r p a r á m e t r o s demográ f i cos de an t iguo r é 
g imen, se p r o d u c e una gran var iab i l idad en los niveles de este in 
d icador , que se t r a d u c e en el i n c r e m e n t o de la fecund idad legí t ima 
en el largo p lazo. La inc idencia de la indust r ia l izac ión sob re el c o m 
p o r t a m i e n t o de la fecund idad m a t r i m o n i a l de las famil ias bilbaínas 
t u v o en sus fases iniciales un e fec to c o n t r a r i o al de sus estadios 
tardíos. En un p r i m e r m o m e n t o , la fecund idad legí t ima r e s p o n d i ó 
en la m isma d i r ecc i ón que la nupc ia l idad, i n c r e m e n t a n d o m o d e 
radamente sus niveles (G rá f i co 2.5). 

El desa r ro l l o p l eno de una e c o n o m í a de m e r c a d o c o n d u j o a una 
desapar ic ión de los ant iguos obs tácu los para la r e p r o d u c c i ó n d e n 
t r o de la un idad fami l iar : una m a y o r demanda de t r aba jo en los 
nuevos sec to res p r o d u c t i v o s y una pos ib le especial ización agr íco la 
de cara al abas tec im ien to u r b a n o , así c o m o la m e j o r a de los m e 
dios de t r a n s p o r t e m e j o r a r o n c la ramen te las expecta t ivas de la p o 
blac ión, que r e s p o n d i ó reac t i vando su po tenc ia l r e p r o d u c t i v o t a m 
bién d e n t r o del m a t r i m o n i o . La rac iona l idad de la fami l ia en esta 
p r i m e r a fase de la indust r ia l izac ión con l leva un i n c r e m e n t o de hi jos 
t a n t o en el c a m p o c o m o en la c iudad. Se gene ró , p o r lo t a n t o , una 
reacc ión demográ f i ca de ca rác te r t í p i camen te mal thus iana, carac
t e r i zando una fase p r e p a r a t o r i a para la m o d e r n a t rans i c ión de la 
fecund idad, en la cual , se l ibera el po tenc ia l r e p r o d u c t i v o que hasta 
un siglo antes estaba algo a m o r d a z a d o o c o n s t r e ñ i d o . 

El camb io en el nivel de mo t i vac i ón indiv idual r espec to a pa t r ones 
de c o m p o r t a m i e n t o ant iguos está re lac ionado , en p r i m e r lugar c o n 
el p a t r ó n de m o r t a l i d a d y las p robab i l idades de superv ivenc ia de 
los hi jos. Es un f a c t o r de t i p o b io lóg ico que escapa en pa r te al m u n 
d o de las dec is iones fami l iares p e r o que cons t i t uye un e l e m e n t o 
clave que inf luye y d e t e r m i n a la l im i tac ión fami l iar . Es necesar io . 
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p o r lo t a n t o , re lac ionar p r i m e r o un camb io del va lo r de los hi jos 
c o n la superv ivenc ia de los m i smos . Lo c i e r t o es que la m o r t a l i d a d 
seguía s iendo m u y alta a c o m i e n z o s del siglo X X . Baste r e c o r d a r 
que en Bi lbao en 1900, se m o r í a n antes de c u m p l i r el p r i m e r año 
a l r e d e d o r de 233 n iños p o r cada mi l nac idos, y a l r e d e d o r de 300 
n iños p o r cada mi l superv iv ien tes e n t r e u n o y c u a t r o años. Es de 
c i r , más de la m i tad de los n iños nacidos se m o r í a n antes de c u m 
p l i r los c inco años. Las pos ib i l idad de superv ivenc ia para la infancia 
e ra f r ancamen te m u y reduc ida . Pos ib lemente , ésta sea una de las 
causas más inmediatas que está p r o d u c i e n d o el m e n c i o n a d o r e t r a 
so de la t rans i c ión demográ f i ca vizcaína. Las altas tasas de m o r t a 
l idad hasta fechas m u y tardías son un f a c t o r exp l i ca t i vo de p r i m e r a 
magn i tud del r e t r aso de la m o d e r n i z a c i ó n demográ f i ca . 

A l igual que en el r e s t o de Vizcaya, el r e t r aso de la caída de la 
fecund idad en Bi lbao p r o v i e n e del peso invisible de una ser ie de 
var iables en las economías y estrategias fami l iares re lac ionadas con 
la insegur idad y p recar iedad de las cond ic iones mater ia les . T e ó r i 
camen te , una de las caracter ís t icas de las c iudades es la que per 
m i t e n alcanzar aquel u m b r a l de nivel de v ida que posib i l i ta , a su 
vez, un camb io en la escala de va lo res , así c o m o en las expecta t ivas 
de la pob lac ión . Sin e m b a r g o , del p r o c e s o ace le rado e in tens ís imo 
de d e s a r r o l l o u r b a n o suced ido en las áreas de t e m p r a n a indus t r ia 
l ización situadas en la Ría, fue clave a la h o r a de exp l i car las fue r tes 
d i f icu l tades que la pob lac ión e n c o n t r ó en la a d o p c i ó n de c o m p o r 
t a m i e n t o s m o d e r n o s . Las caracter ís t icas del p r o c e s o de indus t r ia 
l ización en este espacio supuso un d e t e r i o r o tan f u e r t e de las c o n 
d ic iones de v ida que i n f l uye ron de f o r m a d e t e r m i n a n t e en el 
p r o c e s o t rans ic iona l . El d e t e r i o r o de las cond ic iones de v ida l igado 
a un p r o c e s o de urban izac ión casi t r a u m á t i c o h i c i e ron inviable 
cua lqu ie r t r a n s f o r m a c i ó n en la rac iona l idad e c o n ó m i c a de la fami l ia 
hacia pautas de c o m p o r t a m i e n t o más m o d e r n a s . 

Los m i s m o s resu l tados s o b r e los niveles de fecund idad legít ima 
apuntan hacia esta m isma d i r ecc i ón . Se cons ta ta una l igera caída de 
la fecund idad e n t r e 1887 y 1900, p e r í o d o de f u e r t e in tens idad de 
la i nm ig rac ión , que nos s i túa ante un f e n ó m e n o semejante al que 
se p r o d u c e en o t ras zonas r ecep to ras de pob lac ión . Los es tud ios 
m i c r o d e m o g r á f i c o s s o b r e Baraca ldo, y la zona minera38 han de
m o s t r a d o este m i s m o i m p a c t o de la m ig rac ión s o b r e el c o m p o r 
t a m i e n t o de la fecund idad en el p e r í o d o de m a y o r in tens idad m i 
g ra to r i a . T e n i e n d o en cuen ta que este descenso p rov is iona l de la 
fecund idad mar i ta l n o r e s p o n d e a una caída secular y def in i t iva de 
la m isma, se puede i n t e r p r e t a r c o m o una respuesta de la pob lac ión 
a una s i tuac ión de f u e r t e inestab i l idad. Cabe p regun ta rse si este 
c o m p o r t a m i e n t o es una p rueba de los e fec tos que sob re la pob la -

38 Para Baracaldo veáse Arbaiza Vilallonga, M , 1994, Op. Cit ; para zona minera veá
se Pérez-Fuentes Hernández, P., 1993, Vivir y morir en las minas. Estrategias familiares 
y relaciones de género en la primera industrialización vizcaína 1877-1913, Bilbao, U.P.V. 
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ción p u d o ocas ionar el p r o c e s o de llegada y asen tamien to de un 
co lec t i vo — f a c t o r e s no consc ien tes de t i p o f is io lóg ico que p r o 
ducen stress y la def ic iente n u t r i c i ó n — , o si b ien responde a un 
estado ju ic ioso de la pob lac ión que l legó a adop ta r medidas de r e 
ducc ión de los nac im ien tos c o m o estrategia rac ional de asenta
m ien to . En cua lqu ier caso, no queda o t r a i n t e rp re tac i ón que r e 
lac ionar lo con una f u e r t e reces ión en las niveles de v ida de la 
poblac ión bi lbaína, y espec ia lmente en este co lec t i vo de t raba ja
dores inmigrantes que s u f r i e r o n de f o r m a m u y intensa la inesta
bil idad p rop ia de quienes están s o m e t i d o s a bajos salarios y a de
f ic ientes es t ruc tu ras urbanas. 

Lo que se puede conc lu i r a t ravés de este ind icador es que c o m o 
consecuencia de las cond i c i ones vi tales de la pob lac ión , las escasas 
posibi l idades de sob rev i v i r espec ia lmente a la pob lac ión infant i l y 
juveni l hacían inviable a d o p t a r c o m p o r t a m i e n t o s neomal thus ianos . 
A nues t r o ju ic io , no se p r o d u c e de f o r m a paralela al su rg im ien to 
de una nueva organ izac ión fami l ia r de e c o n o m í a salarial, la o b t e n 
c ión de unas cond ic iones de vida mín imas que pos ib i l i t a ron una 
reacción en el s is tema de va lores y en el cód igo cu l tu ra l . La c o n 
secución de unos niveles de vida d e t e r m i n a d o s es un requ is i t o i m 
presc ind ib le que se debe desa r ro l l a r en cua lqu ie r co l ec t i vo para 
generar nuevas expecta t ivas soc ioeconómicas e impu lsar la puesta 
en práct ica de un camb io de va lo res o r i e n t a d o s a m o t i v a r una l i 
m i tac ión fami l iar . La pob lac ión de Bi lbao no es tuvo preparada hasta 
bien e n t r a d o el siglo X X . 

Entre 1910 y 1935, la intensidad de la fecundidad de la población 
bilbaína descendió de f o r m a brusca y acelerada, hasta un 41,7 %. Tan 
t o en los r i tmos c o m o en las intensidades que adopta el Ig a par t i r 
de 1910, se puede af i rmar que el fac to r urbanización e n t r ó en juego 
plenamente c o m o fac to r expl icat ivo de la t rans ic ión de la fecundidad. 
En este sent ido, la d ico tomía provincia-capital representada en la ta 
bla es operat iva en el m o m e n t o en el que en t ramos de l leno en las 
pr imeras fases de la t rans ic ión de la fecundidad. A u n q u e el con jun to 
de Vizcaya muest ra una misma tendencia, la intensidad de la fecun
didad mat r imon ia l en 1930 todavía mant iene niveles más elevados 
que los de Bilbao. Es c i e r t o que el in ic io del descenso secular y de
f in i t ivo de la fecundidad mat r imon ia l se presenta de f o r m a práct ica
mente simultánea en los t e r r i t o r i o s a par t i r de 1910, sin embargo, la 
fecundidad mat r imon ia l desciende con intensidades distintas según la 
naturaleza soc ioeconómica de cada una. 

Si hasta aho ra h e m o s enunc iado algunas h ipótes is s o b r e los fac
t o r e s que están o p e r a n d o en la p r i m e r a de las cond ic iones o r e 
quis i tos para un c o n t r o l consc ien te y v o l u n t a r i o de la fecund idad, 
la mo t i vac ión persona l ex is te , sin e m b a r g o , una segunda cond i c i ón 
que exp l ica la t rans ic ión de la fecund idad , la buena vo lun tad o le
g i t imac ión social de lo que hasta en un m o m e n t o d e t e r m i n a d o po 
dría s u p o n e r una c o n d u c t a desviada respec to a la cu l t u ra o ideo-



232 Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo 

logia p r e d o m i n a n t e . El d e s a r r o l l o de los va lores burgueses, del 
ind iv idua l ismo y de la secular izac ión de la soc iedad son var iables 
que en un m o m e n t o h i s t ó r i co favo recen u obstacul izan la idea de 
la l im i tac ión vo lun ta r i a de la fecund idad y que f o m e n t a n ac t i tudes 
posi t ivas o negativas de m a y o r o m e n o r aceptac ión hacia el hecho 
de la c o n t r a c e p c i ó n . Su re lac ión c o n las tasas de fecund idad precisa 
del análisis de los cambios en el á m b i t o de la ideología, de la c r e e n 
cias rel igiosas, así c o m o de o t r o s de índo le po l í t i co . 

En este c o n t e x t o , la v incu lac ión del r es to de Vizcaya a la t rans i c ión 
m o d e r n a de la fecund idad debe de ser expl icada p o r un p r o c e s o 
de d i fus ión de nuevos háb i tos u rbanos de la c iudad hacia el c a m p o . 
F o r m a par te de la natura leza de la urban izac ión el que ac túe c o m o 
una e s t r u c t u r a que t r a n s m i t e espac ia lmente los p rocesos que se 
generan d e n t r o y fuera del s istema. El m o d o de vida y la cu l t u ra 
urbana se e x t i e n d e más allá de la c iudad física, u rban izándose t a m 
bién el m e d i o ru ra l y f i na lmente t o d a la soc iedad. Es a p a r t i r de 
una re lac ión f lu ida e n t r e campo y c iudad c o m o se exp l ica el p r o 
ceso de asunc ión de pautas de c o n t r o l v o l u n t a r i o d e n t r o de las 
zonas agrarias. 

En cua lqu ie r caso, es impresc ind ib le c o n o c e r la o t r a var iab le que 
regula el s is tema demográ f i co , la m o r t a l i d a d de la pob lac ión . Hay 
una exper ienc ia c o m ú n en todas las pob lac iones y es que p o r en 
c ima de d e t e r m i n a d o s niveles de m o r t a l i d a d n o se p r o d u c e una 
res t r i cc ión consc ien te de la natal idad. 

2.7. La transición de la mortalidad 

2.7.1. La naturaleza del debate 

El secular descenso de la m o r t a l i d a d fue c la ro y dec id ido desde 
med iados del siglo X I X , n o so lamen te en España, s ino t a m b i é n en 
Europa. Este hecho ha dado lugar a un aca lo rado debate e n t r e los 
invest igadores sociales s o b r e las causas y natura leza de este des
censo. N o es e x t r a ñ o que se haya p r o d u c i d o este debate dadas las 
impl icac iones económicas , demográf icas, sociales, pol í t icas y cu l 
tu ra les que ha t e n i d o este p roceso . Efec t ivamente , se a t r i buye al 
descenso de la m o r t a l i d a d el c r e c i m i e n t o de pob lac ión sin p rece 
dentes que se p r o d u c e en las pob lac iones europeas d u r a n t e este 
p e r i o d o ; t a m b i é n se le asocia al descenso de la fecund idad que se 
p r o d u c e para le lamente . Por o t r a par te , un a u m e n t o de la espe
ranza de v ida en las pob lac iones no l og rado c o n a n t e r i o r i d a d es 
un signo e v i d e n t e de m e j o r a de ca l idad de v ida y de o r g a n i z a c i ó n 
socia l de las c o m u n i d a d e s así c o m o de camb ios en la v a l o r a c i ó n 
de la i m p o r t a n c i a de la v ida en gene ra l , p e r o de los n iños en 
pa r t i cu la r . La c o n v e r g e n c i a i n t e rd i sc i p l i na r de h i s t o r i a d o r e s de la 
e c o n o m í a y de la s o c i e d a d , d e m ó g r a f o s e h i s t o r i a d o r e s de la m e -
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dicina — d e f o r m a c i ó n m é d i c a — , s o b r e es te t e m a , ha g e n e r a d o 
y a len tado una de las d iscus iones más i n te resan tes en las c ienc ias 
sociales, s o b r e la cual t odav ía queda m u c h o p o r inves t igar , acla
ra r y deba t i r . Es una d i scus ión que o p o n e n u t r i c i ó n y salud p ú 
blica, n iveles de v ida y o r g a n i z a c i ó n soc ia l , y n iveles de r e n t a c o n 
t r a avances c ien t í f i cos 39. 

Parece c l a ro q u e el p r o c e s o de descenso secu la r de la m o r t a l i d a d 
no es m o d e r n o en e s t r i c t o s e n t i d o , an tes al c o n t r a r i o , venía ya 
in ic iándose desde f inales de l s ig lo X V I I y p r i n c i p i o s de l X V I I I . 
T a m p o c o es s o s t e n i d o en el s e n t i d o que n o pa rece haberse p r o 
duc ido de f o r m a sos ten ida y sin a l t i ba jos . Ex is ten va r i os d e n o 
m i n a d o r e s c o m u n e s en la d e s c r i p c i ó n de la mecán ica de la t r a n 
sic ión de la m o r t a l i d a d en t o d o s los países e u r o p e o s , en la q u e 
p o d e m o s i nc l u i r a España y el País V a s c o , c o m o s o n : una s ign i 
f icat iva ganancia de esperanza de v ida q u e se in ic ia en el s ig lo 
X V I I I hasta m e d i a d o s del s ig lo X I X , d e b i d o a la desapa r i c i ón de 
las ep idemias que p r o d u c í a n c o n t i n u o s «p i cos» o cr is is de m o r 
ta l idad s o b r e la p o b l a c i ó n , y a una m e j o r a en la i n f r a e s t r u c t u r a 
sani tar ia de los lugares de h a b i t a c i ó n . En la segunda m i t a d de l 
siglo X I X se p r o d u c e un e m p e o r a m i e n t o de esta va r iab le que es 
difíci l de exp l i ca r , sa lvo p o r los e fec tos de la i ndus t r i a l i zac ión y 
de u rban i zac i ón . F i n a l m e n t e , desde los in ic ios del s ig lo X X hasta 
los años 30 , una ráp ida e i r r e v e r s i b l e caída de las tasas, q u e d u r a 
inc luso hasta n u e s t r o s días. 

A h o r a b ien, a pesar de c ie r ta t r a y e c t o r i a c o m ú n en la c rono log ía 
del descenso de la m o r t a l i d a d en el c o n j u n t o de Europa las d is i 
mi l i tudes t a m p o c o son escasas o m e n o s re levantes. D i fe renc ias en 
la in tensidad de la m o r t a l i d a d e n t r e las reg iones, en los r i t m o s del 
descenso, y en su c rono log ía , nos hacen pensar que la exp l i cac ión 
a nivel g lobal en la larga du rac ión n o puede ser tan senci l la, o s im
plista. Y c o m o sug ieren Graz ie l la Casel l i y Jacques Val l in p u d o ha
ber d i fe ren tes caminos hacia el descenso de la mor ta l idad40. Y aquí 
nos s i tuamos de l leno en la natura leza del deba te , que es an te 
t o d o , un debate s o b r e las causas que g e n e r a r o n este f e n ó m e n o del 
descenso de la m o r t a l i d a d , y que éstas sean válidas y expl icat ivas 
en t o d o espacio y lugar. 

En muy breves palabras, t e n e m o s p o r una par te la pos ic ión de 
M c K e o w n y sus segu idores41. C o m p r u e b a n que son las e n f e r m e -

39 Schofield, R. y Reher, D. S., 1991, «The Decl ine of Morta l i ty ¡n Europe» en Scho-
field, R., Reher, D. y Bideau., (eds), Tfie Decline o f Mortality in Europe, O x f o r d , Cla-
rendon Press, pág. 7. 
40 Caselli, G, 199! , «Heal th Transi t ion and Cause-Specific Mor ta l i ty» , en Schofield, 
R., Reher, D. S. y Bideau, A., (Eds.), Op. Cit; y Vall in, J., 1991, «Mor ta l i ty in Europe 
f rom 1720 t o 1914: Long-Term Trends and Changes in Patterns by Age and Sex», 
en Schofield, R., Reher, D. S. y Bideau, A., (Eds.), Op. Cit. 
M La obra básica que sustenta estas ideas es la de McKeown , T., 1976, The Modern 
Rise o f Population, London, A r n o l d . Sería innumerable la lista de los trabajos que en 
esta línea se han pronunciado desde la fecha en que se publicó su obra hasta nues
t ros días. 
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dades infecciosas las responsables de las ganancias en la esperanza 
de v ida, para las cuales n o había i n s t r u m e n t o s eficaces de p repa 
rac ión méd ica ni m e d i c a m e n t o s adecuados, ni t a m p o c o inf raes
t r u c t u r a sani tar ia, o de o rgan izac ión local o estatal suf ic ientes que 
exp l i quen su c o n t r o l . Después de un p r o c e s o de e l im inac ión de 
o t ras causas p ropugnan que es la m e j o r a de la a l imen tac ión y de 
los niveles de v ida d u r a n t e el siglo X V I I I y p r inc ip ios del X I X , los 
que p r o v o c a r o n el descenso de la m o r t a l i d a d . La expos i c ión de 
M c K e o w n no deja de ser sugeren te y vál ida en muchas de sus af ir
mac iones , aunque se pueden o b j e t a r algunas cues t iones que p o n e n 
en e n t r e d i c h o la val idez de su t eo r í a c o m o exp l i cac ión universal . 

En p r i m e r lugar, es p r o b a b l e m e n t e c i e r t o que hub ie ra una m e j o r a 
de los niveles de v ida d u r a n t e ese p e r í o d o , p e r o bastante difíci l de 
d e m o s t r a r . La r e c o n s t r u c c i ó n de los niveles de vida de las pob la 
c iones en el pasado se ha d e m o s t r a d o d i f icu l tosa en ma te r i a de 
fuen tes y a l t amen te debat ida . Es más, es casi impos ib le c o m p r o b a r 
que unos mayo res ingresos pud ie ran ser ap rovechados p o r las fa
mil ias en una a l imentac ión de m a y o r cal idad. Po r o t r o lado, y al 
m e n o s en la Ing la ter ra del A n t i g u o Rég imen, se ha c o m p r o b a d o 
que n o es c i e r t o que el mecan i smo de regu lac ión del c r e c i m i e n t o 
de la pob lac ión , y la responsab le del c r e c i m i e n t o global de la mis
ma, fue ra la m o r t a l i d a d , s ino al c o n t r a r i o , la nupcia l idad 42. 

Por o t r a pa r te , o t r o g r u p o de invest igadores, f u n d a m e n t a l m e n t e 
h i s t o r i ado res de la med ic ina y d e m ó g r a f o s actuales, cuya cabeza 
más vis ible es P res ton , p iensan que p rec i samen te los e l emen tos 
que M c K e o w n desest imaba, son los más relevantes43. A saber, los 
avances c ien t í f i co -méd icos , no s ó l o en el d e s c u b r i m i e n t o de va
cunas y de an t ib ió t i cos , s ino t a m b i é n en la apl icación de las nuevas 
ideas te rapéut icas s o b r e la higiene. El papel de los méd icos e ra de 
d ivu lgac ión de las nuevas f o r m a s de t r a t a r a los e n f e r m o s y de en 
señar a las madres a un m e j o r cu idado y a l imentac ión de los n iños . 
A s i m i s m o los méd i cos p r o m o v i e r o n leyes que regulaban la higiene 
públ ica y pr ivada. N o se puede deses t imar la l abo r del Estado y de 
las A d m i n i s t r a c i o n e s locales a la h o r a de p r o p o r c i o n a r infraes
t r u c t u r a s para real izar t odas estas me jo ras , ni t a m p o c o la i m p o r 
t an te labor de la educac ión , que cada vez afectaba a m a y o r n ú m e r o 
de pob lac ión , y en la que se enseñaban las mín imas pautas de h i 
g iene. 

A este g r u p o de invest igadores no les falta razón, en la medida en 
que se ha d e m o s t r a d o que la caída más fue r te en la mor ta l idad se 
p r o d u j o en las pr imeras décadas del siglo X X , cuando todas estas 
medidas de sanidad y salud pública se pus ieron en práct ica. Sus ar
gumen tos se ven re forzados a la luz de la exper ienc ia actual en 

42 Wr ig ley , E. A . y Schofield, R. S., 1981, Op. Cit. 
43 Preston, S. H., 1976, Mortality Patterns in National Populations with Special Reference 
to Recorded Causes o f Death, N e w York . 
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los países en vías de desar ro l lo , en los que las organizaciones inter
nacionales han conseguido reduc i r la mor ta l idad sin que vaya acom
pañado p o r un i nc remen to en los niveles de vida de la población en 
general. Sin embargo, esta ópt ica deja sin expl icar una par te del des
censo secular de la mor ta l idad , ya que no expl ica suf ic ientemente el 
paulatino declive que se p r o d u j o duran te el siglo XVI I I . 

Si bien hasta aho ra los invest igadores habían o p t a d o p o r una u o t r a 
línea de invest igación desprec iando los pos tu lados de la no elegida, 
las posturas actuales t i e n d e n a c o n v e r g e r y a t r a t a r de exp l icar este 
hecho sin deses t imar n inguno de los a rgumen tos . Y c o m o e x p o n e n 
Schofield y Reher , «parece bastante c la ro que las pos turas imp l i 
cadas no son m u t u a m e n t e exc luyen tes y que un c o n o c i m i e n t o via
ble del descenso de la m o r t a l i d a d debe necesar iamente hacer uso 
de ambas». C o n c e n t r á n d o s e en la n u t r i c i ó n y en la salud públ ica, 
se s intet izan una ser ie de fac to res que in f l uye ron en los m o d e l o s 
de mor ta l i dad y en las t rans ic iones de las sociedades del pasado44. 

Una vez más t e n e m o s que l amen ta rnos de los pocos estud ios que 
sobre ciudades ex is ten en este debate del descenso de la m o r t a 
l idad. Sobre t o d o t e n i e n d o en cuenta , que l legado un m o m e n t o a 
finales del siglo X I X y p r inc ip ios del X X , la m o r t a l i d a d se reduce 
más en los c e n t r o s u rbanos que en el c a m p o y que, p o r lo t a n t o , 
las c iudades son au tén t i cos focos de i r rad iac ión de las nuevas pau
tas de lucha c o n t r a la m u e r t e sob re su e n t o r n o ru ra l . En España 
y el País Vasco, hasta el m o m e n t o , los es tud ios de mor ta l i dad en 
el pasado han s ido n u m e r o s o s p e r o f ragmen ta r i os en el t i e m p o y 
en los temas t r a tados . Falta m u c h o p o r hacer desde la óp t i ca de 
este p r o c e s o a largo p lazo, y en la d iscusión de los fac to res de la 
caída de la mo r ta l i dad 45. 

44 Schofield, R. y Reher, D. S., 1991, Op. G t , págs. 9-10. 
45 Habría que destacar el t rabajo de Vicente Pérez Moreda, nos ofrece su visión 
de la lucha contra la muer te a mediados del siglo X I X . Veáse Pérez Moreda, V., 
1980, Los crisis de mortalidad en la España interior, siglos XVI-XIX, Madr id, Siglo X X I , 
especialmente el capítulo XV I t i tu lado «La lucha contra la mortal idad catastrófica 
y contra la mortal idad ordinar ia», págs. 407-451 . Asimismo el t rabajo de Rosa G ó 
mez Redondo, t rata la evolución y descripción de la mortal idad infantil en el siglo 
X X . Veáse Gómez Redondo, R., 1992, La mortalidad infantil española en el siglo X X , 
Madrid, CIS/Siglo X X I . En el País Vasco, están empezándose a llenar huecos en este 
tema. Una visión de la mortal idad infantil y juvenil a lo largo de dos siglos (s. XVI I I , 
X I X y X X ) esta siendo reconstruida por Ana Guer re ro , que ha publicado ya sus 
primeras resultados en Gue r re ro , A., y García, Sanz, A., 1990, «El inicio de la t ran
sición de la mortal idad infantil en el País Vasco-Navarro» en Livi Bacci, M., (coord) . 
Modelos regionales de la transición demográfica en España y Portugal, Al icante, Ac
tas del II Congreso de la A D E H . insti. Juan Gil A lber t . , Vo l . 2. Pilar Pérez-Fuentes 
por su parte, analiza una comunidad minera vizcaína entre los años 1877 y 1913 
en Pérez-Fuentes Hernández, P., 1993, Op. Cit, págs. 183-207. Asimismo dicha au
to ra ha t ra tado el papel de los médicos higienistas respecto a la cul tura sanitaria e 
intervención del Estado sobre la organización de la comunidad en «El discurso hi
gienista y la moralización de la clase obrera en la pr imera industrialización vasca». 
Historia Contemporánea, N.0 5. Un trabajo en el cual se aborda y t rata de explicar 
las causas del descenso den t ro de la provincia de Vizcaya es el de Mercedes Arbaiza. 
Veáse Arbaiza Vilallonga, M., 1994, Op. Cit capítulo 9. 
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2.7.2. La caída secular de la mortalidad de Bilbao en el 
contexto español 

El p roceso seguido p o r Vizcaya y Bilbao en cuanto a la evo luc ión de 
las tasas brutas de mor ta l idad coinc ide en gran par te con la t rayec
to r i a descr i ta para el con jun to de Europa. En los resul tados de la 
Tabla 2.30 c o m p r o b a m o s , p o r un lado, que las tasas brutas de m o r 
tal idad a mediados del siglo X I X en Bilbao son más bajas que en el 
con jun to de la provinc ia. Estos d is t in tos niveles de part ida desapa
recen en el caso de Bilbao en el ú l t imo t e r c i o del siglo X I X . La m o r 
tal idad en esta ciudad exper imen ta un fuer te i nc remen to hasta si
tuarse p o r encima de la media de las ciudades españolas en 1900 
(Tabla 2.24). A l igual que en el res to de Europa, Bilbao expe r imen ta 
un fuer te r e t r o c e s o en la t rans ic ión de la mor ta l idad der ivado de un 
p roceso de urbanización que se puede calificar de t r aumá t i co desde 
la perspect iva de las posibi l idades de m o r i r de su poblac ión. El i m 
pacto de la industr ial ización sobre las condic iones de vida es tan fuer
te que la tasa de mor ta l idad incrementa un 9 p o r mil en t r e 1860 y 
1900, es decir , a l rededor de un 3 7 % . 

Tabla 2 .30: Evolución de las tasas brutas de morta l idad en la provincia 
de Vizcaya y Bilbao %c 

Vizcaya 
Bilbao 

1860 

26,00 
23,65 

1887 

27,80 
29,28 

1900 

26,20 
32,59 

1910 

19,10 
22,44 

1920 

18,40 
23,16 

1930 

13,70 
18,34 

Fuente: Para Vizcaya, Arbaiza Vilallonga, M., 1994; Para Bilbao, elaboración propia a 
part i r de los censos y registro civil y parroquial . 

También es c i e r t o que los efectos regresivos de una urbanización 
aceleradísima del ú l t i m o t e r c i o del siglo X I X se t raducen en efectos 
posi t ivos de cara a los r i tmos que adopta la caída de la mor ta l idad 
a par t i r de 1900. Si r eco rdamos los resul tados de la Tabla 2.24 po 
demos apreciar una tendencia de la mor ta l idad a d isminui r con es
pecial intensidad en las ciudades, en donde la reducc ión es más sus
tancial (de una tasa del 31,1 %o a la de 17,9 %o setenta años más 
ta rde) . En el caso de Bilbao, los niveles de mor ta l idad se reducen a 
un r i t m o compara t i vamente más acelerado que en o t ras ciudades. 

Una perspec t iva más adecuada para c o m p r e n d e r la t rans i c ión de 
la m o r t a l i d a d es anal izar la m o r t a l i d a d infant i l c o m o c o m p o n e n t e 
fundamenta l de la misma. E fec t ivamente , ya se ha d e m o s t r a d o que 
en los in ic ios de este p r o c e s o el pr inc ipa l responsable del descenso 
de la m o r t a l i d a d en cua lqu ie r soc iedad en estad io t rans ic iona l es 
la m o r t a l i d a d infant i l y juven i l . D e b i d o a la sensibi l idad del n iño de 
c o r t a edad a las cond ic iones de v ida de la c o m u n i d a d , la m o r t a l i d a d 
infant i l es un f e n ó m e n o es t rechamen te depend ien te del m e d i o so-
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cial en el que se p r o d u c e . Es, p o r lo t a n t o , un ind icador m u y sen
sible a las cond i c i ones de v ida en las que se desenvuelve cua lqu ie r 
comun idad y, en def in i t iva, un buen ind i cador del g rado de desa
r r o l l o de una c o m u n i d a d , e n t e n d i e n d o p o r tal no só lo el p r o c e s o 
de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o s ino t a m b i é n la consecuc ión de o t ras 
conquistas sociales. 

Gráfico 2.6: Tasas de mor ta l idad infanti l y juveni l por mi l nacidos vivos 
en Bilbao, 1860 -1935 
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Fuente: Elaboración propia a part i r de los Censos de Población y Registro parroquial 
y civil. 

Si obse rvamos la evo luc ión de la m o r t a l i d a d infant i l de los n iños 
m e n o r e s de 0 años, así c o m o la de los de I a 4 años (Grá f i co 2.6) , 
de Bi lbao, vue lve a resal tar , en p r i m e r lugar, los niveles re la t iva
men te bajos de 1860, cuando la c iudad todavía se halla inmersa en 
un s is tema demog rá f i co de t i p o an t iguo . La m o r t a l i d a d infant i l había 
rebajado amp l i amen te los niveles p r o p i a m e n t e p re indus t r ia les de 
200 n iños m u e r t o s antes de c u m p l i r un año p o r cada mi l nac idos. 
En el ú l t i m o t e r c i o del siglo X I X hay dos p icos que r o m p e n esta 
s i tuación de c i e r t o c o n t r o l social s o b r e la m o r t a l i d a d . La etapa que 
t r a n s c u r r e i n m e d i a t a m e n t e p o s t e r i o r a la gue r ra car l is ta, que es
taría recog ida en el año I87746, y los años a l r e d e d o r de 1900 son 
c i e r t amen te ca tas t ró f i cos desde la perspec t i va de las posib i l idades 
de superv ivenc ia de la pob lac ión infant i l y juven i l . Es casi i ncues t io 
nable la re lac ión que se p r o d u c e e n t r e las fue r tes oleadas de in -

46 Los niveles que representa 1877 se corresponden con los t res pr imeros años 
para los cuales hay datos en el registro civil, es decir, 1877, 1878 y 1879. 
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migrantes — u n a i n m e d i a t a m e n t e después de la segunda gue r ra 
car l is ta así c o m o el o t r o f lu jo i nmed ia tamen te a n t e r i o r a 1 9 0 0 — 
y el i n c r e m e n t o de las tasas de m o r t a l i d a d infant i l . Si r e c o r d a m o s 
las tasas de c r e c i m i e n t o in te ranua l en estas fechas, e n t r e 1877 y 
1887, Bi lbao suf re el c r e c i m i e n t o demog rá f i co más f u e r t e de su 
h is to r ia con unas tasas de un 4,29 p o r c ien. La responsabi l idad de 
la inmig rac ión en d i cho c r e c i m i e n t o es al t ís ima ya que cons t i t uye 
el 88,3 % del to ta l47. En t re 1887 y 1900 t e n e m o s de nuevo una 
tasa de c r e c i m i e n t o anual de 3,39 p o r c ien, en la cual el saldo m i 
g r a t o r i o de 2,75 p o r c ien llega a exp l i ca r una responsabi l idad del 
81 p o r c ien del t o t a l de i n c r e m e n t o . 

Es en la p r i m e r a década del siglo X X cuando se inicia el de f in i t i vo 
descenso de la m o r t a l i d a d infant i l . Se puede obse rva r que los n i 
veles de m o r t a l i d a d d i sm inuyen cons ide rab lemen te . A d e m á s cabe 
resa l tar un camb io en la e s t r u c t u r a de la m o r t a l i d a d parvular . Es 
un rasgo p r o p i o del p a t r ó n de m o r t a l i d a d u r b a n o que la m o r t a l i d a d 
de los n iños de I a 4 años sea s u p e r i o r a la de 0 años, c o n t r a r i a 
m e n t e a lo que o c u r r e en las comun idades agrarias. Ta l y c o m o 
era de esperar en un p r o c e s o de caída de la m o r t a l i d a d def in i t iva 
la re lac ión e n t r e la m o r t a l i d a d infant i l y juveni l se inv ie r te . Y a par
t i r de esa fecha, si b ien los dos g r u p o s de edad caen al un ísono, 
son p r i nc ipa lmen te los n iños de I a 4 años los responsables de la 
caída, m ien t ras que los de 0 años se res is ten al camb io . 

En la m isma línea, la caída de la m o r t a l i d a d infant i l en el r es to de 
España se p r o d u c e de f o r m a def in i t iva t amb ién a pa r t i r de p r inc i 
p ios del siglo X X . T a n t o en las c iudades c o m o en el c a m p o (veáse 
Tabla 2.31) , se va r e d u c i e n d o p rog res i vamen te la m o r t a n d a d de los 
n iños m e n o r e s de un año , si b ien este descenso es más ráp ido y 
acusado en las capitales de p rov inc ia que en su e n t o r n o prov inc ia l . 
Hab rá que esperar hasta 1930 para v e r la desventaja del campo 
s o b r e la c iudad en c u a n t o a la m o r t a l i d a d se re f ie re . 

Tabla 2 . 3 1 : Evolución de las tasas de mor ta l idad infant i l por m i l nacidos 
vivos en las ciudades y resto de las provincias de España 

1901 
1905 
Í 9 I 0 
1915 
1920 
1925 
1930 

C a p i t a l e s 

221 
182 
162 
172 
180 
137 
I 12 

R e s t o s p rov inc ia les 

180 
158 
147 
151 
162 
136 
i 17 

Fuente: Selección propia de los datos ofrecidos por Gómez Redondo, R., 1992. 

47 Veáse la Tabla 2.10, en donde se ha est imado que el saldo migrator io en este 
per iodo fue de 3,79 %. 
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Una vez c o m p r o b a d a s las ventajas que tenía v iv i r en la c iudad de 
cara a m e j o r a r la esperanza de v ida en el p r o c e s o de t rans ic ión de 
la mo r ta l i dad en el c o n t e x t o de España y del País Vasco, vamos a 
a p r o x i m a r n o s a o t r o s fac to res i nd i rec tos que inf luyen en los r i t 
mos de caída de la m o r t a l i d a d . H e m o s rep resen tado la evo luc ión 
de los niveles de m o r t a l i d a d en las dist intas c iudades de España 
según dos c r i t e r i os de índo le s o c i o e c o n ó m i c o que marcan , al m e 
nos t e ó r i c a m e n t e , d is imi l i tudes e n t r e unas y o t ras : la ded icac ión 
de act iv idad p r e d o m i n a n t e y t a m a ñ o de la pob lac ión . 

Gráfico 2.7: Evolución de la morta l idad bruta en ciudades españolas se
gún su actividad, 1860-193048 
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Fuente: Representación propia a par t i r de las tablas de Reher, D. S., 1990. 

48 Este gráfico está realizado a par t i r de los índices elaborados por el autor esta
bleciéndose la base 100 en 1860. Esto quiere decir que representan no los niveles 
reales de mortal idad, sino su evolución en té rminos relativos desde 1860. Es real
mente este período el que nos interesa, pero somos conscientes de que la repre
sentación gráfica resulta engañosa en té rminos reales, ya que no es c ier to que en 
1860 todas las ciudades part ieran de iguales niveles de mortal idad. Así, las tasas 
brutas en 1860 son: 30,5 %c en ciudades agrícolas, 28 % c en industriales y mineras, 
3l,7%c en las de industria ligera y tex t i l , 32,8%c en las de servicios, y 32,5 %c en 
las militares. 
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En los Grá f i cos 2.7 y 2.8 se puede c o m p r o b a r que las tasas bru tas 
de m o r t a l i d a d que a r r o j a Bi lbao y el c o n j u n t o de las capitales de 
p rov inc ia españolas p resen tan s imi l i tudes , p e r o t a m b i é n e locuen tes 
distancias. O b s e r v a m o s en el G r á f i c o 2.7 que desde 1860 hasta 
1930, la evo luc ión de todas ellas sigue pautas análogas respec to a 
la tendenc ia , p e r o que las d is t in tas act iv idades les con f i e ren d is t in 
t o s r i t m o s en el descenso. P o d e m o s aprec ia r dos fases. T o d a s las 
c iudades par t ic ipan de un ascenso en la m o r t a l i d a d e n t r e 1860 y 
1887 re lac ionado c o n el in ic io y conso l idac ión del p r o c e s o de c o n 
cen t rac i ón u r b a n o español49. En esta fase son las c iudades agrícolas 
y las indust r ia les las que e x p e r i m e n t a n un m a y o r i n c r e m e n t o de 
m o r t a l i d a d m ien t ras que las c iudades c o n ded icac ión p r e d o m i n a n t e 
al s e c t o r serv ic ios p resen tan una evo luc ión más suave. 

Ent re las fechas 1887 y 1900 se inicia una segunda fase, a p a r t i r de 
la cual , en 1900 y ya c l a ramen te en 1920 y 1930, desc ienden los 
niveles de m o r t a l i d a d hasta un t e r c i o de los niveles de par t ida . El 
descenso es espec ia lmente remarcab le en las c iudades agrícolas y 
en las que se dedican a la indus t r ia l igera y t e x t i l , que desc ienden 
al un ísono hasta 1910. La tendenc ia a la baja fue dec id ida, aunque 
e n t r e 1920 y 1930 p o s i b l e m e n t e es amor t i guada p o r la ep idemia 
de g r i pe de 1918 que aso ló Europa y t a m b i é n España, y que p r o 
v o c ó una gran crisis de m o r t a l i d a d a pesar de su escasa d u r a c i ó n 50. 

En esta desc r ipc ión h e m o s de jado apar te a las c iudades industr ia les 
y m ineras , e n t r e las que se e n c u e n t r a Bi lbao, d e b i d o a que su e v o 
luc ión se distancia c l a ramen te del r es to . A pesar de que se pa r te 
de los pun tos más bajos de m o r t a l i d a d en c o m p a r a c i ó n c o n el res
t o , e x p e r i m e n t a n u n o de los ascensos más acusados hasta 1900, 
desmarcándose de la t r a y e c t o r i a c o m ú n del r es to de las c iudades. 
Pensamos que el m o d e l o de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o l igado a este 
t i p o de industr ias g e n e r ó fue r tes d is locac iones sociales. En el caso 
de Bi lbao una demanda de m a n o de o b r a masiva y c o n c e n t r a d a en 
el t i e m p o y espacial c o n f i g u r a r o n un pecu l iar p r o c e s o de indus
t r ia l i zac ión que se saldó c o n una i m p a c t o que p o d r í a m o s cal i f icar 
de casi t r a u m á t i c o , con grandes oleadas de inmigran tes en c o r t o s 
espacios de t i e m p o . F ren te a la gradual idad p r o p i a de c iudades in 
dust r ia les dedicadas a indust r ias tex t i l es , es tamos ante un m o d e l o 
de c r e c i m i e n t o m u y c o n c e n t r a d o y ace le rado , a sal tos, c o n r e p e r 
cus iones regresivas en las cond i c i ones sociales y en los salarios rea
les de la pob lac ión . 

49 De un porcentaje de población urbana en España del 14,9 % en 1860 a un 21,5 % 
en 1887, exper imentando un crec imiento real de 1,77%, el más alto del per íodo, 
exceptuando el 1,96% produc ido ent re 1920 y 1930. Estos datos se pueden en
cont rar en Reher, D. S., 1989, «Urban G r o w t h and Population Deve lopment in 
Spain, 1787-1930», en Lawton, R. y Lee, R., (Eds.), Urban Population Development en 
Western Europe from the Late-Eighteenth to the Early-Twentieth Century, L iverpool Un i -
versity Press, L iverpool , tabla 9.3, pág. 196. 
50 Sobre los efectos de esa epidemia en España ver, Echeverri Dávila, B., 1993, La 
gripe española. La pandemia de 1918-1919, Madr id , Siglo XXI /CIS. 
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La tendenc ia de descenso comienza ya e n t r a d o el siglo X X , aunque 
parece que este t i p o de c iudades t i enen más di f icu l tades para m e 
j o r a r sus cond ic iones de m o r t a l i d a d y de nivel de v ida que el res to . 
Una vez inmersos en la caída secular y def in i t iva de la m o r t a l i d a d , 
el t a m a ñ o de la pob lac ión fue o t r o f a c t o r de d i fe renc iac ión en la 
evo luc ión de los pa t rones de m o r t a l i d a d . V e m o s en el G r á f i c o 2.8 
que las c iudades con m a y o r c o n c e n t r a c i ó n de pob lac ión , e n t r e 
100.000 y 50.000 habi tantes, son las que e x p e r i m e n t a n un r i t m o 
de caída más p r o n u n c i a d o . A p a r t i r de ese m o m e n t o , las c iudades 
más grandes son las que están en m e j o r e s cond ic iones para ace
lerar el p r o c e s o de m e j o r a de su s i tuac ión. Bi lbao n o pe r tenece a 
este g r u p o hasta 1900. 

Gráfico 2.8: Tasas brutas de morta l idad en las ciudades españolas se
gún el tamaño de su población, 1860 -1930 S] 
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Fuente: Representación propia a part i r de las tablas de Reher, D. S., 1990. 

51 Las tasas de 1860 son: ciudades de más de 100.000 habitantes 32,1 % c , entre 
50.000-99.999 habitantes 33,9 %0 de 20.000-49.999 habitantes 31,3 %c y las de me
nos de 20.000 habitantes 31,4 %o. 
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D e todas f o r m a s la inc idencia del f ac to r urban izac ión queda m e j o r 
re f le jado en la evo luc ión de las tasas de m o r t a l i d a d infant i l . Si o b 
servamos el c o m p o r t a m i e n t o y evo luc ión que t i ene la m o r t a l i d a d 
de los n iños antes de c u m p l i r el año en las c iudades españolas r e 
cog ido en el G r á f i c o 2.9 se c o m p r u e b a que es el t a m a ñ o de las 
c iudades el c r i t e r i o que m e j o r expl ica los r i t m o s de caída y c o n t r o l 
social de la m u e r t e de los n iños. El umbra l de 100.000 habi tantes 
marca la d i fe renc ia ; la caída de tasas en las ciudades mayo res es 
n o t a b l e m e n t e más intensa y t e m p r a n a que las del r es to . En éstas 
concen t rac iones urbanas el descenso es dec id ido y c o n t i n u a d o , sin 
sobresa l tos ya desde la segunda m i tad del siglo X I X , m ien t ras que 
en el r es to , la evo luc ión rep i te el esquema ya c o m e n t a d o de in 
c r e m e n t o hasta 1900 y caída sinuosa a pa r t i r de este m o m e n t o . Se 
puede conc lu i r que t a n t o la ded icac ión y g rado de d e s a r r o l l o eco 
n ó m i c o c o m o el t a m a ñ o de la pob lac ión d e t e r m i n a n las etapas de 
la t rans ic ión de la m o r t a l i d a d . 

Gráfico 2.9: Tasas de morta l idad infant i l por mi l nacidos vivos en las 
ciudades españolas según el tamaño de su población, 1 8 6 0 - 1 9 3 0 52 

1 2 0 - i 

> 1 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 - 9 9 . 9 9 9 

2 0 . 0 0 0 - 4 9 . 9 9 9 < 2 0 . 0 0 0 

Fuente: Representación propia a part i r de las tablas de Reher, D. S., 1990. 

52 Los niveles de 1860 son: ciudades de más de 100.000 habitantes: 220 %c, de 
50.000-99.999: 181 %o, de 20.000-49.999: I78%c y de menos de 20.000: l99%o. 
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Si t e n e m o s p resen te que en el hecho b io lóg ico de la m u e r t e c o n 
f luyen un haz de dec is iones de d is t in ta naturaleza t a n t o indiv iduales 
c o m o co lect ivas, se pone de re l ieve que el g rado de urban izac ión 
está d i r e c t a m e n t e re lac ionado con una m e j o r o rgan izac ión social 
y pol í t ica de la c o m u n i d a d que se mater ia l iza en avances san i tar ios , 
en m o d e r n i z a c i ó n de pautas cu l tu ra les y c o s t u m b r e s a l iment ic ias, 
así c o m o en niveles nu t r i c iona les que p rop ic ian que la pob lac ión 
tenga una m a y o r o m e n o r capacidad a res is t i r la e n f e r m e d a d . Bi l 
bao par t ic ipa de estas ventajas compara t i vas a p a r t i r de 1900. 

2.7.3. Causas directas del descenso secular 
de la mortalidad 

¿Que está o c u r r i e n d o en concent rac iones urbanas c o m o la de Bilbao 
en t re 1900 y 1930 que incent ivan una impor tan te reducc ión de los 
niveles de morta l idad? Si bien queda m u c h o p o r investigar en este 
aspecto, hemos que r i do ap rox ima rnos a las causas de m u e r t e ano
tadas en los reg is t ros civiles y recogidas p o r las autor idades sanita
rias, para ahondar en el p roceso de las causas del descenso. Se han 
separado las enfermedades infecciosas según sus mecanismos de 
t ransmis ión, s iguiendo la metodo log ía de M c K e o w n , para acercamos 
más a las posibi l idades que se disponían en la lucha con t ra la m u e r t e . 
En las Tabla 2.32 presentamos las causas de m u e r t e agrupadas p o r 
su naturaleza infecciosa o no y las causas de m u e r t e p o r edad en 
Bilbao, en dos fechas clave del descenso: 1900 y 1930. Estos datos 
representan porcenta jes sobre to ta l de defunciones. A la ho ra de 
in te rp re ta r estos datos hay que ser consciente, p o r lo t an to , que 
estamos i n te rp re tando la es t ruc tu ra in terna de las enfermedades así 
c o m o de la m u e r t e p o r edades53. 

Tabla 2 .32 : Porcentajes de causas de muerte por grupos de edad y por 
enfermedad en Bilbao 1900 y 1930 

G r u p o s de E n f e r m e d a d e s 

Infecciosas aire 
Infecciosas agua/alim. 
Infecciosas micr. 
Sumo Infecciosas 
N o Infecciosas 

Total 

1900 

47,89 
9,26 
8,12 

65,27 
34,73 

100 

1930 

37,20 
8,78 
2,38 

48,36 
51,54 

100 

G r u p o s de E d a d e s 

0 
1-4 
5-14 

15-59 
> = 60 

Tota l 

1900 

22,28 
24,79 

8,87 
29,15 
14,31 

100 

1930 

16,67 
I 1,24 
4,46 

37,87 
29,76 

100 

Fuente; Boletín Municipal Estadístico-Sanitario de 1900. A r c h . Municipal de Bilbao. 

53 Para comprender el impacto real de cada grupo de enfermedades sobre la po
blación sería más conveniente uti l izar indicadores referidos a la población que vive 
en cada grupo, esto es, tasas específicas de morta l idad. Por el momen to esto no 
es posible, y dejamos para futuras investigaciones este mayor ref inamiento en los 
datos. 
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El p a t r ó n de m o r t a l i d a d de 1900, u n o de los peo res m o m e n t o s 
para la c iudad en lo que respec ta a las posib i l idades de sobrev iv i r , 
nos da una p r i m e r a pista s o b r e algunas causas sociales que p r o 
d u j e r o n un i n c r e m e n t o tan f u e r t e de la m o r t a l i d a d e n t r e la pob la 
c ión bilbaína. E fec t ivamente , el peso dec is ivo que t u v i e r o n las en 
fe rmedades t ransmi t idas p o r a i re nos avisa sob re algunas 
consecuencias que p u d o t e n e r la l legada de f ue r tes con t ingen tes 
de pob lac ión en un escaso p e r í o d o de t i e m p o . Las en fe rmedades 
de ca rác te r e p i d é m i c o p r o p i a m e n t e infant i les, c o m o la v i rue la o 
sa ramp ión , go l pea ron un año sí y o t r o t amb ién a la pob lac ión in 
fant i l bi lbaína. Son in fecc iones re lac ionadas c la ramen te con una 
f u e r t e densidad de pob lac ión y c o n unas def ic ientes cond ic iones 
de habi tab i l idad. El grave p r o b l e m a de la v iv ienda ya desde estas 
épocas está de jando secuelas s o b r e la pob lac ión bi lbaína. 

Por o t r o lado, este g r u p o inclu i r ía a todas aquellas en fe rmedades 
de ca rác te r o r d i n a r i o re lac ionadas c o n el apa ra to r e s p i r a t o r i o 
— b r o n q u i t i s , neumonías , c a t a r r o s — . Es difíci l exp l i ca r la causa so
cial de este t i p o de e n f e r m e d a d ya que está re lac ionada c o n fac
t o r e s de d is t in ta natura leza t a n t o de t i p o c l imá t i co c o m o c o n lo 
niveles nu t r i t i vos de la pob lac ión de cara a supera r in fecc iones del 
apa ra to r e s p i r a t o r i o . N o obs tan te será la lucha c o n t r a estas infec
c iones una de la más i m p o r t a n t e a la h o r a de r e d u c i r los niveles 
de m o r t a l i d a d e n t r e la pob lac ión . 

El paso de viejos pa t rones a o t r o s p rop ios de sociedades con un 
c o m p o r t a m i e n t o demográ f ico m o d e r n o t iene una dob le ver t ien te . 
U n p r i m e r s ín toma de t rans ic ión en el pa t r ón de mor ta l idad es la 
modi f icac ión de las edades al m o r i r los indiv iduos. Las sociedades 
avanzadas se caracter izan, desde este pun to de vista, p o r un p re 
d o m i n i o de los fal lecidos adul tos y ancianos deb ido a un alargamiento 
de la esperanza de vida, mient ras que la mor ta l i dad parvular, que 
const i tuía más de la mi tad de los fal lecidos en las sociedades antiguas, 
pasa a ocupar un lugar p rogres ivamente m e n o r en el con jun to de la 
mor ta l idad . Por o t r a par te , la responsabi l idad de las enfermedades 
infecciosas y no infecciosas en «los procesos de en fe rmar» ( j . Ber-
nabeu Mes t re , 1987) nos marcan o t r o rasgo de la ú l t ima fase de la 
t rans ic ión de la mor ta l idad , la epidemio lógica. 

Siguiendo es tos c r i t e r i os se puede c o m p r o b a r , a la luz de los re 
su l tados de la Tabla 2.32, que e n t r e 1900 y 1935 se están p r o 
d u c i e n d o i m p o r t a n t e s camb ios en los p rocesos de e n f e r m a r en la 
capital vizcaína. Respec to a la re lac ión m o r t a l i d a d i n fan t i l -mor ta l i -
dad adul ta , e fec t i vamen te se da una invers ión en la e s t r u c t u r a de 
la m u e r t e según los g r u p o s de edad. Se ve puede obse rva r c ó m o 
los g r u p o s más jóvenes su f ren m e n o s la exper ienc ia de la m u e r t e , 
en benef ic io de los de más de 60 años. T e n i e n d o en cuen ta que 
en el p a t r ó n an t iguo de m o r t a l i d a d p rác t i camen te las t r e s cuar tas 
par tes de las causas de m u e r t e e ran p r o d u c t o de alguna in fecc ión , 
y que fue la d i sm inuc ión de este g r u p o la responsab le de los des-
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censos de los niveles de m o r t a l i d a d en o t ras reg iones europeas , 
hemos recog ido la re lac ión e n t r e en fe rmedades infecciosas agudas 
y en fe rmedades degenerat ivas en los dos años 1900 y 1930. O b 
servamos de nuevo c o m o las en fe rmedades de o r i gen in fecc ioso 
son las responsables en t o d o s los g rupos de edad de esta caída, 
en benef ic io de las de ca rác te r degenera t i vo c o m o las c a r d i o v a s 
culares o el cáncer , más prop ias de una soc iedad m o d e r n a . 

Son p rec i samen te las en fe rmedades de t ransmis ión p o r m i c r o - o r 
ganismos, y las de o r i gen aé reo las que más c o n t r i b u y e n a la caída 
de la m o r t a l i d a d . Estas in fecc iones t i enen su o r i gen f undamen ta l 
m e n t e en las cond ic iones de higiene públ ica y pr ivada, y en las c o n 
d ic iones de v iv ienda, que h e m o s de s u p o n e r han m e j o r a d o para la 
década de los 30. Tal y c o m o e x p o n í a m o s en la i n t r o d u c c i ó n de 
este apar tado , a la h o r a de exp l i car estas t r ans fo rmac iones es ne
cesar io barajar t o d a una ser ie de fac to res de d is t in ta naturaleza. 
Es algo que sobrepasa los ob je t i vos y posib i l idades de este t raba jo . 
N o obs tan te q u e r e m o s enunc ia r algunas líneas de cara a una f u t u r a 
invest igación. 

La t rans i c ión ep idemio lóg ica c o m o mani fes tac ión de m o d e r n i z a 
c ión del p a t r ó n de m o r t a l i d a d ha s ido pos ib le gracias a una ser ie 
de c i rcunstancias que de f o r m a s imul tánea o sucesiva actúan s o b r e 
la pob lac ión . Por un lado, la inic iat iva consc ien te de t i p o púb l i co , 
las actuac iones y decis iones que no neces i ta ron de una co labo ra 
c ión indiv idual f u e r o n las que t u v i e r o n e fec tos más ráp idos en la 
d i sminuc ión de los r iesgos de con tag io . N o cabe duda de que la 
lucha c o n t r a las ep idemias infant i les (v i rue la , sa ramp ión , escar la t i 
na) f u e r o n m u c h o más eficaces allí d o n d e se con taba c o n un g r u p o 
de méd icos y med ios sani tar ios para l levar a cabo las técnicas de 
inocu lac ión o de p r e v e n c i ó n de con tag io . En este sen t i do las ca
pitales con taban c o n c ie r ta venta ja; c o n c r e t a m e n t e la pob lac ión b i l 
baína fue la p r i m e r a en benef ic iarse de instalaciones sanitarias 
c o m o el Hosp i ta l de Bi lbao, el C e n t r o Ledo en la lucha c o n t r a la 
tubercu los is e tc . Los avances re la t ivos a la i n f raes t ruc tu ra hig iénico 
sanitar ia t u v i e r o n pos ib lemen te un i m p a c t o i nmed ia to sob re los n i 
veles de m o r t a l i d a d de Bi lbao. 

Sería necesar io va l o ra r la po l í t ica de v iv ienda para e n t e n d e r la p o 
sible d i sm inuc ión del r iesgo de expos i c i ón a la in fecc ión p o r pa r te 
de la pob lac ión . En este sen t i do habría que estab lecer una re lac ión 
en t r e la p r imeras polí t icas de v iv ienda p o r pa r te de las au to r idades 
a t ravés de la Ley de casas baratas en la década de los años ve in te , 
con la d i sminuc ión de d e t e r m i n a d o s causas de m u e r t e . Iniciativas 
c o m o las desarro l ladas en el b a r r i o de I ra labarr i a p r inc ip ios del s. 
X X cons t i t uyen una re fe renc ia i m p o r t a n t e a la h o r a de exp l icar 
algunos cambios en las cond ic iones de vida de los t raba jadores . 
C o n s t i t u y e n los p r i m e r o s sistemas de a p o y o a la c o n s t r u c c i ó n de 
viviendas para las clases ob re ras . Sabemos que t o d o un m o v i m i e n -
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t o de c o r t e higienista e i m p o r t a d o de Europa r e c o r r i ó iniciat ivas 
c o m o la del c i tado b a r r i o o la C i u d a d Jardín de Bi lbao S4. 

O t r o fac to r fundamenta l en el c o n t r o l social de la m u e r t e está re 
lacionado con los c o m p o r t a m i e n t o s individuales encaminados hacia 
un m e n o r con tac to de la poblac ión con las fuentes de las en fe rme
dades infecciosas. N o s re fer imos a las cos tumbres de al imentación 
infanti l , de higiene privada, de cuidado de los niños, muy relacionadas 
con hábitos culturales que cambiaron, ev identemente , a un r i t m o 
m u c h o más lento. Cualqu ier iniciativa que requiera del esfuerzo in
dividual de cada c iudadano implica un p roceso socia lmente m u c h o 
más disperso que requ ie re de un « tempus» p rop io . Es muy difícil 
med i r estos cambios. Sería necesario resaltar la necesidad de evaluar 
el papel que los médicos higienistas que t uv i e ron c o m o pr incipal cen
t r o de ensayos a la poblac ión del Gran Bilbao5S. 

2.8. Los movimientos migratorios 

Las m o v i m i e n t o s m i g r a t o r i o s cons t i t uyen uno de los hechos más 
re levantes y signif icat ivos que han o c u r r i d o y con t inúan o c u r r i e n d o 
en nuestras soc iedades. E c o n ó m i c a m e n t e pueden e m p o b r e c e r o 
c o n t r i b u i r al e n r i q u e c i m i e n t o de con t i nen tes , naciones o c iudades 
enteras ; soc io lóg i camen te , pueden p r o v o c a r tens iones o d i s tu rb ios 
con los habi tantes de o r i gen , o se puede p r o d u c i r una per fec ta 
asimi lac ión e n t r e el los; geográ f i camente pueden ser la causa de 
mod i f i cac iones sustanciales en el espacio; y demográ f i camen te pue
den cons t i t u i r el m o t o r de c r e c i m i e n t o de una soc iedad y a l te ra r 
los sistemas demográ f i cos de los lugares t a n t o de par t ida c o m o de 
llegada. C u a n d o se estud ia una c iudad desde el p u n t o de vista de 
mográ f i co , es casi impos ib le obv ia r esta cues t ión . Ya hemos v is to 
a lo largo de t o d o el capí tu lo , que la l legada de inmigran tes afecta 
a t o d o s y cada u n o de sus c o m p o r t a m i e n t o s demográ f i cos , y en 
muchos casos le con f i e re caracter ís t ica p rop ia c o m o c iudad. Así , 
el r i t m o de c r e c i m i e n t o , la e s t r u c t u r a de la pob lac ión , el equ i l i b r i o 
e n t r e los sexos , y los c o m p o r t a m i e n t o s de m o r t a l i d a d , así c o m o 
v e r e m o s en la nupcia l idad y la fami l ia, están media t izados p o r el 
c o n t i n u o m o v i m i e n t o de personas. 

Sin e m b a r g o , y a pesar de su impo r tanc ia , los es tud ios s o b r e m o 
v im ien tos m i g r a t o r i o s en las c iudades han s ido abundantes , p e r o 
siguen sin con tes ta r a las grandes preguntas que nos p lan teamos. 
A saber, cuán tos v i n i e r o n , qu iénes, desde d ó n d e , p o r qué , c ó m o 
lo h i c i e ron , du ran te c u á n t o t i e m p o , se as imi la ron o n o , e tc . 

54 Ur ru t ia , V., 1994, «Evolución te r r i to r ia l y urbana», en Gran Atlas Histórico del 
Mundo Vasco, pág. 504. 
55 Pérez-Fuentes Hernández, P., 1993, Op. Q t 
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El hecho de que todas estas preguntas n o se hayan so luc ionado 
sa t i s fac to r iamente res ide en varias razones. En p r i m e r lugar, en la 
p rop ia def in ic ión de lo que cons ide ramos un m ig ran te . Por lo ge
nera l , se acepta que éste es una pe rsona que r e c o r r e una c ie r ta 
distancia desde su res idenc ia a n t e r i o r para instalarse en o t r o lugar 
de una f o r m a más o menos p e r m a n e n t e . Esta de f in ic ión , si b ien la 
más adecuada, p lantea m u c h o s p rob lemas a la h o r a de es tud ia r los 
m o v i m i e n t o s m i g r a t o r i o s , p o r q u e ex is ten d i fe ren tes t i pos , desde 
los t e m p o r a l e s a los de f in i t i vos , desde los que se e fec túan a la c i u 
dad más cercana hasta los desp lazamientos t ransoceán icos . Y des
de luego, no nos parece lo m i s m o una pe rsona que s iendo f u n c i o 
nar io es t ras ladado a o t r o lugar, que mi les de afr icanos l levados 
c o m o esclavos a A m é r i c a , o que un l ab rado r sin t i e r r a se d i r i ja a 
la c iudad para buscar un n u e v o f u t u r o . 

En segundo lugar, este t e m a s i empre se ha i n t e r p r e t a d o c o n ba
gajes t e ó r i c o s que n o han s ido su f i c i en temen te renovados , y que 
en este m o m e n t o prec isan, al m e n o s , ser desar ro l lados . En este 
sen t ido , dos son los « c o r p u s » t e ó r i c o s que u t i l i zamos. Por un lado, 
el c o n j u n t o de observac iones que al f inal del siglo X I X , Ravenste in 
e l a b o r ó s o b r e las c iudades de su t i e m p o 56. Sus leyes están llenas 
de sugerentes ideas, quizá la más famosa, es aquél la de la m ig rac ión 
p o r escalas, es dec i r , el m ig ran te no se d i r ige d i r e c t a m e n t e de una 
pequeña c o m u n i d a d a la más g rande , s ino que a n t e r i o r m e n t e ha 
pasado p o r comun idades de t a m a ñ o i n t e r m e d i o . Y , p o r o t r o lado, 
d i sponemos de la t eo r í a del push-pu l l , p r o v e n i e n t e de la e c o n o m í a , 
que exp l ica los m o v i m i e n t o s m i g r a t o r i o s c o m o un f e n ó m e n o de 
dos po los , en el que u n o hace de m o t o r de expu ls ión y o t r o de 
a t racc ión , que se p r o d u c e n s imu l t áneamen te y que d e t e r m i n a n los 
lugares de salida y los de llegada. O t r a s teor ías económicas han 
i n ten tado c o m p l e t a r esta v is ión c o n la exp l i cac ión de que la d i fe
rencia de salar ios e n t r e u n o y o t r o p u n t o y, p o r lo t a n t o , el deseo 
de m e j o r a e c o n ó m i c a y socia l , mo t i va r ía la t o m a de dec is ión de 
par t i r . 

Estas dos teor ías ya no son cons ideradas suf ic ientes para la exp l i 
cación del hecho m i g r a t o r i o en t o d o t i e m p o y lugar, y si b ien n o 
se han p lan teado o t ras a l ternat ivas teó r i cas globales, sí se puede 
dec i r que ex is ten en este m o m e n t o líneas de invest igación que p r e 
t e n d e n ahonda r en el hecho m i g r a t o r i o y c o m p l e t a r las preguntas 
que estas teor ías p lantean. V a m o s a destacar, aunque no son las 
únicas, c u a t r o de ellas. Por un lado, la iniciada p o r invest igadores 
del A n t i g u o Rég imen que han cues t i onado la supuesta i nmov i l i dad 
de las pob lac iones agrarias a n t e r i o r e s a la indust r ia l izac ión y u r 
banización. As í , habría que cons ide ra r las migrac iones a los grandes 
c e n t r o s indust r ia les y u rbanos c o m o una c o r r i e n t e que se i n t e n 
sifica a med iados y finales del siglo X I X , p e r o que n o es en abso lu to 

56 Arango, J., 1985, «Las "Leyes de las Migraciones" de E. G. Ravenstein, cien años 
después», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, N.0 32. 
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novedosa57. Por o t r o lado, está la línea de invest igación de T á m a r a 
H a r e v e n en Estados U n i d o s , que ha d e m o s t r a d o que los despla
zamien tos de pob lac ión podían estar med ia t i zados p o r la pol í t ica 
de c o n t r a t a c i ó n de una empresa , y que la fami l ia tenía un papel 
re levante a la h o r a de dec id i r qu ién , cuándo y c ó m o se iban a des
plazar sus m iembros58 . En t e r c e r lugar, nos e n c o n t r a m o s c o n la 
o b r a de D u d l e y Baines, que hab iendo es tud iado las posib les m o 
t ivac iones de los ingleses para em ig ra r b ien a los c e n t r o s indus
t r ia les o hacia A m é r i c a , ha l legado a la conc lus ión que la poses ión 
de i n f o r m a c i ó n sob re los pun tos de des t ino , e ra fundamenta l para 
t o m a r la dec is ión de emigrar59. Y f i na lmen te , la iniciada rec ien te 
m e n t e p o r Enr iqueta C a m p s , que observa que la m ig rac ión , n o ya 
de ind iv iduos , s ino de famil ias en te ras , puede ser un r e c u r s o de 
est rateg ia fami l ia r adaptat iva cuando las famil ias se encuen t ran en 
cic los fami l iares e c o n ó m i c a m e n t e del icados60. 

Sin e m b a r g o , los pr inc ipa les p r o b l e m a s c o n que nos e n c o n t r a m o s 
a la h o r a de es tud ia r los m o v i m i e n t o s m i g r a t o r i o s , son las fuentes 
de i n f o r m a c i ó n y la m e t o d o l o g í a a ut i l izar . E fec t ivamente , n o ex is
t e n , salvo para las m ig rac iones a larga distancia de finales del siglo 
X I X y p r inc ip ios del X X , fuentes específicas de migrac iones . Real
m e n t e , los invest igadores in te resados en este t e m a se ven obl iga
dos a echar le imaginac ión, e in fe r i r i n f o r m a c i ó n de los pad rones y 
censos d o n d e cons ta el o r i gen de la pob lac ión y su t i e m p o de r e 
sidencia; de los arch ivos pa r roqu ia les d o n d e en las par t idas de ma
t r i m o n i o cons ta el o r i gen de hasta dos generac iones a n t e r i o r e s a 
los con t r ayen tes ; de los p r o t o c o l o s notar ia les ; o de a rch ivos p r i 
vados c o n d o c u m e n t a c i ó n de t i p o persona l s o b r e las ac t i tudes p r i 
vadas ante este hecho . 

T a m p o c o las metodologías que en los ú l t imos años han s ido las más 
util izadas en demografía h is tór ica c o m o las recons t rucc iones famil ia-

57 Entre o t ros , Laslett, P. y Harr ison, J., 1963, «C laywor th and Cogenhoe» en Las-
lett, P., 1977, Family Life and ll l idt Love in Earlier Generations, Cambridge, Cambridge 
Universi ty Press; Poussou, J.-P., 1983, Bordeaux et le Sud-Ouest en XVIIIé s/éc/e. Crois-
sance économique et attraction urbaine, Paris, Editions de l'Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales; Vries, J. de, 1987, Op. C/t; Poos, L. R., 1990, «Los movimientos 
de población en Essex durante la Edad Media: Datos de algunas listas de tithings de 
comienzos del S. X IV» en Bonfield, L , Smith, R. y W r i g h t s o n , K., El mundo que 
hemos ganado. Estudios sobre población y estructura social, Madr id, Min. de Trabajo y 
Seguridad Social; Reher, D. S., 1990, Town and Country in Pre-industríal Spain: Cuenca, 
1550-1870, Cambridge, Cambridge Universi ty Press; Lázaro, M., Gurr ía, P. A. y O r 
tega, A. R., 1991, «La inmigración a la ciudad de Logroño durante el Ant iguo Ré
gimen», Bo/et/n de la Asociación de Demografía Histórica, Yo l . IX, N.° 2. 
58 Hareven, T. K., 1982, Family Time and Industrial Time. The Relationship between the 
Family and Work in a New England Industrial Community, Cambridge, Cambridge Uni 
versity Press. 
59 Baines, D., 1985, Migration in a Mature Economy: Emigration and internal Migration 
in England and Wales, 1861-1900, Cambridge, Cambridge Universi ty Press. 
60 Camps Cura, E., 1990, Migraciones internas y formación del mercado de trabajo en 
la Cataluña industrial en el siglo X IX , Florencia, Inst i tuto Universi tar io de Florencia, 
Tesis Doc to ra l Inédita. 
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res u o t ras , han abo rdado el t e m a de la migrac ión, ya que todas ellas, 
están concebidas para estudiar poblaciones en ausencia de mov i 
mientos migra to r ios . Así, d isponemos de pocos indicadores para t r a 
tar de cuanti f icar los r i tmos e intensidad del e fecto m ig ra to r i o en 
una comun idad . A u n q u e es abso lu tamente c ie r to que existe un p r o 
blema subyacente para esta med ic ión , y es que casi s iempre med imos 
personas que se desplazan, pe ro nunca podemos saber cuántas m i 
graciones han real izado, ya que migrante y n ú m e r o de migraciones 
no son s iempre equivalentes. En cualquier caso, ésto const i tuye un 
p rob lema incluso hoy en día. En Estados Un idos se ha conc lu ido que 
solamente se puede captar el 5 % de los desplazamientos realizados 
p o r sus habitantes en la actualidad61. Finalmente, habría que tene r 
en cuenta que casi t o d o s los análisis que hacemos, p rov ienen de 
fuentes estáticas, que no representan en abso lu to la realidad del he
cho m ig ra to r i o que es p o r su esencia d inámico y mu l t i f o rme . 

Para acerca rnos a este t e m a en el caso de Bi lbao, hemos calculado 
en p r i m e r lugar los saldos m i g r a t o r i o s a pa r t i r de los censos de 
pob lac ión . Ya habíamos t r a t a d o a n t e r i o r m e n t e de la evo luc ión del 
c r e c i m i e n t o de la vil la de Bi lbao, y la responsabi l idad que el a p o r t e 
i n m i g r a t o r i o tenía en su c r e c i m i e n t o . Ve íamos ahí que du ran te 
t o d o el p e r í o d o , la inmig rac ión es una pa r te fundamen ta l , espe
c ia lmente e n t r e las fechas de 1887 a 1900, en d o n d e el saldo m i 
g r a t o r i o es el c o m p o n e n e t e más i m p o r t a n t e del c r e c i m i e n t o real 
que se p r o d u c e en esas fechas. 

Tabla 2 .33: Saldos migratorios de Vizcaya y Bilbao, 1860 -1930 

1860-1877 
1877-1887 
1887-1900 
1900-1910 
1910-1920 
1920-1930 

V i z c a y a 

-0,47 
1,16 
1,23 

-0,01 
0,31 
0,54 

Bi lbao 

1,10 
3,79 
2,75 
0,69 
1,35 
1,35 

Fuente: Censos de Población y M.N.P. 

En la Tab la 2.33 p resen tamos los saldos m i g r a t o r i o s de la p rov inc ia 
de Vizcaya y los de su capi ta l . V e m o s que en t o d o m o m e n t o los 
saldos m i g r a t o r i o s en la c iudad son super io res a los de la p rov inc ia . 
Esto significa que gran pa r te de los inmigrantes se dir igían a las 
c iudades, espec ia lmente hacia Bi lbao y sus a l rededo res . 

En Bi lbao, se de tec ta una f u e r t e inmig rac ión ya desde 1860 y 1877, 
cuando el c o n j u n t o de la p rov inc ia está todavía bajo la d inámica 

61 Courgeau, D., 1973, «Migrants e t migrat ions», Population, Yo l . 28, N.0 I. 
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ant igua de emig rac ión intensa de la pob lac ión . La in tens idad de la 
inmigrac ión aumen ta en Bi lbao y en el c o n j u n t o de Vizcaya en el 
ú l t i m o t e r c i o del siglo X I X , al ca lo r de la indust r ia l izac ión m o d e r n a , 
hasta alcanzar unos saldos m i g r a t o r i o s e levadis imos del 3,79 % en
t r e 1877 y 1887, y de 2,75 % e n t r e 1887 y 1900. A p a r t i r de 1900 
esta tendenc ia se de t iene , aunque no llega a dar un saldo negat ivo 
c o m o en la p rov inc ia , y se recupe ra y estabi l iza hasta el f inal del 
p e r í o d o . 

Pe ro hay que hacer n o t a r c ier tas l imi tac iones en los ind icadores 
que hemos p resen tado . Por un lado, t r a t a m o s en t o d o m o m e n t o 
c o n migrac iones def in i t ivas; este ind icador m ide la d i r ecc ión f u n 
damenta l de la m ig rac ión y su in tens idad, p e r o no la cuant i f i cac ión 
ni su impac to s o b r e la soc iedad de llegada, m u c h o menos de la de 
par t ida ; esconde c o m p o r t a m i e n t o s que no cap tamos , p o r e j emp lo , 
los m o v i m i e n t o s d e n t r o de la p rov inc ia , ya que s igu iendo una de 
la leyes pr inc ipa les de las migrac iones , el núc leo r e c e p t o r se n u t r e 
en m a y o r med ida de las zonas cercanas que de las más lejanas. 
Inc luso se acepta m a y o r i t a r i a m e n t e que el n ú m e r o de inmigrantes 
es i nve rsamente p r o p o r c i o n a l a la distancia que han r e c o r r i d o . 

Para seguir p r o f u n d i z a n d o en este aspecto hemos e l abo rado unas 
p i rámides de pob lac ión representadas p o r o r i gen , que nos serv i rán 
para m e d i r no so lamen te de d ó n d e venían los inmigran tes s ino 
t amb ién para obse rva r los cambios que se p r o d u c e n en el p a t r ó n 
de mov i l i dad e n t r e el Bi lbao del A n t i g u o Rég imen, y el Bi lbao in 
dust r ia l de 1900 y 1935. 

Si c o m p a r a m o s la p i rám ide de 1825 c o n las o t ras dos , (Figuras 4 , 
5 y 6 ) , nos e n c o n t r a m o s c o n radicales d i ferencias. En la p r i m e r a , 
se puede o b s e r v a r que los o r ig inar ios de la p rov inc ia de Vizcaya 
no nacidos en Bi lbao son el c o m p o n e n t e fundamenta l de t o d o s los 
t r a m o s de edad. Destaca muy espec ia lmente el c o m p o n e n t e viz
caíno en los t r a m o s de mu je res en las edades e n t r e 15 y 24 años, 
edad en la que t r ad i c í ona lmen te se v iene a la c iudad para t raba ja r 
en el serv ic io d o m é s t i c o . Salvo en estos t r a m o s , se conserva rá la 
re lac ión e n t r e nacidos en Bi lbao y nacidos en o t ras zonas de la 
p rov inc ia . El r e s t o de los inmigrantes — d e l r es to del País Vasco y 
del E s t a d o — cons t i t uyen un po rcen ta je todavía m u y r e d u c i d o den 
t r o del c o n j u n t o . Este hecho nos hace pensar que a lo largo del 
A n t i g u o Régimen Bi lbao es la salida natura l del e x c e d e n t e de p o 
b lac ión ru ra l . 

Este pano rama se a l te ra t o t a l m e n t e 75 años más t a rde . Así , vemos 
c o m o los nac idos en Bi lbao, p r e d o m i n a n en los p r i m e r o s t r a m o s , 
p e r o a p a r t i r de ahí, los p r o c e d e n t e s de fuera del País Vasco son 
m a y o r i t a r i o s . Muchas cosas han o c u r r i d o en este lapso de t i e m p o 
que pueden exp l i car esta invers ión de los or ígenes de la pob lac ión 
que reside en Bi lbao. El p r o c e s o de rápida e intensa industr ia l iza
c ión , p r i m e r o c o n la e x t r a c c i ó n del m ine ra l , y p o s t e r i o r m e n t e con 
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la ded icac ión s i de ro -me ta lú rg i ca que surge a l r e d e d o r de la Ría, le 
conv ie r t e en núc leo de generac ión de gran cant idad de pues tos de 
t raba jo . Y és to es e x a c t a m e n t e lo que se ref leja en la p i rám ide : 
h o m b r e s y mu je res en edad de t raba jar . 

Figura 2.4: Pirámide de población por origen de Bilbao en 1825 
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Fuente: Censo de Policía. 
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Figura 2.5: Pirámide de población por origen de Bilbao en 1900 
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Figura 2.6: Pirámide de población por origen de Bilbao en 1935 
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Hay que hacer no ta r , sin e m b a r g o , dos cues t iones . Parece que las 
s i rv ientas de á m b i t o v izcaíno siguen v in iendo c o n in tens idad. Y p o r 
o t r o lado, la pos ib i l idad de que es tos inmigran tes p roven ien tes de 
Cast i l la , en especial de la p rov inc ia de Burgos, v in ie ran c o n la fa
mi l ia ya f o r m a d a y c o n n iños pequeños , c o m o se ref le ja en los t r a 
mos de 0 a 14 años. Esta ú l t ima posib i l idad mat iza la t rad ic iona l 
v is ión que se v iene m a n t e n i e n d o , s o b r e el c ó m o se real iza el des
p lazamien to a la c iudad, es dec i r , de f o r m a ind iv idual , h o m b r e s y 
mu je res p o r separado , c o n f ines d is t in tos . F ina lmente , en la p i rá
m ide de I 9 3 5 no v e m o s s ino la conso l idac ión de lo antes desc r i t o 
para 1900. Si b ien , hay que a d v e r t i r que el c ic lo m i g r a t o r i o parece 
haber c o n c l u i d o en el m o m e n t o p r e v i o a la G u e r r a C iv i l , p o r q u e 
los inmigran tes de fuera del País Vasco n o son ya mayor ía en t r e 
los t r a m o s de pob lac ión en edad de t raba ja r (15 -49) . 

A con t i nuac ión , vamos a e x a m i n a r el m o d o en que estos inmi 
grantes se inser tan espac ia lmente según van l legando y se va p r o 
ced iendo a la expans ión t e r r i t o r i a l de la c iudad. Para e l lo , hemos 
e labo rado las Tablas 2.34, 2.35 y 2.36, que ref le jan el lugar d o n d e 
v iven los habi tantes de Bi lbao según su o r i gen . H e m o s d iv id ido la 
c iudad en t r e s grandes zonas. Estas son : el Casco V ie jo , pr inc ipal 
lugar de asen tam ien to ; B i lbao la Vie ja, b a r r i o de arra igada t rad i c i ón 
artesanal al o t r o lado de la ría, f r e n t e al Casco V ie jo ; y las ante i 
glesias que rodean a la c iudad , zona de f u tu ra expans ión de la c iu
dad. T e n e m o s que a d v e r t i r que h e m o s rea l izado esta agrupac ión 
espacial, en aras a una m e j o r c o m p r e n s i ó n del f e n ó m e n o , p e r o no 
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supone en abso lu to una d iv is ión de la pob lac ión p o r g rupos socia

les, espec ia lmente en el Casco V i e j o y en el Ensanche. Así , hemos 

de c o m e n z a r señalando que la mezcla de g rupos sociales en un 

m i s m o b a r r i o , en la m isma calle e inc luso en una misma casa, era 

y es una caracter ís t ica del p a t r ó n residencia l en Bi lbao. 

Tabla 2 .34 : Porcentajes de población por origen según el área donde 

viven en 1825 

Casco Viejo ( I ) 
Bilbao la Vieja (2) 
Anteiglesias (3) 

Bi lbao 

25,95 
2,66 

18,80 

V i z c a y a 

23,89 
3,82 
6,98 

G u i p ú z c o a 

3,49 
0,66 
0,83 

A l a v a 

0,83 
0,83 
0,33 

R e s t o 
España 

7,98 
2,99 
0,49 

Fuente: Censo de Policía. 
(1) Barrios de Santa María y Tr in idad. 
(2) Barr io de Bilbao la Vieja. 
(3) Barrios de Abando Ibarra, Ibisabal, Indauchu, Olabeaga, Larrasquitu, Mena, Z o -

rroza y Zugasti y Novia. 

Tabla 2 .35: Porcentajes de población por origen según el área donde 

viven en 1900 

Casco Viejo ( I ) 
Bilbao la Vieja (2) 
Anteiglesias (3) 

Bi lbao 

2,13 
5 , i 4 
9,47 

V i z c a y a 

3,23 
3,23 

I 1,24 

G u i p ú z c o a 

1,17 
1,76 
2,42 

A l a v a 

0,88 
3,23 
4,62 

R e s t o 
España 

4,33 
49,58 
25,12 

Fuente: Padrón Municipal. 
( ! ) Barr io de Santiago. 
(2) Barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y las Cor tes . 
(3) Barrios de Achur i , Casas Consistoriales, Hospital , San Vicente, Estación y Gran 

Vía. 

Tabla 2 .36: Porcentajes de población por origen según el área donde 

viven en 1935 

Bi lbao V i z c a y a G u i p ú z c o a A l a v a 
R e s t o 

España 

Casco Viejo ( I ) 
Bilbao la Vieja (2) 
Anteiglesias (3) 

3,04 
3,04 

22,28 

2,42 
1,01 

13,44 

0,39 
0,07 
2,89 

0,62 
0,46 
4,84 

4 ,6 ! 
5,23 

35,57 

Fuente: Padrón Municipal. 
(1) Barr io de Santiago. 
(2) Barr io de Bilbao la Vieja. 
(3) Barrios de Abando, Diputación, Estación, Hospital, San Vicente, Begoña y Deusto. 
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En 1825, la pob lac ión bi lbaína vivía p r inc ipa lmen te en el Casco V ie 
j o , seguidos n u m é r i c a m e n t e p o r la anteiglesia de A b a n d o y del ba
r r i o popu la r de Bi lbao la Vie ja. En cuan to a las personas no nacidas 
en Bi lbao, v e m o s que t a n t o los v izcaínos, los más n u m e r o s o s , 
c o m o el r es to de los vascos y los del r es to de España, se instalan 
p r i nc ipa lmen te en el Casco V ie jo . Ya se apunta, sin e m b a r g o , una 
tendenc ia que se acentuará con el t i e m p o . U n n ú m e r o i m p o r t a n t e 
de inmigran tes empiezan a instalarse fuera de los l ími tes ju r isd ic 
c ionales de la c iudad, en este caso, la anteiglesia de A b a n d o . Las 
cosas han camb iado t o t a l m e n t e 75 años más t a r d e en cuan to al 
asen tamien to . N o so lamen te ha cambiado la s i tuac ión e c o n ó m i c a 
y el o r i gen de los inmigrantes , c o m o ar r iba apun tábamos . Para 
1900, ya se ha p r o y e c t a d o y empezado a c o n s t r u i r el Ensanche 
s o b r e la anteiglesia de A b a n d o , y se han i n c o r p o r a d o a los l ímites 
de la c iudad pa r te de Begoña y de D e u s t o . 

Por un lado, v e m o s que el Casco V ie jo ha s ido abandonado c o m o 
p r i m e r lugar de res idenc ia, al m e n o s p o r los nacidos en la c iudad, 
aunque siguen q u e d a n d o unos pequeños porcen ta jes de inmig ran
tes . Y p o r o t r o lado, es el b a r r i o de Bi lbao la Vie ja y las calles de 
San Francisco y las C o r t e s d o n d e vive más de la m i tad de la po 
b lac ión res iden te en Bi lbao, y el lugar d o n d e p o d r í a m o s dec i r que 
se hacina la pob lac ión castel lana, dada la es t rechez t e r r i t o r i a l que 
cons t i t uye esta zona. As í pues, parece que el Ensanche fue sob re 
t o d o para los bi lbaínos y los vizcaínos y no para los inmigrantes , 
si b ien éstos ocupan t a m b i é n pa r te del Ensanche. Este año , es rea l 
m e n t e un año m u y ma lo en cuan to a las clases popu la res se re f ie re , 
ya que no será hasta los años 20 y 30 cuando se at iendan sus ne
cesidades de v iv ienda barata y asequible para el los. M ien t ras t a n t o , 
c o m o muchos c o n t e m p o r á n e o s o b s e r v a r o n , el que c u a t r o o c inco 
famil ias v iv ieran c o m p a r t i e n d o un piso era m o n e d a c o r r i e n t e . 

En la tabla que se re f i e re al año 1935, se nos m u e s t r a que esta 
s i tuac ión ha cambiado . Las áreas h is tór icas del Casco V ie j o y Bi lbao 
la Vie ja han r e d u c i d o su pob lac ión , y es en las anteiglesias, ya de
f i n i t i vamente i nco rpo radas a la c iudad, d o n d e v ive la mayo r ía de la 
pob lac ión . Para esta fecha, t a n t o los bi lbaínos c o m o los de fuera 
v iven m a y o r i t a r i a m e n t e en el Ensanche, aunque sin c o n s t i t u i r cla
r a m e n t e segmentos p o r g rupos sociales, c o m o o c u r r i ó en o t ras 
c iudades eu ropeas y españolas. 

Una vez desc r i t os la evo luc ión y los cambios de este f e n ó m e n o 
cabe p regun ta rse s o b r e las causas que lo impu lsa ron . N o cabe 
duda que se g e n e r ó gran demanda de t raba jo en este área. D e 
hecho , Bi lbao parece o f r e c e r t r aba jo en 1825 para s i rv ientes y ar
tesanos, las dos únicas categorías profes iona les en las que los in 
migrantes superan a los a u t ó c t o n o s (un 75,4 % y un 58,46 % del 
t o t a l de cada segmen to ) ; en camb io , en 1900 y en 1935, j o rna le ros 
y s i rv ientas son las categorías ocupac iona les mayor i ta r ias de la po 
b lac ión, que son desempeñadas en un 82,1 % y un 63,1 % la p r i -
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mera , y en un 91 % y un 94,5 % la segunda p o r gentes no nacidas 
en suelo vasco62. Estos datos , c i e r t a m e n t e , expl ican p o r qué v ienen 
a esta c iudad, p e r o escasamente exp l ican lo que les impulsaba a 
dejar sus lugares de o r i gen . 

La exp l icac ión t rad i c iona l de los desp lazamientos de la pob lac ión 
está basada en la lógica del «push /pu l l» . A med ida que las reg iones 
agrarias son incapaces de a b s o r b e r el exceden te demo g r á f i c o y 
aparecen nuevos f ocos indust r ia les , la pob lac ión se desplaza desde 
los p r i m e r o s hacia los segundos. Sin e m b a r g o , esta parece una lec
t u r a que observa en exceso los e fec tos del f a c t o r de a t racc ión , 
p e r o que e x p l o r a p o c o los fac to res de expu ls ión . Pensamos que 
es necesar io seguir indagando en los lugares de par t ida , en sus m e 
canismos y med ios para real izar el desp lazamien to . D e lo c o n t r a 
r i o , no p o d r e m o s exp l i ca r con t rad i cc iones c o m o el caso de c o 
munidades que se encuen t ran cercanas, c o n las mismas bases 
económicas , y unas expu lsen habi tantes y o t ras no , o b ien , unas lo 
hagan hacia un c e n t r o indust r ia l y o t ras hacia o t r o . 

Padrones de los años 1900 y 1935. Censo de Policía de 1825. 
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3.a PARTE 
Familia, matrimonio y 

reproducción social 





3.1. Introducción 

En esta pa r te nos p r o p o n e m o s hacer un análisis de los p rocesos 
sociales en los que se a p o y ó el g r u p o fami l iar ; invest igar la na tu 
raleza de tales p rocesos a t ravés de su i m p a c t o en el agregado 
d o m é s t i c o c o m o instancia i n t e r m e d i a e n t r e el i nd i v iduo y el c o n 
j un to de la soc iedad que f rena y a m o r t i g u a los cambios más fue r tes . 
P re tendemos p r o f u n d i z a r en la m o d e r n i z a c i ó n social de Bi lbao des
de la perspec t iva de una de las ins t i tuc iones sociales básicas, la un i 
dad domés t i ca fami l ia r ', e n t e n d i e n d o que es el m a r c o i d ó n e o para 
el microanál is is . Pa r t imos de la tesis de que los cambios en la c o n 
f igurac ión de las re lac iones sociales y económicas que se d e s a r r o 
l laron al h i lo de la indust r ia l izac ión vasca, se r e p r o d u j e r o n en el 
seno de los agregados domés t i cos . Para e l lo ana l izaremos las es
t r uc tu ras , el f u n c i o n a m i e n t o y las estrategias de la organ izac ión fa
mi l iar , c o n s i d e r a n d o que son resu l tado de tales p rocesos y que nos 
pueden o f r e c e r una imagen i n t eg rado ra del c o n j u n t o de f e n ó m e 
nos que ac tua ron s o b r e un co lec t i vo en d i cho m o m e n t o . 

En tendemos , p o r lo t a n t o , la unidad domés t i ca no c o m o algo ais
lado, s ino c o m o una de las ins t i tuc iones d o n d e se in tegran un ma
y o r n ú m e r o de e l e m e n t o s de f i n i t o r i os de las es t ruc tu ras de cada 
m o m e n t o y lugar h i s t ó r i co . A u n q u e es un t ó p i c o a f i rmar que el 
hogar juega un papel clave en la r e p r o d u c c i ó n social , q u e r e m o s sin 

1 Tomamos como unidad de análisis el hogar o agregado domést ico, entendido 
como todos aquellos individuos que residen en un mismo lugar o habitación, que 
suelen guardar una relación de parentesco y llevan una vida en común. Responde 
por lo tanto a un c r i te r io de ubicación espacial, aquellos que habitualmente con
viven y duermen bajo un mismo techo, a un c r i te r io funcional, que compar ten un 
c ier to número de actividades, y a un cr i te r io familiar, que t ienen algún t ipo de pa
rentesco, bien de sangre, bien por alianza. Véase Laslett, P., 1972, « In t roduc t ion : 
The H is tory of the Family», en Laslett, P. y W a l l , R., (Comps.) , Household and Family 
in Past Time, Cambridge, Cambridge Universi ty Press. 
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embargo t o m a r este aser to para enmarcar las pretensiones de este 
estud io . Frente a la vis ión t rad ic ional de la familia c o m o inst i tuc ión 
que ha permanec ido ligada al m u n d o de lo pr ivado, de la r ep roduc 
c ión biológica y de los sent imientos , c o m o un t o d o al margen de las 
nuevas relaciones de p roducc ión y sociales con temporáneas que se 
conf iguran a l rededor de los hechos económicos , cons ideramos que 
la organización del hogar va a ser una manifestación de los cambios 
sociales que se p roducen a su a l rededor . Se t ra ta de t rascender el 
en foque del hogar c o m o m e r o lugar de convivencia y parentesco, 
para t ra ta r l o c o m o un ámb i t o en el que convergen múl t ip les factores 
económicos , demográf icos, sociales y cul turales2. 

Por o t r a pa r te , el análisis de esta instancia social t i ene sen t i do no 
só lo p o r ser re f le jo de los camb ios es t ruc tu ra les en la organ izac ión 
en la que está inmersa , s ino p o r q u e reacc iona y se c o m p o r t a c o m o 
una un idad e c o n ó m i c a que sigue una ser ie c r i t e r i o s de rac ional idad 
en cada m o m e n t o h i s t ó r i c o , que le l levan a emp lea r unas es t ra 
tegias u o t ras de adaptac ión o de camb io . En las sociedades p r e i n -
dustr ia les y en las p r ime ras fases de la indust r ia l izac ión, el c o n t e x t o 
fami l ia r es el m a r c o básico d o n d e se adop tan las dec is iones. Según 
las func iones que e je rce la fami l ia se plantea la necesidad de t o m a r 
el hogar c o m o un o b j e t o de análisis impresc ind ib le , p o r su capa
cidad de med ia t i zar o de i n t e r m e d i a r e n t r e las decis iones ind iv i 
duales y las s i tuac iones o c o n t e x t o s s o c i o e c o n ó m i c o s . Sigue s iendo 
un lugar que media t iza al i nd i v iduo f r e n t e la soc iedad. 

C o n el o b j e t o de a p o r t a r una v is ión de c o n j u n t o sob re las t rans 
f o r m a c i o n e s que a c o n t e c i e r o n en el seno del agregado d o m é s t i c o 
h e m o s real izado, en p r i m e r lugar, la desc r ipc ión de las f o r m a s ex
te rnas que a d o p t a el hogar , la evo luc ión del t a m a ñ o , la e s t r u c t u r a 
y c o m p o s i c i ó n del hogar , en un p e r í o d o de larga du rac ión que t e n 
ga f o r z o s a m e n t e que re f le jar los grandes cambios sociales. El aná
lisis secular de la e s t r u c t u r a y c o m p o s i c i ó n fami l ia r en Bi lbao nos 
p lantea el p r o b l e m a de la f lex ib i l idad o la resistencia del m o d e l o 
fami l ia r a la nueva o rgan izac ión social y del t r aba jo . N o s p regun 
t a m o s si c o r r e l a t i v a m e n t e a los f e n ó m e n o s sociales auspiciados 
p o r la indust r ia l izac ión en esta vi l la, c o m o p o r e j e m p l o la asalari-
zac ión de la pob lac ión y la p rogres iva d iv is ión social del t r aba jo p o r 
destacar a lgunos, e m e r g i ó un nuevo m o d e l o de organ izac ión d o 
mést ica ; o si p o r el c o n t r a r i o , en línea de lo que suced ió en una 
i m p o r t a n t e área de Europa O c c i d e n t a l , só lo se rea l i zaron algunos 
ajustes al s is tema t rad i c iona l de f o r m a que los carac te res básicos 
de la fami l ia p re indus t r i a l s o b r e v i v i e r o n al p r o c e s o indust r ia l izador . 

2 Véase Wa l l , R., 1990, «Trabajo, bienestar y familia: Una i lustración de la economía 
familiar adaptativa», en Bonfield, L , Smith, R., y Wr i gh t son , K., (Comps.) , El mundo 
que hemos ganado. Estudios sobre población y estructura social, Madr id, Min. de Trabajo 
y Seguridad Social; Deli l le, G., 1987, «La histor ia de la familia en Italia: trabajos 
recientes y problemas metodológicos», en Chacón, F., (Ed.), Familia y sociedad en el 
Mediterráneo Occidental. Siglos XV-XIX, Murcia, Universidad de Murcia; Anderson , M., 
1988, Aproximaciones a la historia de la familia occidental (1500-1914), Madr id, Siglo 
X X I . 
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En segundo lugar, el o b j e t i v o de este apa r tado es real izar un es
t ud i o i n teg rado r de las var iables que def inen el m o d e l o m a t r i m o 
nial y los c o m p o r t a m i e n t o s que hacen re fe renc ia al s is tema fami l iar 
t an to en una fase p r o p i a m e n t e p re indus t r ia l a p r inc ip ios del siglo 
X I X c o m o a lo largo de la indust r ia l izac ión. El s is tema fami l iar se 
define p o r la f o r m a en que se comb inan las pautas de c o m p o r t a 
m i e n t o nupcial y las pautas de es t ruc tu rac ión y c o m p o s i c i ó n fa
mi l iar — l a regla de res idencia, la e s t r u c t u r a fami l iar y la edad al 
m a t r i m o n i o — y se exp l ica p o r el s is tema he red i t a r i o , la e s t r u c t u r a 
social y e c o n ó m i c a v igente en cada co lec t i vo que sost ienen las pau
tas de es t ruc tu rac ión fami l iar . 

3.2. El modelo matrimonial, una visión de larga 
duración 

H e m o s señalado con a n t e r i o r i d a d el in terés de la nupcial idad c o m o 
var iable que def ine los regímenes de alta y baja p res ión y, en ú l t ima 
instancia, la capacidad de r e p r o d u c c i ó n de una soc iedad. Hab ida 
cuenta de las re lac iones causales que se establecen e n t r e cambios 
demográ f icos y e c o n ó m i c o s , el análisis de la nupcia l idad in teresa 
no só lo desde un p u n t o de vista demográ f i co , s ino c o m o u n o de 
los f e n ó m e n o s que m e j o r in tegra y expresa la i n te r re lac ión e n t r e 
el s istema demográ f i co y el c o n t e x t o s o c i o e c o n ó m i c o en el que se 
desenvuelve la famil ia. La nupcia l idad se revela c o m o la var iable de
mográf ica más d i r e c t a m e n t e re lac ionada con el e n t o r n o social . 

Este a c o n t e c i m i e n t o v i ta l , que hoy en día en las sociedades occ i 
dentales se i n t e r p r e t a c o m o una dec is ión ligada al t e r r e n o de lo 
afect ivo y de la r e p r o d u c c i ó n , suponía en las sociedades p re indus-
tr ia les la con f igurac ión o la pe rpe tuac i ón de una un idad económ ica , 
de p r o d u c c i ó n y de c o n s u m o . D igamos que es u n o de los m o 
men tos vi tales que m e j o r exp resan las f o r m a s de in te racc ión de 
los hechos e c o n ó m i c o s , demográ f i cos y soc ioes t ruc tu ra les ; cons
t i t uye un buen cata l izador del c o n j u n t o de fac to res que c o n c u r r e n 
en la r e p r o d u c c i ó n social del hogar en ín t ima re lac ión con las es
t r uc tu ras económicas . 

Las posibi l idades de con t rae r m a t r i m o n i o o no , así c o m o el m o 
m e n t o en que se contraía a lo largo del c ic lo vital individual, están 
recogidos en las dos componen tes que definen cualquier sistema ma
t r imon ia l , la edad de acceso al m a t r i m o n i o y el porcenta je de per
sonas que nunca cont raerán m a t r i m o n i o (cel ibato def in i t ivo) . C o n el 
ob je to de del imi tar , en p r i m e r lugar, las características del sistema 
nupcial, hemos examinado la evo luc ión de estas dos variables de
mográficas a lo largo de este siglo y med io . Una vez observadas las 
pautas de c o m p o r t a m i e n t o nupciales generales, en sus fo rmas más 
externas, p o d r e m o s pro fund izar en los mecanismos sociales y eco
nómicos responsables de los r i tmos de creación de los hogares y, 
p o r lo tan to , de la dinámica de c rec im ien to demográf ico . 
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Tabla 3 . 1 : Edad media al matr imonio de hombres y mujeres en Bilbao 

y Vizcaya 1787 -19303 

H o m b r e s 

1. Vizcaya 
2. Bilbao 

M u j e r e s 

1. Vizcaya 
2. Bilbao 

1787 

26,2 
25,8 

1787 

25,9 
26,8 

1825 

27,4 

1825 

27,6 

1887 

26,1 
27,1 

1887 

24,2 
24,8 

1900 

27,3 
27,3 

1900 

24,0 
25,2 

1910 

27,4 

1910 

25,2 

1920 

27,2 
27,2 

1920 

25,1 
25,0 

1930 

27,6 
28,3 

1930 

25,4 
25,5 

Fuente: Censos de Población, I.N.E. y Registro Civil de Bilbao. 

Tabla 3.2: Soltería definitiva de hombres y mujeres en Bilbao 

y Vizcaya 1 7 8 7 - 1 9 3 0 4 

H o m b r e s 

1. Vizcaya 
2. Bilbao 

M u j e r e s 

1. Vizcaya 
2. Bilbao 

1787 

6,0 
10,5 

1787 

9,6 
15,5 

1825 

1825 

12,5 

1887 

8,1 
10 

1887 

9,6 
13,5 

1900 

7,7 
8,9 

1900 

10,2 
14,1 

1910 

8,0 

1910 

10,7 
12,2 

1920 

9,8 
10,4 

1920 

12,0 
15,6 

1930 

10,7 
13,2 

1930 

14,1 
19,5 

Fuente: Censos de Población, I.N.E. 

Los rasgos del m o d e l o m a t r i m o n i a l b i lbaíno co inc iden p lenamen te 

con el s is tema nupcial más e x t e n d i d o en la Europa occ iden ta l eu 

r o p e o de f in ido p o r Las let t y Hajnal5. A lo largo de t o d o el p e r í o d o 

en cues t ión los h o m b r e s y las mu je res res identes en Bi lbao t e n 

d i e r o n a casarse a edades m u y elevadas. El m o m e n t o de c o n t r a e r 

nupcias osc i ló en un in te rva lo e n t r e 24,8 y 27,6 años para las m u 

jeres y e n t r e 25,8 y 28,3 años para los h o m b r e s ; las edades al ma

t r i m o n i o m a n t u v i e r o n p o r lo t a n t o unos niveles p r o p i o s de un r é 

g imen de baja p res ión . 

3 En los censos de Vizcaya y de Bilbao de 1787 y 1825, la edad media de acceso 
al mat r imon io de hombres y mujeres está calculada en base al mé todo Hajnal sobre 
las proporc iones de sol teros en cada grupo de edades (SMAM). Hemos aplicado la 
fórmula con los siguientes grupos de edades: 16-20, 21 -25, 26-30, 31 -35, 36-40, 41 -
45, 46-50. Dado que Bilbao estuvo sometida a intensas inmigraciones a part i r de 
mediados del s. X I X que t rastocaron profundamente la estructura de la población, 
consideramos que el indicador SMAM, aplicable para poblaciones estables, no era 
adecuado a par t i r de 1887. Así, la edad media al mat r imon io en pr imeras nupcias 
para 1889, 1900, 1920 y 1935 se ha obten ido directamente del Registro Civi l . 
4 La intensidad del mat r imon io o celibato definit ivo se ha hallado t omando el por
centaje de sol teros de 46-50 años, excepto para 1787 que se ha tomado el t r amo 
de 40 a 50 años. 
5 Laslett, P., 1972, Op. Cit ; Hajnal, J., 1965, «European Marriage Patterns in Pers-
pective», en Glass, D.V. y Eversley, D.E.C., (Eds.), Population in History. Essays in 
Historical Demography, London, A rno ld , págs. 101-146. 
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Las posib i l idades de acceder al m a t r i m o n i o y de f o r m a r un nuevo 
agregado e c o n ó m i c o no f u e r o n en abso lu to universales. La pob la 
c ión bilbaína e n c o n t r ó autént icas d i f icu l tades para e l lo . Los niveles 
de so l ter ía def in i t i va son f r ancamen te e levados para los h o m b r e s 
y las mu je res que res iden en Bi lbao. El po rcen ta je de pob lac ión que 
permanecía so l t e ra de f o r m a def in i t iva y que , p o r lo t a n t o , n o c o n 
t r ibuía a la r e p r o d u c c i ó n social era e levado, osci la e n t r e un 12 y 
19 p o r c ien las mu je res , y e n t r e un 8 y 13 p o r c ien los h o m b r e s . 
Esto significa que la capacidad de r e p r o d u c c i ó n de esta soc iedad 
bilbaína está f r a n c a m e n t e l imi tada y cons t reñ ida d e b i d o a la d i f i 
cul tad de f o r m a r nuevas famil ias y, p o r lo t a n t o , nuevas unidades 
de r e p r o d u c c i ó n . 

Es signi f icat ivo c o m p r o b a r que la nupcia l idad en la vi l la de Bi lbao 
era bastante más con ten ida que la del c o n j u n t o de la pob lac ión 
vizcaína. H i s t ó r i c a m e n t e , en el País Vasco H o l o h ú m e d o el m a t r i 
m o n i o es tuvo bastante res t r i ng ido d e b i d o a las escasas pos ib i l i 
dades de la pob lac ión ru ra l de acceder a la poses ión de la t i e r r a , 
ya que ésta e ra t r ansm i t i da m a y o r i t a r i a m e n t e a u n o de los h i jos, 
s iguiendo la ar ra igada c o s t u m b r e de apl icar el p r i nc ip io de la t r o n -
cal idad. La e lecc ión de un h e r e d e r o p o r pa r te de los padres r e 
trasaba n o t a b l e m e n t e el m o m e n t o del m a t r i m o n i o de los hi jos y, 
p o r lo t a n t o , de f o r m a c i ó n de un n u e v o hogar o de r e p r o d u c c i ó n 
del ya c o n s t i t u i d o . 

En con t r as te c o n el m e d i o ru ra l , el c o n j u n t o de villas o c e n t r o s 
urbanos of recía a la pob lac ión la pos ib i l idad de desa r ro l l a r o t r o s 
mecan ismos m e n o s r íg idos en la c reac ión de nuevos núc leos d o 
mést icos. Las pos ib i l idades de acceso a o t r o s recu rsos no agrar ios , 
der ivados de economías mercan t i l es en d o n d e el g rado de espe-
cial ización soc iop ro fes iona l y la d iv is ión social del t r aba jo , l iberaba 
a la pob lac ión de aquel los obs tácu los res t r i c t i vos respec to a sus 
pautas de r e p r o d u c c i ó n y de c r e c i m i e n t o . En el m u n d o u r b a n o n o 
era necesar io el acceso a una parcela de t i e r r a , ya que el a p r e n 
dizaje de un o f i c i o o la o b t e n c i ó n de un salar io desde j o v e n ace
leraba t o d o el p r o c e s o de a h o r r o y de r e p r o d u c c i ó n social . U na 
consecuencia inmed ia ta e ra que la pob lac ión se casaba a edades 
más tempranas en las villas que en el c a m p o 6 . Sin e m b a r g o , los 
resu l tados de la Tab la 3.1 y Tab la 3.2 mues t ran c o m o la vi l la de 
Bi lbao fue un caso excepc iona l en esta supuesta re lac ión e n t r e e c o 
nomía urbana y un i n c r e m e n t o de las posib i l idades de c o n t r a e r ma
t r i m o n i o , en re lac ión a las zonas agrarias bajo no rmat i vas t r o n c a 
les. Esta vi l la r e s p o n d e a un s is tema de baja p res ión c o n rasgos 
m u c h o más p r o n u n c i a d o s que los del c o n j u n t o de la p rov inc ia V iz 
caya, m a y o r i t a r i a m e n t e ru ra l hasta 1887. 

6 Véase Or tega Berruguete, A. R., Erauzkin, L , Eiguren, M. y Begoña, M., 1988, 
«Troncal idad, mat r imon io y est ructura familiar en Bizkaia a fines del s. X I X » , // Con
greso Mundial Vasco, Bilbao, Vo l . 2; y Arbaiza Vilallonga, M., 1994, Transición demo
gráfica y estrategias familiares en Vizcaya. 1825-1930, Tesis doctora l inédita, 
UPV/EHU. 
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Si con t ras tamos los regímenes mat r imonia les con aquellos o t r o s as
pectos sociales y económicos que c o n o c e m o s — l o s cambios de la 
poblac ión activa de la pob lac ión , la revo luc ión industr ia l impulsada en 
los a l rededores de Bilbao a mediados del s. X I X y consumada en el 
ú l t imo t e r c i o del siglo X I X — es signif icativo c o m p r o b a r que el pa
t r ó n mat r imon ia l de Bilbao no var ió práct icamente, al menos en sus 
rasgos ex te rnos . El m o d e l o mat r imon ia l que define el sistema de baja 
pres ión bilbaína, tal y c o m o estaba def in ido para la segunda mi tad del 
s. X V I I I , se mant iene a lo largo del siglo y med io analizado. La po 
blación bilbaína tend ió a casarse en t r e los 26 y 27 años, l legando a 
alcanzar incluso los 28 años. La sol tería definit iva muest ra también 
pocas osci laciones. A m b o s pa rámet ros apor tan bastante estabil idad 
al m o d e l o . Esta tendencia a man tene r sus rasgos básicos en el largo 
plazo, a pesar del f ue r te cambio de las est ructuras económicas t ra 
dicionales, nos lleva a conc lu i r el carácter es t ruc tura l de los sistemas 
de baja pres ión. 

El p r o c e s o desa r ro l l ado al ca lo r de la nueva soc iedad indust r ia l no 
t u v o las mismas repe rcus iones demográf icas en Bi lbao que en los 
nuevos núc leos u rbano- indus t r ía les que emergían al b o r d e de la 
Ría. E fec t ivamente , t o d o s los e fec tos de una e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a 
con un f u e r t e g rado de asalarízación se ace le ra ron e in tens i f i caron 
a p a r t i r del ú l t i m o t e r c i o del s. X I X , en aquellas zonas en las que 
el i m p a c t o indus t r ia l i zador fue d i r e c t o y, d i r íamos , que inc luso 
t r a u m á t i c o . El i m p a c t o s o b r e el s is tema demog rá f i c o de la Vizcaya 
indust r ia l y m i n e r a fue b ru ta l ya que a l t e r ó rad ica lmen te u n o de 
los mecan ismos t rad ic iona les de c o n t r o l demográ f i co : estas pob la 
c iones pasaron a a d o p t a r unas pautas nupciales caracter izadas p o r 
la p recoc idad femen ina en las edades de acceso al m a t r i m o n i o , 
e n t r e 21 y 23 años, y una gran ex tens ión de las posib i l idades de 
c o n t r a e r nupcias a p rác t i camen te todas las mu je res7 . Local idades 
c o m o Baracaldo, Sestao o San Salvador del Val le adop tan una pau
tas nupciales bajo coo rdenadas de regímenes de alta p res ión que 
alcanzan su m á x i m a in tens idad a p r inc ip ios del siglo X X . 

Bi lbao no par t i c ipa de esta d inámica poblacíonal tan específ ica de 
estas nuevas zonas indust r ia les y mineras s ino que man t i ene , al m e 
nos en sus rasgos e x t e r n o s , el s is tema m a t r i m o n i a l t r ad i c iona l , que 
const i tu ía u n o de los mecan ismos fundamenta les de la pob lac ión 
s o b r e los recu rsos d ispon ib les . A u n q u e se d io una tendenc ia a la 
d i sm inuc ión de la edad a c o n t r a e r m a t r i m o n i o en las mu je res , se 
m a n t u v i e r o n en t o d o m o m e n t o unos niveles rea lmen te a l tos . La 
he te rogene idad social de la capi ta l bi lbaína le concede una ser ie de 
pecul iar idades que Je d i fe renc ia de las dinámicas demográf icas del 
r e s t o de las nuevas c iudades indust r ia les. La «h ipe r reacc ión p r o -
c rea t iva» que se p r o d u j o en el r e s t o del área del G r a n Bi lbao c o m o 

7 Pérez-Fuentes Hernández, P., 1993, Vivir y morir en las minas. Estrategias familiares 
y relaciones de género en la primera industrialización vizcaína, 1877-1913, Bilbao, 
U.P.V.; Arbaiza Vilalonga, M , 1994, Op. Cit. 
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respuesta a la asalarización y p ro le ta r i zac ión de la pob lac ión , se d io 
de f o r m a algo más amor t i guada en la vi l la bi lbaína. 

C i e r t a m e n t e , la id ios incrasia social de la capital p rov inc ia l , aún par
t i c ipando p lenamente de la t r a n s f o r m a c i ó n del t e j i d o p r o d u c t i v o y 
de las d iv is ión social del t r a b a j o p r o p i o de un p r o c e s o indus t r ia -
l izador c o m o el o c u r r i d o en la Ría de Bi lbao, g e n e r ó las cond i c i o 
nes para que la f o r m a c i ó n de un nuevo hogar siguiera s iendo muy 
res t r ic t i va para una par te i m p o r t a n t e de la pob lac ión mascul ina y 
femenina. A pesar del f u e r t e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o e x p e r i m e n 
tado p o r el c o n j u n t o de la Ría e n t r e 1877 y 1920, obs tácu los t a n t o 
de t i p o e c o n ó m i c o (las caracter ís t icas del m e r c a d o de t raba jo y el 
acceso a los recursos e c o n ó m i c o s necesar ios y suf ic ientes c o m o 
para que la f o r m a c i ó n de nuevos hogar ) , c o m o de t i p o social y 
cu l tu ra l (mercados ma t r imon ia les ) i m p i d i e r o n una nupcia l idad un i 
versal . C o n el o b j e t o de p ro fund i za r en algunas claves sociales y 
económicas que expl ican un c o m p o r t a m i e n t o r e p r o d u c t i v o tan su
m a m e n t e c o n t e n i d o , veamos la re lac ión e n t r e la nupcia l idad y 
aquellas aspectos i n te rnos de la organ izac ión fami l iar que pueden 
expl icar estos c o m p o r t a m i e n t o s . 

3.3. La continuidad de las estructuras familiares 
en el espacio urbano 

La re lac ión e n t r e regímenes ma t r imon ia les y es t ruc tu ras fami l iares 
ha s ido el h i lo c o n d u c t o r para la h is tor iograf ía , desde el m o m e n t o 
en el que su rg ie ron una ser ie de teor ías ya clásicas, para t r a t a r de 
exp l icar los sistemas e u r o p e o s fami l iares. Se ha c o m p r o b a d o que 
el s istema nupcial de baja p res ión p r e d o m i n a n t e en las reg iones de 
la Europa Occ iden ta l podía estar sus ten tado p o r es t ruc tu ras fa
mi l iares rad ica lmente d is t in tas. Es p o r e l lo que a la h o r a de carac
te r i za r los « m o d o s de organ izac ión domés t i ca» , ta l y c o m o los de
nomina Burgu ié re8 , se han ido de f in iendo t a n t o p o r la e s t r u c t u r a 
que adop ta el g r u p o d o m é s t i c o , c o m o p o r las cond ic iones en las 
cuales éste se f o r m a y se r e p r o d u c e , el c ic lo v i ta l de la misma así 
c o m o su c o m p o s i c i ó n in te rna . La ident i f i cac ión y clasif icación de la 
es t r uc tu ra in te rna del hogar ha s ido ut i l izada para c o m p r e n d e r la 
c o m p o s i c i ó n del hogar así c o m o las reglas que r igen su f o r m a c i ó n . 

Según d i cho esquema son t r e s los e l emen tos básicos que carac
ter izaban cua lqu ier s is tema fami l iar y que c o n f o r m a b a n la o rgan i 
zación social de la r e p r o d u c c i ó n : la edad de acceso al m a t r i m o n i o , 
la reglas de res idencia en la f o r m a c i ó n de cada núc leo conyugal (es 
dec i r , la independenc ia o no de cada nuevo m a t r i m o n i o ) y la 

8 Burguiére, A., 1986, «Pour une typologie des formes d'organisation domest ique 
de l 'Europe moderne (XV I -X IX siécles)», Annaks E.S.C., Mai-Juin, N.° 3, págs. 639-
655. 
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e s t r u c t u r a fami l iar . A p a r t i r de las d i fe ren tes comb inac iones que 
adop tan estos t r e s p a r á m e t r o s se han d is t ingu ido una ser ie de m o 
delos regionales fami l iares def in idos cada u n o a pa r t i r de una ca
rac ter izac ión del r é g i m e n m a t r i m o n i a l y de la f o r m a d o m i n a n t e de 
famil ia que le c o r r e s p o n d e . 

D e esta f o r m a el m o d e l o m a t r i m o n i a l occ iden ta l o de baja p res ión 
puede ser sos ten ido p o r d ist intas es t ruc tu ras fami l iares. En la m e 
dida en que una edad de c o n t r a e r nupcias m u y elevada co inc ide 
c o n el p r e d o m i n i o de un m o d e l o fami l iar nuc lear o t r o n c a l , se 
apunta hacia estrategias ma t r imon ia les m u y dist in tas que están ex 
p resando las dist intas economías y cu l turas que sos t ienen la re 
p r o d u c c i ó n fami l iar . 

Tabla 3.3: Estructuras y tamaño famil iar en Bilbao 

E s t r u c t u r a s fami l i a res 

1825 
1900 
1935 

6,1 
6,7 
3,6 

3,3 
3,7 
4,5 

III 

73,2 
70,8 
68,4 

IV 

i 1,3 
15,4 
19,2 

6,0 
3,4 
4,4 

( I V + V ) 

17,3 
18,8 
23,6 

Fuente: Padrones de Población, A r c h . Municipal de Bilbao I = sol i tar io, II = sin 
estructura, III = nuclear, IV = extensa, V = múlt iple. 

T a m a ñ o fami l i a r 

1825 
1900 
1935 

1-2 

14,8 
22,9 
17,1 

3-5 

51,6 
50,2 
55,0 

6-8 

20,5 
16,2 
17,8 

> 8 

13,1 
10,7 
10,1 

> = 6 T a m . m e d i o 

33,6 
26,9 
27,9 

4,86 
4,41 
4,52 

Fuente: Padrones de Población, A r c h . Municipal de Bilbao. 

En Bilbao, la organización domést ica en sus fo rmas externas, la es
t r u c t u r a y el t amaño del hogar, responde f ie lmente a las caracterís
ticas del m o d e l o de familia occidental descr i to para Inglaterra y la 
Europa norocc identa l (Tabla 3.3). Los resultados demuest ran que las 
est ructuras famil iares asociadas a estas estrategias matr imonia les se 
co r responden con el m o d e l o de famil ia nuclear c o m o n o r m a o m o 
delo pre ferente . El p redom in i o de familia nuclear nos indica que la 
regla neolocal , es decir , la f o rmac ión de un nuevo m a t r i m o n i o se 
p roduce después de una salida del hogar y, p o r lo t an to , no se da 
una cor res idenc ia intergeneracional . El m a t r i m o n i o suponía la crea
c ión de un nuevo agregado domés t i co independiente. 

Los resu l tados s o b r e es t ruc tu ras fami l iares c o n f i r m a n de nuevo la 
tesis de que el m o d o de organ izac ión nuc lear no fue un p r o d u c t o 
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de la Revo luc ión Indust r ia l s ino que asen tó sus bases y t u v o plena 
vigencia en fases h is tór icas p re indus t r ia les . En el largo p lazo, las 
característ icas básicas del m o d e l o fami l ia r y m a t r i m o n i a l p rác t i ca
men te n o varían en sus rasgos básicos. Este s is tema fami l ia r se ca
racter iza p o r su con t i nu i dad y estabi l idad en el t i e m p o . La fami l ia 
nuclear, al igual que en el c o n j u n t o de Europa O c c i d e n t a l , m u e s t r a 
una gran capacidad de adaptac ión al camb io h i s t ó r i c o ya que su 
f lex ib i l idad al s is tema social es uno de sus rasgos de f i n i t o r i os . A 
t ravés de un m a t r i m o n i o t a r d í o y la independenc ia conyugal c o m o 
p recond i c i ón para el m a t r i m o n i o , este t i p o de agregado d o m é s t i c o 
ha s ido capaz de m a n t e n e r unas cond ic iones de r e p r o d u c c i ó n so 
cial m u y estables bajo var iadas c i rcunstancias soc ioeconómicas . 

El m o d o de organización social que sustenta la familia nuclear, ma-
yor i ta r ia en los núcleos urbanos en t e r r i t o r i o del País Vasco H o l o -
húmedo , es p o r naturaleza ab ie r to , acos tumbrado a regirse p o r lazos 
de clase y no según dependencia con el g rupo de sangre. En c o n 
t raste con la lógica del m o d e l o de familia t ronca l , t enden te a la c o n 
servación del p a t r i m o n i o famil iar y de t o d o s aquellos a t r ibu tos so
ciales y cul turales asociados a la casa, la func ión del m o d e l o de famil ia 
nuclear consiste en regular el sistema mat r imon ia l de un co lec t i vo 
de poblac ión asalarizada, que en gran medida co inc ide con la mano 
de o b r a excedente del e n t o r n o rura l , no heredera , que debe de 
abandonar sus lugares de or igen . Es la poblac ión, la mayor ía de or igen 
agrario, que r o m p e con el m o l d e de la t ronca l idad. 

En el ámb i to vasco la expl icación al m o d e l o mat r imon ia l de baja p re 
sión ha estado es t rechamente relacionada con la tendencia hacia una 
est ruc turac ión famil iar t r onca l . Sin embargo , a t ravés de las tablas 
sobre est ructuras famil iares en Bilbao se con f i rma de nuevo que en 
el ámb i t o u rbano el m o d e l o mat r imon ia l ta rd ío y res t r ing ido está 
sostenido p o r una es t ruc tu rac ión y f o r m a c i ó n del hogar rad ica lmente 
d i ferente9. La no existencia de esta in ter re lac ión en t re el re t raso al 
m a t r i m o n i o y la es t ruc tu ra famil iar t ronca l está fundamentada en que 
la edad al m a t r i m o n i o es una variable dependiente de te rminada no 
p o r la neolocal idad o patr i local idad, s ino p o r el con jun to de fac tores 
sociales y económicos que propic ian un r i t m o de fo rmac ión de ho 
gares u o t r o . Los sistemas mat r imonia les , aunque estén sustentados 
en una es t ruc tu ra famil iar, están s iendo de te rminados p o r fac tores 
ex te rnos a dichas es t ruc turas l0. 

9 Arbaiza Vilallonga, M., 1994, Op. Cit A part i r de los resultados de Bilbao se con
f irman las tesis de esta autora sobre el papel de las villas y de las pautas de es
t ructurac ión neolocal. Véase el capítulo 2. 
10 Véanse las ref lexiones al respecto de Burguiére, A., 1986, Op. Cit ; Rowland, R., 
1987, «Nupcial idade, familia, medi ter ráneo». Boletín de la Asociación de Demografía 
Histórica, Vo l . V, N.0 2; Rowland, R., 1988, «Sistemas matr imoniales en la Península 
Ibérica (siglos X V I - X I X ) . Una perspectiva regional», en Pérez Moreda, V. y Reher, 
D. S., (Eds.), Demografía histórica en España, Madr id , El A rque ro ; Deli l le, G., 1987, 
Op. Cit:, Chacón, F., 1987, «Notas para el estudio de la familia en la región de Murcia 
durante el Ant iguo Régimen», en Casey, J. et al., La familia en la España Mediterránea 
(siglos XV-XIX), Barcelona, Crí t ica. 
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Esta idea t i ene gran vigencia para el caso vasco, en el cual la r e 
lación e n t r e los sistemas ma t r imon ia l es y es t ruc tu ras fami l iares que 
se r e p r o d u c e n en el i n t e r i o r de País Vasco c o b r a una gran c o m 
ple j idad y var iedad . A d e m á s de la d i c o t o m í a e n t r e f o r m a s de o r 
ganización fami l iar , ya apuntada p o r algunos h i s to r i ado res , e n t r e 
m o d e l o h o l o h ú m e d o y el m o d e l o cerea l ís t ico del Sur del País Vas
co ce rcano a los p a r á m e t r o s de la meseta , se está p r o d u c i e n d o 
o t r o an tagon ismo campo /c i udad . En este caso, ambos co lec t i vos 
p resen tan un m i s m o s is tema m a t r i m o n i a l de baja p res ión , aunque 
se está desa r ro l l ando bajo una p lura l idad de sistemas fami l iares. 
Cabe p regun ta rse cuál es, en tonces , el s o p o r t e social de las es t ra 
tegias ma t r imon ia les . 

A la h o r a de desen t rañar los fac to res que in te rv ienen en el p r o 
ceso de r e p r o d u c c i ó n socia l , hacemos nues t ra la sugerencia de t o 
m a r e l emen tos e x t e r n o s a esa re lac ión necesar ia establecida con 
a n t e r i o r i d a d , e n t r e s is tema m a t r i m o n i a l y regla pa t r i l oca l . Suscr i 
b imos la necesidad de buscar exp l icac iones a las conduc tas del g r u 
p o d o m é s t i c o más allá de los p a r á m e t r o s enunc iados hasta ahora . 

3.4. Estrategias de reproducción social en la so
ciedad urbana tradicional 

Para c o m p r e n d e r el p r o c e s o h i s t ó r i c o en todas sus d imens iones , 
vamos a t r a t a r el agregado d o m é s t i c o en el m a r c o de un s is tema 
t rad ic iona l p re indus t r i a l , es to es, en un m a r c o en el que la unidad 
domés t i ca c o n c e n t r a las func iones sociales básicas de p r o d u c c i ó n , 
de r e p r o d u c c i ó n y c o n s u m o . Las f o r m a s y el c o n t e n i d o de la v ida 
fami l ia r t rad ic iona l r e s p o n d e a unas cond ic iones es t ruc tu ra les bá
sicas, c o m u n e s t a n t o a las economías agrarias c o m o a aquel los sis
temas de p r o d u c c i ó n de ca rác te r p r o t o i n d u s t r i a l y ar tesanal . En 
cua lqu iera de los casos, t uv i e ran o n o base agrar ia c o m o m e d i o de 
subsistencia, son economías domés t i cas de pequeños p r o d u c t o r e s , 
en las que la mayor ía de las act iv idades p roduc t i vas se real izan en 
la casa u hogar. En d i cho m o d e l o , el hogar o un idad domés t i ca es 
un c o m p o n e n t e básico de la e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a y social en 
cuan to que func iona c o m o una un idad es t ruc tu ra l i ndepend ien te ; 
o si se p re f i e re , c o m o una pequeña empresa o c e n t r o de p r o d u c 
c ión a u t ó n o m o , que rec lu taba a sus t raba jadores f u n d a m e n t a l m e n 
te , aunque no só lo , e n t r e los p r o p i o s m i e m b r o s de la fami l ia. El 
hogar p re indus t r ia l se carac ter iza p o r la f u e r t e in tegrac ión de la 
v ida de la fami l ia en su empresa , d e n t r o de la cual el i nd iv iduo p ier 
de su a u t o n o m í a en aras a una in tegrac ión ocupac iona l . 

En el m o d o de organ izac ión social p re indus t r ia l las posib i l idades 
sociales de p r o s p e r a r o de r e p r o d u c i r el status social fami l ia r de 
un ind iv iduo dependían en gran med ida de la p rop ia famil ia. La 
t ransmis ión de bienes fami l iares no se p roduc ía exc lus ivamente una 
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vez m u e r t o el cabeza de famil ia, s ino que a lo largo de t o d o el c ic lo 
vital fami l iar se p roduc ían dist intas f o r m a s de t ransmis ión y c o l o 
cación de los hi jos que f o r m a n lo que se ha d e n o m i n a d o el s istema 
soc io r regu lado r fami l iar i n t e r n o . Es u n o de los e lemen tos regula
do res del p r o c e s o s o c i o e c o n ó m i c o en cua lqu ie r soc iedad p r e i n -
dust r ia l que d i r ige, de alguna f o r m a , las cond ic iones de acceso a 
los recu rsos : la t i e r r a , el ta l l e r o la capaci tac ión técn ica para e je rce r 
un o f i c io . El s istema h e r e d i t a r i o j u n t o c o n las pautas ma t r imon ia les 
y las re lac iones de pa ren tesco van a f o r m a r un engranaje soc io -
cu l tu ra l que d e t e r m i n a r á la r ed i s t r i buc i ón de los recu rsos e n t r e los 
m i e m b r o s del g r u p o d o m é s t i c o , de tal m o d o que jugará un papel 
básico en la r e p r o d u c c i ó n social de las re lac iones de d o m i n i o , p r o 
piedad y subsistencia. 

La f o r m a c i ó n de una nueva unidad fami l iar c o m o exp res i ón de la 
f o r m a c i ó n de una nueva un idad e c o n ó m i c a , de t r aba jo y de c o n 
sumo , es un ac to de r e p r o d u c c i ó n social t ranscenden ta l en la v ida 
fami l iar y en la c o m u n i d a d . La f o r m a c i ó n de un agregado d o m é s t i c o 
adqu ie re en las sociedades pre indus t r ia les la impo r tanc ia de un 
c o n t r a t o o fundac ión de una pequeña empresa que debe reun i r las 
garantías de viabi l idad a m e d i o plazo. Si el m a t r i m o n i o es una o p e 
rac ión e c o n ó m i c a , las f o r m a s de acceso a los recursos y las c o n 
d ic iones p receden tes para c rea r las cond ic iones de viabi l idad para 
el núc leo conyugal cond ic ionan inev i tab lemente este ac to . 

En este apa r tado nos p r o p o n e m o s p ro fund i za r en algunos p r inc i 
pios que sustentan las práct icas de organ izac ión fami l iar y d e t e r 
minan los c o m p o n e n t e s del s is tema m a t r i m o n i a l que nos parecen 
signif icat ivos p o r su repe rcus iones en el s is tema demográ f i co . Para 
el lo ana l izaremos la re lac ión e n t r e las reglas de f o r m a c i ó n del ho 
gar, las vías de acceso a los recu rsos y la cons t i t uc i ón m a t r i m o n i a l . 
La fase p r e m a t r i m o n i a l de acceso a los recu rsos , t a n t o vía salar io 
c o m o vía s is tema he red i t a r i o , c o b r a especial in terés a la h o r a de 
clasif icar los e l emen tos que cond ic ionaban o l imi taban el m a t r i 
m o n i o t a rd ío , y de e n t e n d e r los fac to res que med ian e n t r e la edad 
m a t r i m o n i a l y la e s t r u c t u r a fami l iar . Se p o n d r á especial énfasis, p o r 
lo t a n t o , en la re lac ión e n t r e cond ic iones en las que se f o r m a la 
famil ia — d e f i n i d a p o r la edad de acceso al m a t r i m o n i o , d i ferenc ia 
de edad e n t r e c ó n y u g e s — y las reglas o no rmat i vas de f o r m a c i ó n 
del agregado d o m é s t i c o que r igen y d e t e r m i n a n estas pautas ma
t r imon ia les , es t r echamen te vinculadas con la c i rcu lac ión de bienes 
y recu rsos d e n t r o de la fami l ia p re indus t r ia l bi lbaína. 

3.4.1. Las prácticas sucesorias y organización socioeco
nómica de la villa bilbaína 

El c o n j u n t o de práct icas sucesor ias en t o r n o a la d i s t r i buc ión de 
la r iqueza fami l iar y su adecuac ión al s is tema ju r íd i co , que regula 
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las pautas hered i ta r ias , son un f a c t o r de p r i m e r o r d e n a la h o r a de 
exp l i car los c o m p o r t a m i e n t o s domés t i cos . La d i c o t o m í a T i e r r a Lla
n a / m u n d o u r b a n o , que tenía su p lasmación en los m o d e l o s fami l ia
res t r o n c a l y nuc lear respec t i vamen te , r esponde en pa r te a los 
marcos ju r íd icos p r ivados en los que se incard inan. 

En el i n t e r i o r de Vizcaya, los m o d o s de v ida, hábitats y organiza
c iones soc ioeconómicas antagónicas es tuv i e ron re f rendados p o r 
regímenes ju r íd i cos específ icos. En la Vizcaya Rura l , en d o n d e rige 
el p r i nc ip io de l i be r tad de tes ta r y la tendenc ia a apl icar la t r o n -
cal idad, el m o m e n t o de e lecc ión del h e r e d e r o , la t r ansm is ión real 
del p a t r i m o n i o así c o m o las vías de herenc ia mascul ina o femen ina 
d e t e r m i n a r o n el m o d e l o m a t r i m o n i a l . Por el c o n t r a r i o , Bi lbao y el 
c o n j u n t o de vil las se sus t raen desde sus or ígenes al m a r c o j u r íd i co 
p r o p i o del m e d i o ru ra l . Las especi f ic idad social y e c o n ó m i c a de Bi l 
bao, al igual que el de l r es to de las vil las, q u e d ó ref le jada en el 
o r d e n a m i e n t o j u r í d i co que regía su c o m u n i d a d . 

El c o n j u n t o de vil las vascas, y Bi lbao a la cabeza c o m o en t idad ur 
bana de m a y o r peso, f o r m a n desde sus or ígenes pequeñas en t i 
dades po l í t i co -admin is t ra t i vas que se sust raen del o r d e n a m i e n t o 
j u r íd i co de la T i e r r a Llana. Los f u e r o s o cartas magnas les conce 
d i e r o n un rég imen ins t i tuc iona l y po l í t i co que con temp laba la apl i 
cac ión del d e r e c h o p r i vado caste l lano así c o m o una ser ie de p r i 
v i legios que re fo rzaban y afianzaban el ca rác te r mercan t i l e 
indust r ia l c o n el que nacían. El f u e r o p r o p i o a c o r d e al s is tema le
gis lat ivo caste l lano fue el i n s t r u m e n t o básico para ins t i tuc iona l izar 
un m o d o de v ida y una organ izac ión s o c i o e c o n ó m i c a n í t i damen te 
d i ferenc iada de la ru ra l . 

El s is tema legislat ivo caste l lano s o b r e la t ransmis ión de bienes p r o 
pugna el r e p a r t o igual i tar io e n t r e los descend ientes , es dec i r , la 
pa r t i c ión a iguales par tes del p a t r i m o n i o del t e s t a d o r " . Este m a r c o 
j u r íd i co exp l ica la esperada re lac ión e n t r e t r ansm is ión de bienes 
de f o r m a igual i tar ia y m o d e l o de fami l ia nuc lear c o n regla neo loca l . 
A u n q u e es necesar io d is t ingu i r el m a r c o legal de la c o s t u m b r e su
cesor ia . El r ég imen caste l lano podía dar lugar, a t ravés del q u i n t o 
de l ib re d ispos ic ión , t a n t o al r e p a r t o igual i tar io c o m o al r e fo rza 
m i e n t o de u n o de los hi jos hasta p o d e r r e p r o d u c i r práct icas cer 
canas al r e p a r t o p re fe renc ia l . N o obs tan te , esta tendenc ia , que t i e 
ne p leno sen t i do en áreas rura les regidas p o r un rég imen j u r í d i co 
caste l lano, c o m o es el caso de Gu ipúzcoa d e n t r o del espí r i tu de 
conse rva r indiv is ib le el p a t r i m o n i o fami l iar , n o fue la c o s t u m b r e en 
el m u n d o u r b a n o . 

11 Reher, D. S., 1988, Familia, población y sociedad en la provincia de Cuenca, 1700-
1970, Madr id, CIS/Siglo X X I ; Mikelarena Peña, F., 1992, «Las estructuras familiares 
en la España tradic ional : geografía y análisis a part i r del censo de 1860», Boletín de 
la Asociación de Demografía Histórica, Yo l . X , N.0 3. 
12 Ur ru t i koe txea , J., 1993, «En una mesa y compañía». Caserío y familia campesina en 
la crisis de la «sociedad tradicional», Irún, 1766-1845, San Sebastián, EUTG-Mundaiz. 
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A u n q u e las c i rcunstanc ias y m o t i v o s bajo los cuales su rg ie ron las 
villas m a r c a r o n el deven i r y un f u t u r o más o menos dinámico,13 la 
mayor ía nac ie ron y t u v i e r o n c o m o o b j e t i v o h i s t ó r i co po tenc i a r al 
m á x i m o la act iv idades económicas de i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l . Los 
fue ros o cartas pueblas, que o rdenaban t o d o s los aspectos de la 
vida munic ipa l ( t e r r i t o r i o , r ep resen tac ión mun ic ipa l , el m e r c a d o , 
los pesos y medidas, e tc . ) , fac i l i ta ron esta func ión e c o n ó m i c a m e 
d iante la conces ión de una ser ie de pr iv i leg ios e c o n ó m i c o s : d e t e r 
minadas exenc iones fiscales, la ce lebrac ión de m e r c a d o s semanales, 
etc. Represen tan , p o r lo t a n t o , un c o n c e p t o de la v ida social y de 
las re lac iones económicas rad i ca lmen te d i s t i n to al agrícola. La p o 
blación ya no se organiza en func ión de la p r o p i e d a d de la t i e r r a 
sino de unas re lac iones sociales t í p i camen te mercant i les . La cues
t i ó n a reso l ve r sería p o r qué es tamos en este á m b i t o ante un ma
t r i m o n i o t a rd ío si n o ex is te el f a c t o r herenc ia que l imi ta o re t rasa 
el acceso a los recu rsos . 

3.4.2. La importancia de la dote y el ahorro del peculio 

Sabemos que en la medida que cada ma t r imon io supone dirigir un nue
vo núcleo conyugal se deben dar las condiciones de viabilidad para una 
«independencia económica». La clave está en comprender cuándo un 
mat r imon io está en condiciones de iniciar o f o rmar un hogar. 

La independenc ia e c o n ó m i c a c o b r a un signi f icado re la t i vamen te d i 
f e ren te según la cu l t u ra de cada reg ión . Lo que se cons ide ran ne
cesidades básicas a c u b r i r para la c o n s t i t u c i ó n de un nuevo núc leo 
fami l iar va a ser v a l o r a d o de f o r m a m u y d is t in ta según las neces i 
dades sociales de cada m o m e n t o h i s t ó r i co y de cada t e r r i t o r i o cu l 
t u ra l . En este sen t i do se a f i rma que, en c o n t r a p o s i c i ó n a las soc ie
dades agrarias c o n f o r m a d a s p o r pequeños p r o p i e t a r i o s , en las 
cu l tu ras en las que n o hay herenc ia que reso l ve r las edades al ma
t r i m o n i o deber ían ser más bajas l4. Esta a f i rmac ión es vál ida en el 
c o n t e x t o de economías del m o d e l o m e d i t e r r á n e o y es ex tens ib le 
a aquellas soc iedades en las que no só lo p r e d o m i n a n una ser ie de 
g rupos con act iv idades que p ivo tan a l r e d e d o r de una e c o n o m í a 
mercan t i l , s ino que además están f o rmadas m a y o r i t a r i a m e n t e p o r 
j o rna l e ros en t raba jos de poca especial ización, c o m o es el caso de 

13 Algunos de estos enclaves no alcanzan la naturaleza de núcleos urbanos y re
producen más las categorías y modos de vida rurales desde sus orígenes. Son aque
llos que se fundaron con el objet ivo de protecc ión del rey hacia los labradores 
f rente a los abusos de los señores banderizos y no respondían a pr io r i a economías 
mercanti les como es el caso de Rigoitia, Larrabezúa, o el mismo Elorr io. 
14 Uvi-Bacci, M., 1988, «La Península Ibérica e Italia en vísperas de la transición 
demográfica», en Pérez Moreda, V. y Reher, D. S., (Eds.), Demografía histórica en 
España, Madr id, El A r q u e r o . 
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las zonas cerealíst icas del Sur del País Vasco , que r e p r o d u c e n un 
m o d e l o m a t r i m o n i a l an tagón ico al del País Vasco H o l o h ú m e d o ls. 

En nues t ro ámb i to de análisis parece indudable la impor tanc ia de la 
d o t e en el m a t r i m o n i o , tamb ién en aquel los casos en los que no hu
biera pa t r imon io p o r med io . En la Tabla 3.4 hemos recog ido el po r 
centaje de poblac ión p o r coho r tes de edad que estaría t rabajando 
en o t r o s hogares c o m o aprendices, cr iados o parientes cor res iden
tes, genera lmente sobr inos. Cons ide ramos que estas t res moda l i 
dades o categorías de cor res idenc ia denotan una estrategia similar 
de aprender un of ic io y a h o r r a r un d i ne ro suficiente que les permi ta 
f o r m a r un nuevo agregado domés t i co . Suponemos que la func ión de 
un c r iado o un sobr ino que e jerce un joven en cualquier famil ia de 
artesanos, t iene más en c o m ú n con la de un aprendiz que con el 
serv ic io domés t i co femen ino . Estamos ante d i ferentes fo rmas de de
sarro l lar una etapa de aprendizaje, de especialización y de a h o r r o de 
un pecul io para un f u t u r o m a t r i m o n i o . 

Tabla 3.4: La circulación de jóvenes en Bilbao en 1825. Porcentaje de 
hombres y mujeres en calidad de criados, sobrinos y aprendices en cada 

grupo de edad 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
> = 60 

H o m b r e s 

12,9 
40,3 
42,2 
21,8 
I 1,8 
4,6 
2,2 
8,3 
5,5 
4,5 
2,7 

M u j e r e s 

14,3 
42,4 
51,3 
33,1 
25,5 
19,6 
13,5 
5,8 

10,1 
10,3 
13,3 

Cr iadas 

10,9 
41,9 
49,7 
27,8 
¡9,7 
13,4 
8,6 
4.6 
8,0 
6,9 
5,8 

Fuente: Censo de Policía de 1825. 

La «c i rcu lac ión de j óvenes» antes del m a t r i m o n i o c o m o f e n ó m e n o 
social m u y e x t e n d i d o aparece de f o r m a m u y ní t ida en la r ep resen 
tac ión del g rá f i co 3 . 1 . En Bi lbao, c o m o en el r e s t o de las vil las vas
cas se p r o d u c e c o n gran c lar idad lo que se ha d e n o m i n a d o c o m o 
«l i fe-cycle se rvan t» o la co locac ión de jóvenes , h o m b r e s y mu je res , 
d u r a n t e una fase re la t i vamen te larga de sus vidas que d u r a e n t r e 
los 10/14 y los 24 años, en casa de algún pa r ien te , amigo , o s im
p l e m e n t e de algún m a e s t r o d o n d e p o d e r a p r e n d e r un o f i c io . 

15 García-Sanz Marcotegui , A., 1988, «La diversidad de modelos matrimoniales en 
el País Vasco en los siglos XVII I y X I X . Algunas ref lexiones», Ernaroa, Vo l . 5. 
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Gráfico 3 . 1 : Porcentaje de hombres y mujeres en calidad de criados, 
sobrinos y aprendices en cada grupo de edad 

5_9 10_14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >60 

Este p r o c e s o , exhaus t i vamen te t r a t a d o c o m o caracter ís t ica f un 
damenta l en el m o d e l o de fami l ia de la Europa no rocc iden ta l aso
c iado a la regla de f o r m a c i ó n neo loca l l6, c o b r a una signif icado 
especial en un c o n t e x t o en d o n d e t e r r i t o r i a l m e n t e parece p re 
d o m i n a r el s is tema de herenc ia ind iv iso l7. P robab lemen te es tamos 
ante una exp l icac ión de las cond ic iones ma t r imon ia les de t o d o 
aquel que no heredaba el p a t r i m o n i o o per tenecía al amp l i o c o 
lec t ivo de campesinos a r renda ta r i os sin p rop iedades que heredar . 
Se está p o n i e n d o de mani f ies to de f o r m a ind i rec ta la impo r tanc ia 
que t u v o la d o t e y el a h o r r o de pecu l io en la cu l t u ra vasca. Existe 
una fase p r e m a t r i m o n i a l más o menos larga c o m o etapa p repara 
t o r i a para cons t i t u i r se c o m o nueva un idad económ ica ; es lo que 
se d e n o m i n a la fase de «ce l iba to f o r z o s o » para el a h o r r o de pe
cu l io necesar io para la independenc ia e c o n ó m i c a que, c o m o se 
puede observar , afecta a una pa r te m u y i m p o r t a n t e de los jóvenes. 
Se m u e s t r a que un i m p o r t a n t e co lec t i vo de jóvenes salían de casa 
a edades tempranas en cua lqu iera de estas c i rcunstancias. 

Al l í d o n d e está e x t e n d i d o el s is tema de aprendiza je , este m o d o de 
co locac ión de jóvenes afectaba a una pa r te i m p o r t a n t e de la po 
blación de d is t in tos g r u p o s sociales. El resu l tado es un m a t r i m o n i o 
re la t i vamente ta rd ío . A u n q u e n o se re t rasa t a n t o c o m o en las z o 
nas t ronca les , c o n edades al m a t r i m o n i o a l r e d e d o r de 26 /27 años, 
t a m p o c o se rebajan los 24 años para las novias y los 25 años para 
los nov ios . 

16 Schofield, 1971, Op. Cit. Laslett, P.( R. Wa l l , 1986, Op. G t ; Burguiére, A., 1986, 
Op. Cit. 
17 Un ejercicio similar se ha realizado por Arbaiza, M., 1994, Op. Cit , págs. 74-80. 
Se puede comprobar que se conf i rma la tesis defendida por dicha autora para otras 
villas vizcaínas como Durango, Elorr io o Ermua en donde los resultados muestran 
este mismo fenómeno. 
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En este p r o c e s o aparecen i n t e r m e d i a n d o fac to res de d is t in ta na
tura leza. La e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a de la local idad, el m e r c a d o de 
t raba jo y las posib i l idades que o f r ece de acceder a los med ios de 
p r o d u c c i ó n o a un salar io, en def in i t iva, la o rgan izac ión s oc i oec o 
nómica de la act iv idad p roduc t i va , d e t e r m i n a la in tens idad de esta 
fase que adop ta todas las caracter íst icas de lo que los clásicos han 
d e n o m i n a d o c o m o «c i rcu lac ión de jóvenes» . 

El m u n d o u r b a n o anal izado p resen ta una e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a ba
sada en pequeños ta l le res fami l iares. Este m o d o de p r o d u c c i ó n in 
dust r ia l d o m é s t i c o es tuvo pe r f ec tamen te regu lado a t ravés de t o d a 
una ser ie de o rdenanzas l8. La mayor ía de la pob lac ión v iv i rá del 
salar io o de los ingresos o b t e n i d o s p o r su t r aba jo , b ien c o n ta l le r 
p r o p i o o b ien c o m o of ic ial p o r cuen ta ajena, organ izados a l r e d e d o r 
de una e s t r u c t u r a ar tesanal t í p i camen te g remia l . Estos g r e m i o s r e 
p r o d u c e n c o m p o r t a m i e n t o s t r ad i c i ona lmen te c o r p o r a t i v o s , c o n un 
f u e r t e c o n t r o l en t o d o el p r o c e s o p r o d u c t i v o en el cual la f o r m a 
de acceso al o f i c i o cons t i tu ía una de las claves para c o n t r o l a r la 
compe tenc ia . Existe t o d o un p r o c e s o de aprendiza je y de in ic iación 
pe r f ec tamen te regu lado , que du ra a l r e d e d o r de 3 o 4 años hasta 
el r e c o n o c i m i e n t o del status de of ic ia l , y sin el cual es prác t ica
m e n t e impos ib le i n t r o d u c i r s e en un co lec t i vo artesanal c o n c r e t o . 

El r e c o r r i d o desde que un j oven decidía o conseguía in ic iar el 
aprendiza je del o f i c io hasta que se independizaba c o m o of ic ia l , se
gún las invest igaciones realizadas s o b r e las re lac iones sociales y de 
p r o d u c c i ó n de las villas manufac tu re ras , se puede e s t r u c t u r a r en 
varias fases j u r í d i camen te organizadas. La de in ic iación al o f i c io en 
cal idad de ap rend iz comenzaba a l r e d e d o r de los 14 años med ian te 
la f igura del « c o n t r a t o de aprend iza je». Tal y c o m o recoge la ex 
p res ión , consist ía en un c o n t r a t o e n t r e el padre del ap rend iz y un 
m a e s t r o a r tesano ; éste ú l t i m o se c o m p r o m e t e a acoger en su ta l le r 
al j o v e n , que pasará un p e r í o d o de a l r e d e d o r de c u a t r o años bajo 
su tu te la . El padre , usando la au to r i dad po tes tad y el d o m i n i o que 
le es c o n c e d i d o p o r d e r e c h o , p o n e a su h i jo c o m o aprend iz en casa 
y al serv ic io del m a e s t r o a r tesano , gene ra lmen te p o r t i e m p o y es
pac io de c u a t r o años, para que d u r a n t e el los le enseñen las ar tes 
prop ias del o f i c io . Era, p o r lo t a n t o , un c o m p r o m i s o es tab lec ido 
e n t r e dos famil ias, e n t r e el padre del aprend iz y el m a e s t r o que le 
acogía c o m o u n o más del hogar y pasaba a e je rce r la pat r ia p o 
tes tad s o b r e el j o v e n . 

El j oven en t r a en el ta l l e r de su « a m o » y d u r a n t e un p e r í o d o de 
t i e m p o debía real izar cua lqu ie r l abo r que le encomendase hasta 

18 La exposición sobre la organización artesanal y el sistema de aprendizaje en el 
sistema urbano vizcaíno está basada en las investigaciones realizadas po r I turbe 
Mach, A., 1993, Monogrof/os de pueblos de Bizkaia: Durango, Bilbao, Diputación Foral 
de Vizcaya, (en prensa); y Martínez Rueda, F., 1992, /Vlonografíos de pueblos de Biz
kaia: Otxandiano, Bilbao, Diputac ión Foral de Vizcaya. 
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que ap rend ie ra el o f i c io . A c a m b i o rec ib i r ía a l imen to , cama y ves
t i do . El padre p o r su pa r te pagaba una cant idad de d i n e r o al maes
t r o c o m o f o r m a de r e c o n o c i m i e n t o de d i cho serv ic io . El d i n e r o 
que desembolsaba equiva ldr ía a una especie de legí t ima para d i c h o 
hi jo que le serv i r ía para a d q u i r i r unos c o n o c i m i e n t o s suf ic ientes 
para e j e r ce r la p ro fes i ón c o n d ign idad, r e p r o d u c i r d e t e r m i n a d o 
status social y p o d e r adqu i r i r una independenc ia e c o n ó m i c a para 
f o r m a r su núc leo o famil ia. D u r a n t e t o d o este t i e m p o , el m o z o 
estaba bajo la a u t o r i d a d n o só lo labora l , s ino t amb ién bajo la p o 
tes tad del m a e s t r o ; d igamos que éste pasaba a o c u p a r el r o l de 
pater famil ias. Se establecían unas re lac iones de d o m i n i o y d e p e n 
dencia, sin l i be r tad s iqu iera de mov i l i dad geográf ica para el j o v e n 
aprend iz , más parec ida a una d inámica a m o - c r i a d o que a la de un 
t r aba jado r asalar iado con el d u e ñ o de un ta l ler . 

Una vez rea l izado el aprend iza je con el m a e s t r o , el m o z o ob ten ía 
un p e q u e ñ o capital que le pe rm i t í a hacer el examen de of ic ial y 
establecerse en la vi l la. Es en tonces cuando comienza el p e r í o d o 
de a h o r r o , y se c rean las cond ic iones para la independenc ia ec o 
nómica . En esta segunda fase se podían es tab lecer nuevos c o n t r a 
tos de apa re jam ien to en los que se regulaban las re lac iones e n t r e 
p rop ie ta r i os de los med ios de p r o d u c c i ó n (maes t ros ) y los t r a 
bajadores asalar iados, esta vez c o m o of ic iales. El j oven rec ién g ra 
duado solía p r e f e r i r al m a e s t r o con el que había rea l izado la etapa 
an te r i o r . En estos c o n t r a t o s , que osci laban e n t r e u n o y c u a t r o 
años, se regulaban los salar ios p o r t a rea real izada y «placerajes 
anuales del t r a b a j a d o r » o p e q u e ñ o capi ta l que rec ib i r ía al f inal izar 
el c o n t r a t o cons i s ten te en algo de d i n e r o u ropa . El a m o estaba 
ob l igado a dar a l i m e n t o d ia r i o al of ic ial y hospedaje hasta que este 
con t ra j e ra m a t r i m o n i o . 

La t e rm ino log ía e n t r e a m o y c r i ado sigue p resen te en t o d a la r e 
lación c o n t r a c t u a l , de f o r m a que el m a e s t r o no só lo d i r ige la ac
t iv idad p r o d u c t i v a s ino que de alguna mane ra el of icial queda l igado 
a su a m o ; en caso de apu ros e c o n ó m i c o s este ú l t i m o pasaba a ser 
tamb ién el p res tamis ta l9. En la med ida en que pasa a t e n e r alguna 
deuda c o n él , su l i be r tad quedaba media t izada, hasta que real izara 
su paga o f inal izara el c o n t r a t o . El t r a b a j a d o r quedaba apresado a 
la un idad de p r o d u c c i ó n y ob l igado a c u m p l i r t o d o lo pac tado , en 
caso c o n t r a r i o se le castigaba c o n la cárce l . Se l l evaron a cabo una 
ser ie de práct icas coerc i t i vas al r espec to , reguladas p o r g o b i e r n o s 
munic ipales c o n el o b j e t o de asegurar el m á x i m o r e n d i m i e n t o de 
este co lec t i vo de t raba jado res asalariados y depend ien tes labora l -
m e n t e de sus amos 20. 

El aprendiza je d e n t r o de la fami l ia cons t i t uye o t r o de los mecan is 
mos fundamenta les de mov i l i dad social i n te rgenerac iona l . D e n t r o 

19 I turbe Mach, A., 1993, Op. Cit. 
20 Martínez Rueda, F., 1992, Op. Cit , págs. 72-74. 
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de este c o n t e x t o u r b a n o , o t r a f o r m a habitual de acceso a los c o 
n o c i m i e n t o s y al o f i c io e ra med ian te la t ransmis ión de ios m i s m o s 
d e n t r o de la fami l ia, de padre a h i jo . El a r tesanado u r b a n o , p r o 
bab lemen te , concedía p re fe renc ia a los hi jos a la ho ra de t r a n s m i t i r 
la des t reza y capaci tac ión técn ica , l im i tando la i n c o r p o r a c i ó n de 
o t r o s par ientes y aprend ices a aquel los m o m e n t o s del c ic lo de de
sa r ro l l o v i ta l en los que los hi jos eran aún m u y pequeños para in i 
ciarse en el o f i c io . C o n el o b j e t o de a p r o x i m a r n o s a esta vía de 
t ransmis ión h e m o s i n t e n t a d o ref le jar en la Tab la 3.5 la re lac ión que 
ex is te e n t r e el o f i c io de los hi jos e n t r e 15 y 25 años y el del padre . 

Tabla 3.5: Oficio de los hijos entre los 15 y 2 5 años según profesión 
del padre 

Profesión del padre (cabeza de familia) 

Prof. de hijos 
(15-25 años) 

Jornaleros 
Ar ts . , servs. 
Labradores 
Profs. liber, rents. 
Sin clasificar 
O t r o s (clases pasivas)51. 

Tota l 

Jornaleros 

18,2 
0,0 

27.3 
0,0 
9,1 

45,5 

100,0 

Artesanos, 
servicios 

14,5 
30,9 

0,0 
1,8 

14,5 
38,2 

100,0 

Labradores 

0,0 
2,17 

92,4 
0,0 
0,0 
5,4 

100,0 

Profs. 
liberales, 
rentistas 

10,3 
10,3 
0,0 

20,5 
20,5 
38,4 

100,0 

Fuente: Padrón de Policía de 1825. 
* Mayor i tar iamente está compuesto por hijas que aparecen como amas de casa, o 

por escolares. 

Este s is tema se puede obse rva r espec ia lmente en el caso de los 
labradores y de ar tesanos y serv ic ios ( c o m o t e n d e r o s y pequeños 
comerc ian tes ) . El acceso a los c o n o c i m i e n t o s de un o f i c io , e inc lu
so a los med ios de p r o d u c c i ó n necesar ios para su desa r ro l l o , f o r 
man par te del e n t r a m a d o h e r e d i t a r i o de las famil ias artesanas y 
dedicadas a act iv idades re lacionadas con los serv ic ios ( t e n d e r o s , 
pequeños comerc i an tes , y act iv idades de organ izac ión de la v ida 
públ ica)21. N o conl levaba una mov i l i dad de bienes raíces ni de p r o 
piedades, s ino que se const i tu ía un p a t r i m o n i o más ce rcano a la 
herenc ia inmate r ia l : lo que se t r a n s m i t e e ran los c o n o c i m i e n t o s e 
i n s t r u m e n t o s para m a n t e n e r y r e p r o d u c i r un status al menos tan 
respetable c o m o era el de la generac ión a n t e r i o r . 

C o m o resumen de lo expues to en este apar tado vamos a insist i r 
en la i m p o r t a n c i a social y cu l tu ra l para los jóvenes de a t ravesar una 

21 Thompson , E. P., 1984, «El entramado heredi tar io: un comentar io», en Tradición, 
revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Bar
celona, Crít ica, págs. 135-172. 
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etapa de f o r m a c i ó n y de a h o r r o de una d o t e que duraba a l r e d e d o r 
de 10/15 años. Se ha c o m p r o b a d o que cua lqu ie r m i e m b r o del h o 
gar que n o t i ene acceso a la t i e r r a fami l iar , y es tuv ie ra d ispues to 
a f o r m a r una núc leo conyuga l , r e c o r r e necesar iamente una fase 
p r e m a t r i m o n i a l en la que debe a p r e n d e r un o f i c io o, p o r lo m e n o s , 
debe a h o r r a r un pecu l io para su independenc ia . C o m o es lóg ico , 
el s is tema fami l ia r y la nupcia l idad en es te rég imen de neo loca l idad 
están s o m e t i d o s a la inf luencia de la c o y u n t u r a e c o n ó m i c a en cuan
t o que d e t e r m i n a la demanda de t r aba jo , la capacidad de a h o r r o 
para los jóvenes antes de c o n t r a e r m a t r i m o n i o y, p o r lo t a n t o , la 
acelerac ión o r e t r a s o c o n que se f o r m a n los nuevos núc leos fa
mi l iares. 

3.4.3. El papel de las mujeres en la formación del agre
gado doméstico 

U n t e r c e r f a c t o r que d e t e r m i n a los m o d e l o s ma t r imon ia les , está 
í n t imamen te re lac ionado con el papel de h o m b r e s y mu je res en la 
c reac ión de las nuevas unidades fami l iares o en la r e p r o d u c c i ó n de 
la an te r i o res . La responsab i l idad que se o t o r g a en cada cu l t u ra a 
ambos sexos genera t o d a una ser ie de c o s t u m b r e s que en ú l t ima 
instancia l imi tan o amplían el c a m p o de las opc iones generadoras 
de recu rsos que los ind iv iduos cons ide ran asequibles en la prác
tica22. La p recoc idad o r e t r a s o de la nupcia l idad femen ina res ide 
en el g rado de responsab i l idad que se le o t o r g u e a la m u j e r en lo 
que respecta a la c reac ión de las cond i c i ones necesarias para la 
f o r m a c i ó n de un n u e v o agregado d o m é s t i c o . El r o l de las mu je res 
en esta fase de la r e p r o d u c c i ó n fami l iar t i ene una inf luencia decisiva 
en el p a t r ó n p r o c r e a t i v o en la med ida en que va a d e t e r m i n a r su 
edad al m a t r i m o n i o , u n o de los mecan ismos del c o n t r o l d e m o g r á 
f ico en las soc iedades pre indus t r ia les . 

En estos ú l t imos años, la h is tor iogra f ía ha so l ido i n t e r p r e t a r el pa
t r ó n nupcial f e m e n i n o , espec ia lmente su edad al m a t r i m o n i o , en el 
c o n t e x t o de los pa t rones cu l tu ra les que conf iguran los ro les so
ciales mascul inos y f emen inos en la f o r m a c i ó n fami l iar , desechando 
la idea de que a m b o s t uv i e ran un m i s m o papel en la fase p r e m a 
t r i m o n i a l y, p o r lo t a n t o , que es tuv ie ran s o m e t i d o s a las c o n d i c i o 
nes económicas o coyun tu ra les 23 de d iversa índole que aceleran o 
re t rasan la fundac ión de un agregado d o m é s t i c o . La inapl icabi l idad 
de los p resupues tos de Hajna l , Laslet t y D u p a q u i e r sob re que la 
nupcia l idad femen ina esté s o m e t i d a a una fase de un ce l iba to f o r 
zoso que re t rasa necesar iamen te su m a t r i m o n i o para una ampl ia 
reg ión del Sur y del Este Ibé r i co , ha c o n d u c i d o a buscar en los 

12 Recogemos algunas cuestiones planteadas po r Rowland, R., 1988, Op. Cit ; A n -
derson, M., 1988, Op. Cit 
23 Rowland, R., 1988, Op. Cit , pág. 124. 
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f ac to res cu l tu ra les r eg iona lmen te específ icos c o m o única exp l ica
c ión pos ib le a la p recoc idad de la nupcia l idad femen ina . 

En el á m b i t o que nos ocupa , las estrategias de acceso a los recu r 
sos que se han p o d i d o obse rva r a t ravés del G rá f i co 3.1 han de
m o s t r a d o que los p r o b l e m a s de acumulac ión de pecu l io a tañen 
t a n t o a h o m b r e s c o m o a mu je res . C o n s i d e r a m o s que el papel de 
las mu je res en la responsabi l idad de c rea r cond ic iones para l levar 
a cabo un m a t r i m o n i o y f unda r así una un idad e c o n ó m i c a va a ser 
m u y i m p o r t a n t e en la soc iedad bi lbaína. Esto significa que los mis
m o s fac to res que d e t e r m i n a n la nupcia l idad mascul ina inc iden t a m 
bién en la femen ina ; es dec i r , el m o d e l o de nupcia l idad femen ina 
está re lac ionado con la c reac ión de las cond ic iones necesarias para 
la v iabi l idad de un agregado d o m é s t i c o i ndepend ien te o con las 
cond ic iones de acceso a la d i r ecc i ón de la e x p l o t a c i ó n . 

H e m o s c o m p r o b a d o que h o m b r e s y mu je res no t i enen más re 
m e d i o que salir de casa para a h o r r a r un pecu l io o d i n e r o que le 
s i túe c o n c ie r ta venta ja. La i m p o r t a n c i a de la salida de jóvenes o 
co locac ión de jóvenes afecta de f o r m a intensa t a m b i é n al sexo fe
m e n i n o . Era el ún ico r e c u r s o pos ib le para aquellas mu je res del m e 
d io ru ra l que no h e r e d a r o n , cuyos padres no podían a f r o n t a r el 
pago de una d o t e , o que residían en á m b i t o s u rbanos basados en 
economías manu fac tu re ras . P r o b a b l e m e n t e , la pe r tenenc ia a un 
g r u p o social u o t r o e ra d e t e r m i n a n t e t a m b i é n para las mu je res . Las 
hijas de los pequeños p r o p i e t a r i o s que n o heredaban el p a t r i m o n i o 
fami l ia r tendr ían más posib i l idades de o b t e n e r una d o t e fami l iar , en 
el c o n t e x t o de un s is tema de con t rap res tac iones fami l iares que se 
generaba con el m a t r i m o n i o de su h e r m a n o o he rmana heredera24. 

Ev iden temen te , las opc iones laborales que se le o f r e c en al h o m b r e 
en el m u n d o u r b a n o son d ist in tas que las que t i ene una mu je r , 
e n t r e o t ras cues t iones , p o r q u e en una soc iedad artesanal c o m o la 
que rep resen ta n u e s t r o c o l e c t i v o u r b a n o , ex is te una f u e r t e d iv is ión 
sexual del t r aba jo . A d e m á s , un s is tema gremia l c o m o el desc r i t o 
l imi taba y c o n t r o l a b a el acceso al t r aba jo . Las o p o r t u n i d a d e s de 
a h o r r o para las chicas jóvenes son m u c h o más l imi tadas, p e r o no 
p o r e l lo menos ut i l izadas. Los da tos no dejan lugar a dudas de que 
el t r aba jo c o m o cr iada adqu ie re una i m p o r t a n c i a t ranscenden ta l en 
la fase p r e m a t r i m o n i a l f emen ina t a n t o en el m e d i o u r b a n o c o m o 
en el ru ra l . C o m e n z a b a n o r m a l m e n t e a p a r t i r de los 10 años, y 
alcanzaba la m á x i m a in tens idad a e n t r e los 15 y 24 años. En esta 
fase del c ic lo v i ta l , cerca del 50 p o r c ien de las jóvenes de las villas 
vivían du ran te un p e r í o d o de sus vidas c o m o cr iadas o t raba jadoras 
del se rv ic io d o m é s t i c o , d o n d e además de rec ib i r a l i m e n t o y cob i j o , 
aho r raban el pecu l io suf ic iente c o m o para p o d e r a f r o n t a r la f o r 
mac ión de una famil ia c o n c ie r ta d ignidad y en igualdad de c o n d i 
c iones respec to al m a r i d o . Es lóg ico que en el c a m p o , el t i p o de 

24 Arbaiza Vilallonga, M., 1994, Op. C/t, págs. 66-73. 
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labores que se real izaban hacía más p roc l i ve que el pues to lo cu 
br ie ran los jóvenes, aunque tamb ién aparecían un n ú m e r o re la t i 
vamente i m p o r t a n t e de mujeres25. Estas, sin emba rgo , e n c o n t r a 
r o n una salida m u c h o más adecuada s i r v iendo a la clase ar tesanal , 
así c o m o a los pequeños comerc i an tes y rent is tas res identes en las 
villas. 

En conc lus ión , en cua lqu iera de los casos las mu je res debían guar
dar t amb ién un t i e m p o p rev i o al m a t r i m o n i o en el que in tervenían 
una ser ie de fac to res de índo le social y e c o n ó m i c o que cond i c i o 
naban el acceso a los recu rsos necesar ios para f unda r un nuevo 
hogar. La exp l icac ión a esta re lac ión e n t r e regla neo loca l y ta rd ía 
edad de acceso al m a t r i m o n i o f e m e n i n o está í n t imamen te re lac io
nada con una i m p o r t a n t e responsabi l idad femen ina en la f o r m a c i ó n 
famil iar, en la línea de lo que se ha d e m o s t r a d o para el m o d e l o de 
m a t r i m o n i o occ iden ta l . Los da tos nos mues t ran que la posib i l idad 
de salir de casa a edades m u y t empranas afectaba a ambos sexos, 
lo que apunta la ex is tenc ia de una responsabi l idad c o m p a r t i d a en 
t r e h o m b r e s y mu je res a la h o r a de c rea r las cond ic iones de via
bi l idad que garant izaran el é x i t o de cada nuevo agregado d o m é s 
t i co . 

El hecho de que ambos tengan un papel e c o n ó m i c o i m p o r t a n t e 
está ind icando la necesidad e i m p o r t a n c i a de la d o t e en cua lqu ier 
m a t r i m o n i o , o algo tan sub je t i vo c o m o el nivel e c o n ó m i c o nece
sar io para in ic iar o f o r m a r un nuevo agregado d o m é s t i c o . El status 
social s i túa el umbra l m í n i m o de lo que se cons idera e c o n ó m i c a 
men te viable para un nuevo agregado d o m é s t i c o , o una nueva e m 
presa. Ev iden temen te si las cond ic iones fami l iares de par t ida n o a l 
canzan un nivel s o c i o e c o n ó m i c o so lven te , f undar una nueva célula 
social suponía un es fuerzo p r e v i o m a y o r y en ocasiones impos ib le . 
En cua lqu ier caso, t rasc iende de n u e s t r o p r o p ó s i t o actual e n t r a r a 
va lo ra r cuál es ese u m b r a l m í n i m o que una soc iedad en t iende 
c o m o soc ia lmen te d igno, ya que impl icar ía e n t r a r en el sub je t ivo 
á m b i t o de las represen tac iones sociales. P robab lemen te el m a t r i 
m o n i o ha s ido u n o de los a c o n t e c i m i e n t o s sociales más signif ica
t ivos y ut i l izados para e x t e r i o r i z a r un status social d e t e r m i n a d o y, 
desde un p u n t o de v ista f e m e n i n o , el de m a y o r t rascendenc ia para 
un ascenso y co locac ión social . 

3.4.4. El «carácter» del matrimonio y de la familia nu
clear bilbaína 

La m a y o r o m e n o r independenc ia respec to de la au to r i dad pa te rna 
de los cónyuges en la cons t i t uc i ón de los m a t r i m o n i o s , así c o m o 
el re la t i vo equ i l i b r i o en el papel de los cónyuges, nos exp l ican una 

25 Arbaiza Vilallonga, M., 1994, Op. Cit, pág. 62. 
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ú l t ima caracter ís t ica del m o d e l o m a t r i m o n i a l que hace re fe renc ia 
a la d i fe renc ia de edades e n t r e los nov ios y que a p o r t a n , a nues t r o 
ju ic io , un nuevo e l e m e n t o d i fe renc iado r d e n t r o de este s is tema de 
baja p res ión y de nupcia l idad tard ía ya desc r i t o (Tabla 3.6). Este 
ú l t i m o aspecto que se der iva del p r o t a g o n i s m o fundamenta l que 
adqu ie ren los nov ios , y del t i p o de tu te la que e jerzan los padres 
i m p r i m e el ca rác te r de las re lac iones en el i n t e r i o r del hogar . 

Tabla 3.6: Diferencia de edad media al matr imonio entre cónyuges en 
1825 

Bilbao 
Vizcaya Rural 

Bilbao 
Vizcaya Rural 

% mayor marido 

> 10 

15,7 
13,3 

5-10 

19,4 
24,5 

< 5 

36,0 
35,4 

marido > 5 años 
mujer 

35,1 
37,8 

Total 

71,1 
73,3 

% mayor mujer 

< 5 

19,2 
17,0 

5-10 

7,4 
7,8 

marido < > 5 años 
mujer 

55,2 
52,4 

> 10 

2,6 

Total 

29,2 
26,6 

marido < 5 años 
mujer 

10,0 
9,6 

Fuente: Para Bilbao, Censo de Policía de 1825; para Vizcaya Rural en Arbaiza, M., 
1994, op. cit. págs. 

El ca rác te r de esta e lecc ión y de este nuevo agregado d o m é s t i c o 
es rad ica lmente d i s t i n to en el c a m p o y en la c iudad, es dec i r bajo 
un m o d e l o de es t r uc tu rac i ón t r o n c a l o nuclear. A t ravés de la d i 
fe renc ia med ia de edad al m a t r i m o n i o e n t r e los nov ios se puede 
c o m p r o b a r que en las áreas d o n d e p r e d o m i n a la regla neo loca l 
(Bi lbao) el m o d e l o m a t r i m o n i a l es más ce rcano a un « c o m p a n i o -
nate mar r iage» o m a t r i m o n i o e n t r e c o m p a ñ e r o s que Laslet t t i p i 
f ica. H o m b r e s y mu je res t i enen un r o l i m p o r t a n t e en c rea r las c o n 
d ic iones de v iabi l idad y p o r e l lo no ex is te una d i fe renc ia de edades 
tan p ronunc iada c o m o en el m o d e l o t r o n c a l . El m a t r i m o n i o se f un 
da en la a u t o n o m í a de la pareja y en una re lac ión conyugal e n t r e 
iguales f r e n t e al m a t r i m o n i o t r o n c a l p r o p i o de la Vizcaya Rura l . En 
el m e d i o ru ra l , a t ravés del c o n t r a t o m a t r i m o n i a l se p r o d u c e un 
c o n t r a t o e c o n ó m i c o o alianza de in tereses e n t r e famil ias d o n d e la 
au to r i dad de los padres es, en ú l t ima instancia, más d e t e r m i n a n t e 
que la un ión l ib re de dos ind iv iduos. Las di ferencias de edad e n t r e 
los cónyuges en esta zona es algo más habi tua l , ya que la un ión no 
responde t a n t o a una e lecc ión de la pareja s ino a la en t rada en la 
casa t r o n c a l de la pe rsona encargada de su manu tenc ión y exp lo 
tac ión . 

Qu ienes exp l i ca ron y d e s a r r o l l a r o n este m o d e l o de es t r uc tu rac i ón 
domés t i ca , r e c o n o c i e r o n que la neo loca l idad conl leva una m a y o r 
a u t o n o m í a del i nd i v iduo f r en te a la dependenc ia de la au to r i dad 
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paterna p rop ia de la cu l t u ra t r o n c a l , y una r u p t u r a c o n la in tensa 
jerarquía in te rna que r e p r o d u c e n las famil ias mú l t ip les . El s is tema 
de c i rcu lac ión de j óvenes empu ja al g r u p o d o m é s t i c o a ab r i r se a 
la soc iedad, a e x t r a v e r t i r s e en lugar de replegarse s o b r e la p a r e n 
tela, y favorece el lazo social , d ispues to a r e n o v a r y a e x t e n d e r s e 
a expensas de los lazos de sangre, que son dados para s iempre . 

Lo que q u e r e m o s resal tar es que en un t e r r i t o r i o c o m o el vasco, 
de t r ad i c i ón t r o n c a l , se r e p r o d u c e n espacios en su i n t e r i o r c o n 
pautas de e s t r u c t u r a c i ó n nuc lear que , pos ib l emen te , jugaban una 
func ión social de f lex ib i l idad y a p e r t u r a al m e d i o f r e n t e al i n m o -
v i l ismo social y t endenc ia conservac ion is ta p rop ia del espí r i tu t r o n 
cal. En palabras de Burgu ié re 26 «-estos modelos familiares describen 
maneras de organizar la producción o la transmisión de bienes, pero 
también son maneras de pensar la organización social. Tienen vocación 
como otras estructuras mentales de difundirse en el cuerpo social por 
mimetismo, o por otros mecanismos de apropiación cultural: de pasar, 
en el mundo campesino de quienes tienen un bien a quienes no lo tie
nen, y de circular igualmente (mediante los migrantes) entre el medio 
rural y el medio urbano». 

3.5. El papel de Bilbao sobre su entorno rural en 
la sociedad de Antiguo Régimen 

3.5.1. La complementariedad del sistema familiar urbano 
y rural 

N o se pueden cons i de ra r los mecan ismos fami l iares de las áreas 
urbanas de f o r m a i ndepend ien te de los que p r e d o m i n a n en las 
zonas rura les p o r q u e , ta l y c o m o lo exp resa Del i l le27 cuando r e 
f lex iona s o b r e s istemas fami l iares antagón icos en local idades vec i 
nas, sería condenarse a n o c o m p r e n d e r l o o c o m p r e n d e r l o só lo 
parc ia lmente . Es impos ib le e n t e n d e r la fami l ia t r o n c a l de h e r e d e r o 
ún ico basada en unidades agrarias de exp lo tac i ón fami l iar sin una 
c o m p l e m e n t a r i e d a d e i n te rdependenc ia c o n o t ras f o r m a s de e c o 
nomías mercan t i l es , c o n demanda de m a n o de o b r a asalariada que 
s i rven de válvula de escape para t o d o el e x c e d e n t e h u m a n o del 
m e d i o ru ra l . El i n m o v i l i s m o p r o p i o de un s is tema h e r e d i t a r i o , que 
t iene c o m o o b j e t i v o ú l t i m o la superv ivenc ia y la conse rvac ión ín
tegra del p a t r i m o n i o fami l iar , está en p e r m a n e n t e t ens ión p o r el 
c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o de la pob lac ión ru ra l , que genera un ex 
cedente de pob lac ión abocado bien a o c u p a r alguna he redad en 
calidad de a r r e n d a t a r i o , b ien a ser expu lsado del c a m p o y pasar a 

uiére, A., 1986, Op. Cit , pág. 653. 
Deli l le, G., 1987, Op. Cit , pág. 268. 
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engrosar las filas de la pob lac ión que se ve obl igada a v e n d e r su 
fuerza de t raba jo para subsist i r . 

El equ i l i b r i o del m e d i o ru ra l está sus ten tado en la c o m p l e m e n t a -
r iedad con o t r o co l ec t i vo h u m a n o ded icado a act iv idades e c o n ó 
micas de t i p o asalar iado, y gene ra lmen te c o n c e n t r a d o en el á m b i t o 
u r b a n o bajo una organ izac ión d i ferenc ia l en lo que respecta al há-
b i ta t , al s is tema ju r íd i co y a las act iv idades económicas . Si b ien este 
ú l t i m o e ra un co lec t i vo m i n o r i t a r i o en la Vizcaya p re indus t r ia l 
— c o n s t i t u í a e n t r e un c u a r t o y un t e r c i o de la pob lac ión según la 
c o y u n t u r a e c o n ó m i c a y los f lu jos de pob lac ión c a m p o - c i u d a d — , el 
papel que juega en su h in te r l and es fundamenta l para c o m p r e n d e r 
el e n t o r n o ru ra l . Existe un c i r c u i t o e c o n ó m i c o es tab lec ido en una 
d o b l e d i r ecc ión que desar ro l la un m o d e l o de re lac iones humanas 
y económicas comple jas y a todas luces i n te rdepend ien tes . 

La emig rac ión de los desheredados es una de las consecuencias 
inmediatas y señalada en repe t idas ocasiones p o r algunos c o n t e m 
p o r á n e o s c o m o Le Play, que lo cons ideraba c o m o una v i r t u d en la 
med ida en que se o r i e n t a b a así un i m p o r t a n t e c o l e c t i v o de mano 
de o b r a hacia la indus t r ia o hacia o t r o t i p o de economías en d o n d e 
se demandara m a n o de o b r a asalariada. T a n t o en el caso de los 
descend ientes de l ab rado res a r renda ta r i os , c o m o de los hi jos des
he redados y, p o r supues to , el co l ec t i vo de t raba jado res y ar tesa
nos ub icados en los c e n t r o s u rbanos , debían de acud i r a o t ras f o r 
mas de o b t e n c i ó n de los recu rsos para aquellas cond ic iones 
mín imas que les p e r m i t i r á n a f r o n t a r la f o r m a c i ó n de un agregado 
d o m é s t i c o . Es la m a n o de o b r a que n u t r e t o d a una ser ie de act i 
v idades der ivadas de la especial ización e c o n ó m i c a i n t r a t e r r i t o r i a l y 
de una economía o r i e n t a d a al i n t e r c a m b i o . 

En la lógica que r ige la pa t r i loca l idad vasca, la superv ivenc ia y el 
b ienestar de aquel los que se quedaban está sustentada en un p r o 
ceso p e r m a n e n t e de asalar ización del r es to de la pob lac ión no he
rede ra , de ta l f o r m a que el s is tema de t ransmis ión genera una d i 
v is ión social del t r a b a j o en el seno de la p r o p i a famil ia. La 
organ izac ión social y e c o n ó m i c a del campes ino vasco genera una 
d inámica de expu ls ión de m a n o de o b r a n o dedicada a la act iv idad 
agrar ia que necesar iamente busca una salida en c e n t r o s de t rans
f o r m a c i ó n más inmed ia tos c o m o villas o c iudades del i n t e r i o r de 
la Península. Este t rasvase del c a m p o a la c iudad t iene su máx ima 
e x p r e s i ó n en la pob lac ión juveni l28. 

Los resu l tados de la Tab la 3.7 p o n e n de man i f ies to la e n o r m e 
a t racc ión que e je rce Bi lbao s o b r e la m a n o de o b r a de su h in te r 
land, que abarca un á m b i t o más amp l i o que el e s t r i c t a m e n t e p r o 
v incia l . La mayor ía de los h o m b r e s y mu je res que e jercían c o m o 

28 Véanse las pirámides de población por or igen de la población en la Parte 2. 
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cr iados o aprendices n o e ran natura les de la p rop ia vi l la s ino que 
llegaban de o t r o s t e r r i t o r i o s c i r cundan tes de la comarca o de 
o t r o s lugares más lejanos. P r o b a b l e m e n t e ser j o v e n , ser inmig ran te 
y estar t raba jando para un a m o en sus diversas modal idades eran 
cond ic iones p rác t i camen te asociadas y más in tensamente aún en el 
caso de las mu je res . La salida de las hijas de la casa pa terna t iene 
un des t ino muy c o n c r e t o , el serv ic io d o m é s t i c o en una c iudad. Las 
familias labradoras buscan para sus hi jos o t r o s m o d o s de vida y los 
co locan en o t r o s sec to res e c o n ó m i c o s , gene ra lmen te desar ro l la 
dos en los pequeños c e n t r o s u rbanos que se r e p a r t e n p o r la geo 
grafía vizcaína. 

Tabla 3.7: Origen de los criados/aprendices/sobrinos/población sin re
lación de parentesco residentes en Bilbao 1825 

Procedencia 

Bilbao* 
Resto de Vizcaya 
Fuera de Vizcaya 

Hombres 

35,2 
34,0 
30,8 

Mujeres 

27,9 
44,8 
27,3 

Fuente: Censo de Policía de 1825. 
* Está incluida la población nacida en Abando ya que la población de esta anteiglesia 

está incluida en el padrón de Bilbao de 1825. 

A la h o r a de hacer i n t e rp re tac i ones s o b r e los e lemen tos que de
t e r m i nan la m a y o r o m e n o r in tens idad de los sistemas m a t r i m o 
niales en el País Vasco H o l o h ú m e d o , se debe de t o m a r t a n t o la 
perspect iva de los que se quedan en el caserío c o m o la de los que 
se marchan . Estos ú l t imos habi tan, c o m o pob lac ión asalariada des
p rov is ta de t i e r r a , en la r e d de pequeños c e n t r o s u rbanos en d o n 
de la f o r m a c i ó n de los hogares r e s p o n d e a una n o r m a t i v a d is t in ta . 
La in tens idad nupcial y el r i t m o con el que se f o r m a n los nuevos 
núcleos fami l iares d e p e n d e n , en gran med ida , de las fuerzas del 
m e r c a d o t raduc idas en o p o r t u n i d a d e s de e m p l e o . 

En los casos en que la pob lac ión no adop ta ra pautas t ronca les , i n 
d e p e n d i e n t e m e n t e de su adscr ipc ión al m e d i o ru ra l o al u rbano , la 
f o r m a c i ó n del agregado d o m é s t i c o está a m e r c e d de los fac to res 
s o c i o e c o n ó m i c o s e x t e r n o s al hogar. La independenc ia conyugal se 
ob t i ene cuando se han l og rado unos c o n o c i m i e n t o s y un d i n e r o 
que pos ib i l i ten un m e d i o de v ida lo más a u t ó n o m o pos ib le , p o r lo 
que el r ecu rso al salar io se desar ro l la en todas sus ve r t i en tes c o m o 
ingreso casi exc lus ivo en un c o n t e x t o de e c o n o m í a de i n t e r camb io 
c o m o el de las vil las. A d e m á s , d e b i d o al i m p o r t a n t e papel que jue 
gan ambos sexos en la generac ión de las cond ic iones necesarias 
para la independenc ia conyugal , t a n t o la edad al m a t r i m o n i o mas
cul ina c o m o la femen ina vendr ían expl icadas p o r estos e l emen tos 
soc i oeconóm icos . 
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3.5.2. Bilbao como centro rector de la demografía 
provincial 

La af luencia de gentes del c a m p o a la c iudad t i ene una impo r tanc ia 
demográ f i ca en el equ i l i b r i o de recu rsos humanos que todav ía no 
se ha pues to su f i c i en temen te de re l ieve. En una reg ión m o n t a ñ o s a 
c o m o la vasca, la t r onca l i dad tenía c o m o f inal idad muy clara i m 
ped i r que la excesiva parce lac ión de una t i e r r a p o b r e y escasa c o n 
du je ra a una s i tuac ión insosten ib le para la mayor ía de los campe
sinos; cabe p regun ta rse qué o t ras posib i l idades t i ene el c a m p o para 
a b s o r b e r a los exc lu idos de la herenc ia y del acceso a la p rop iedad 
de la t i e r r a . 

Sabemos que a lo largo del siglo X V I I I se r o t u r a r o n nuevas t i e r ras 
e i n c r e m e n t a r o n el n ú m e r o de caserías arrendatar ias29. Probab le 
m e n t e , una pa r te de los jóvenes que n o heredaban , después de un 
p e r í o d o de t i e m p o c o m o c r iados o aprend ices en algún c e n t r o ur 
bano, volvían al c a m p o d o n d e se instalaban en t i e r ras cedidas en 
algunos casos p o r sus par ien tes h e r e d e r o s . Fue algo habi tual cons
t r u i r nuevas caserías anexas a las ant iguas que se ponían en a r r e n 
d a m i e n t o y d o n d e se co locaba a algún par ien te ; o t ras veces, según 
el m o m e n t o del c ic lo v i ta l de cada fami l ia, la casería pr inc ipa l se 
dividía en dos par tes. 

Sin e m b a r g o , la parce lac ión de la p r o p i e d a d se p r o d u c e s ó l o en la 
med ida en que se ganan nuevos t e r r e n o s para el cu l t i vo al bosque 
o a la mon taña . La expans ión del m o d e l o agrar io del País Vasco 
A t l á n t i c o basado en un cu l t i vo in tens ivo de la t i e r r a asoc iado a la 
cu l t u ra del maíz t o c ó t e c h o en el ú l t i m o t e r c i o del siglo X V I I I . La 
segunda m i tad de siglo X V I I I es tuvo carac ter izada p o r la ra len t i -
zac ión genera l de la d inámica demográ f i ca , que v iene exp l icada p o r 
un es tancamien to e inc luso r e t r o c e s o del m e d i o ru ra l . Los l ímites 
que i m p o n e una t i e r r a f ragmentada y v inculada impulsan un i m 
p o r t a n t e p r o c e s o de especial ización de la pob lac ión . La expans ión 
de la pob lac ión en la segunda m i tad del X V I I I , aunque con ten ida , 
es p r o d u c t o de un i n c r e m e n t o de pob lac ión n o agrar ia. La expan 
s ión del m e d i o u r b a n o es, en ú l t ima instancia, la que man t iene el 
c r e c i m i e n t o genera l de Vizcaya en el ú l t i m o t e r c i o del siglo XV I I I 
(Tabla 3.8). Se ha i n t en tado m e d i r la in tens idad del p r o c e s o de es
pecial ización de la m a n o de o b r a m i d i e n d o el r i t m o de c r e c i m i e n t o 
de la pob lac ión c o n c e n t r a d a en las vi l las, rep resen ta t i va de los c o 
lec t ivos no agrar ios y cuyo des t i no exp l i cará el p r o c e s o de f o r 
mac ión de la m a n o de o b r a indus t r ia l . 

Si c o m p a r a m o s los r i t m o s de c r e c i m i e n t o de la pob lac ión no agra
r ia o asalariada rep resen tada p o r la Vizcaya U rbana , con el i nc re -

29 Fernández de Pinedo, E., 1974, Crecimiento económico y transformaciones sociales 
en el Pais Vasco (1100-1850), Madr id , Siglo X X I . 
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Tabla 3.8: Intensidad de crecimiento de la población rural y población 
urbana30 

Vizc. Rural (anteiglesias) 
Vizc. Urbana (todas las villas) 
Vizcaya Urbana sin Bilbao 
Bilbao ( I ) 
Vizcaya 

1787/1860 
(r) 

0,39 
0,72 
0,6! 
0,93 
0,43 

1860/1877 
(O 

0,30 
1,22 
0,80 
1,80 
0,90 

1787 
(%) 

63,85 
36,14 

100,00 

1860 
(%) 

58,70 
41,29 

100,00 

1877 
(%) 

54,3! 
45,68 

100,00 

Fuente; Arbaiza Vilallonga, M., 1994, Op. Cit pág. 88. 
( I ) Se ha tomado Bilbao/Abando/Begoña para medi r un misma unidad ter r i to r ia l a 

lo largo del t iempo. Hay que tener en cuenta que en 1877 Bilbao había ane
x ionado una parte de Abando. 

m e n t ó demográ f i co del m e d i o ru ra l , p o d e m o s c o m p r o b a r que el 
co lec t i vo desv incu lado de la t i e r r a c o m o f o r m a de vida se inc re 
m e n t ó a un r i t m o dos veces más in tenso que el de aquel los que 
p e r m a n e c i e r o n v incu lados a la t i e r r a . 

Se puede c o m p r o b a r c o m o a pa r t i r de la segunda mi tad del siglo 
XVI I I y d u r a n t e el siglo X I X , en la med ida en que se genera una 
m a y o r d iv is ión social del t raba jo los co lec t i vos u rbanos , básica
m e n t e cons t i t u i dos p o r personas abocadas a la especial ización — o 
en t o d o caso a su asa la r i zac ión—3I , cons t i t uyen un g r u p o p r o g r e 
s ivamente más i m p o r t a n t e en la d inámica p rov inc ia l vizcaína. En 
este sen t ido , el r o l demográ f i co que jugó Bi lbao c o m o des t ino de 
muchos de los f lu jos m i g r a t o r i o s destaca ya desde el siglo X V I I I . 
Los da tos mues t ran que el c r e c i m i e n t o de la pob lac ión no agrar ia 
y asalariada dedicada a act iv idades re lacionadas con el s e c t o r ma
n u f a c t u r e r o y mercan t i l se c o n c e n t r ó espec ia lmente en la capital 
vizcaína. 

Esta po lar izac ión e n t r e el c a m p o y la c iudad en lo que respecta a 
la tendenc ia de la pob lac ión ha s ido puesta de mani f ies to p o r J. 
U r r u t i k o e t x e a para G u i p ú z c o a y p o r A . O r t e g a para Vizcaya32. Es
tos au to res han pues to de re l ieve el i n c r e m e n t o más ráp ido del 

30 Para trazar la línea divisoria entre ambos mundos a finales del s. XVII I se han 
agrupado por un lado todas las villas de Vizcaya con unas funciones socioeconó
micas supuestamente distintas y unas economías vinculadas al mercado (centros 
manufactureros, comerciales o distr ibuidores), y por o t r o , el resto del colect ivo de 
anteiglesias. 
31 Véase la Tabla 2.3 del capítulo 2 sobre la población activa en Bilbao en 1825. El 
60 % de la población activa estaba encuadrada en el sector manufacturero y ser
vicios. Sobre población activa de otras villas véase Arbaiza Vilallonga, M., 1994, Op. 
Cit, pág. 43. 
32 Ur ru t i koe txea , ] . , 1985, «Demografía vasca en el Siglo XVII I», en Historia del País 
Vasco (s. XVIII), Bilbao, págs. 93-1 18; Id., 1993, Op. Cit; Or tega Berruguete, A. R., 
1986, «Un modelo de población socialmente autofrenada: La Vizcaya oriental en el 
siglo XVI I I», Ernaroa, N.° 3. 
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co lec t i vo de pob lac ión urbana, c o m p u e s t a p o r a r tesanos , c r iados , 
l ab radores desposeídos de t i e r r a , j o r n a l e r o s etc. , r espec to de la 
pob lac ión ru ra l , m a y o r i t a r i a m e n t e labradores . Cabe añad i r que el 
g r u p o de pob lac ión asalariada crecía no só lo n o t a b l e m e n t e más 
que el segundo, s ino que m a n t u v o además una tendenc ia alcista 
hasta el ú l t i m o t e r c i o del siglo X V I I I , m ien t ras que el c o n j u n t o rura l 
apenas crecía a lo largo de la cen tu r i a desde la década de los t r e i n 
ta . Fue una d inámica d is t in ta y a todas luces c o m p l e m e n t a r i a . 

F ren te al es tancamien to agra r io en la segunda m i tad del siglo, el 
f a c t o r de c r e c i m i e n t o de estos pequeños c e n t r o s mercan t i les no 
se exp l ica p rec i samente p o r un c r e c i m i e n t o vege ta t i vo s u p e r i o r al 
del m e d i o ru ra l , s ino p o r la f unc ión que e je rce c o m o c e n t r o re 
c e p t o r de inmigrantes . En las villas la inmig rac ión era algo v i ta l . La 
necesidad de m a n o de o b r a en un á m b i t o u r b a n o , con unas tasas 
de m o r t a l i d a d y saldos natura les bajos só lo va a ser resue l ta vía 
t rasvase de pob lac ión del c a m p o a la c iudad. La sus t i tuc ión de 
m a n o de o b r a se real iza a t ravés de la llegada de remesas de p o 
b lac ión del e x t e r i o r y en unas cond ic iones de v ida peo res que en 
el m e d i o ru ra l . D e esta f o r m a , los c e n t r o s u rbanos f u e r o n claves 
en la regulac ión del r ég imen d e m o g r á f i c o de una pa r te i m p o r t a n t e 
de la pob lac ión , así c o m o en la cohes ión de la fami l ia t r o n c a l vasca 
establecida en la T i e r r a Llana. Las vil las e je rcen de au tén t i cos cen 
t r o s r e c t o r e s que d e t e r m i n a n las pautas y el c o m p o r t a m i e n t o de
mográ f i co de t o d o un c o l e c t i v o de pob lac ión que es expu lsado del 
m e d i o ru ra l . La capacidad de abso rc i ón del exceden te agrícola v e n 
d rá d e t e r m i n a d a p o r la c o y u n t u r a e c o n ó m i c a y p o r el m a y o r o 
m e n o r d i nam ismo de es tos c e n t r o s , que d e t e r m i n a n en pa r te las 
edades al m a t r i m o n i o y la in tens idad nupcial de t o d o s aquel los no 
h e r e d e r o s que acuden a la vi l la en búsqueda de una f o r m a de sub
sistencia. 

La c o m p l e m e n t a r i e d a d e n t r e lo u r b a n o y lo r u r a l está e n c u b r i e n 
d o una i n t e r d e p e n d e n c i a e n t r e los dos s is temas fami l i a res , t r o n 
cal y nuc lea r , ya que el t rasvase de p o b l a c i ó n c a m p o / c i u d a d es 
en el f o n d o un m o v i m i e n t o desde una o rgan i zac i ón t r o n c a l a o t r a 
nuc lea r . Cada fami l ia t i e n e p r o b a b l e m e n t e r e p a r t i d o s a sus 
m i e m b r o s e n t r e a m b o s s is temas de f o r m a que n o p o d e m o s e n 
t e n d e r el s i s tema t r o n c a l a espaldas del nuc lea r , s ino c o m o algo 
i n t e r r e l a c i o n a d o . 

Pensamos que las urbes vascas hacia las que se d i r igen los jóvenes 
del área ru ra l pueden jugar este papel d e b i d o a la f lex ib i l idad y 
a p e r t u r a p r o p i o s de un m o d e l o fami l ia r p r e d o m i n a n t e m e n t e n u 
clear. Será este co l ec t i vo de personas, abocadas a la especial ización 
y espec ia lmente c o n c e n t r a d a en los c e n t r o s u rbanos , el g r u p o d i -
nam izado r del camb io e c o n ó m i c o y demog rá f i co y, p o r lo t a n t o , 
un g r u p o cua l i ta t i vamente i m p o r t a n t e en la d inámica demográ f i ca 
y s o c i o e c o n ó m i c a de esta p rov inc ia . P robab lemen te j uga ron un pa
pel de m o t o r de camb io , de d i n a m i s m o y m o d e r n i z a c i ó n . 
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3.5.3. Las consecuencias para la población bilbaína 

A h o r a b ien, este t ras iego campo-c iudad t u v o un dob le e fec to de
mográ f i co , ya que m ien t ras se am ino raba la p res ión de la pob lac ión 
sobre las zonas rura les , que parece alcanzar un m e j o r equ i l i b r i o 
en t re n ú m e r o de m a t r i m o n i o s y unidades económicas d isponib les 
que en épocas an te r i o res , se p roduc ía el e fec to c o n t r a r i o en aque
llos núcleos u rbanos más inmed ia tos que const i tu ían la p r i m e r a es
cala de la migrac ión y s o b r e t o d o en Bi lbao. 

C o m o ya hemos pues to de re l ieve, a las villas afluían todas aquellas 
gentes que no encon t raban en el caserío su lugar o un m e d i o de 
vida adecuado. En estos núc leos aprendían un o f i c io artesanal que 
les capacitaba para a h o r r a r un d i n e r o suf ic iente para casarse o en 
su caso para em ig ra r a o t r o s lugares. Por o t r a pa r te , la d i s t r i buc ión 
de la pob lac ión act iva nos habla, en el caso de Bi lbao, de un c iudad 
de serv ic ios, en d o n d e se c o n c e n t r a n los co legios de enseñanzas 
medias, un v o l u m e n i m p o r t a n t e de pob lac ión rel ig iosa, la casa de 
expós i tos e t c . ; es dec i r , t odas aquellas act iv idades relacionadas 
con el s e c t o r t e r c i a r i o que se d e s a r r o l l a r o n con los t i e m p o s , y que 
j un to con las clásicas act iv idades manufac tu re ras , a t r a j e r o n con 
cada vez más in tens idad a una pa r te del exceden te h u m a n o del 
ámb i t o agrar io . 

Las salidas y expectat ivas que se van con f i gu rando para el g r u p o 
de pob lac ión no agrar io f u e r o n , p o r lo t a n t o , un f a c t o r clave en la 
conf igurac ión de su p a t r ó n m a t r i m o n i a l y, p o r sus repercus iones 
en las r e p r o d u c c i ó n , en el c r e c i m i e n t o demográ f i co y en el nuevo 
equ i l ib r io i n t e r n o e n t r e los recu rsos humanos y e c o n ó m i c o s . H e 
mos obse rvado que un rasgo es t ruc tu ra l del rég imen demográ f i co 
de Bi lbao es que h o m b r e s y mu je res encuen t ran graves di f icul tades 
para c o n t r a e r m a t r i m o n i o . C o m o en la mayor ía de los grandes 
cen t ros u rbanos se da un índice de so l te r ía de f in i t i vo m u y a l to 
c o m o m u e s t r a de las res t r i cc iones sociales y económicas para la 
f o r m a c i ó n de un nuevo núc leo fami l iar . La exp l icac ión de estas pau
tas de c o m p o r t a m i e n t o , p rop ias de un gran pa r te de las c iudades, 
responde a una socio logía de la c iudad m u y de te rm inada en d o n d e 
los co lec t i vos sociales van a r e p r o d u c i r unos c o m p o r t a m i e n t o s de
mográ f icos muy d i fe ren tes en func ión de las expectat ivas e c o n ó 
micas y sociales generadas. Para p ro fund i za r en algunos fac to res 
expl icat ivos de este f e n ó m e n o fundamenta l en el c r e c i m i e n t o na
tura l de la vi l la, hemos a h o n d a d o en las pautas ma t r imon ia les d i 
ferenciales p o r g rupos sociales. 

Tal y c o m o se c o m p r u e b a en el G r á f i c o 3.2, en d o n d e se recoge 
el po rcen ta je de mu je res casadas y viudas según o r i gen , se con f i r 
ma una tendenc ia a r e p r o d u c i r s e t amb ién en Bi lbao una e s t r u c t u r a 
social i n te rna organizada en dos g r u p o s de mu je res que generan 
c o m p o r t a m i e n t o s nupciales d i ferencia les: un núc leo estable, afín-
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Tabla 3.9: Porcentaje de hombres y mujeres casados y viudos según 
origen en 1825 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
> = 60 

Hombres 

Bilbao 

0,0 
13,5 
46,7 
78,6 
96,9 
87,5 
66,7 
82,5 
95.0 
93,0 

Foráneos 

0,0 
16,7 
59,5 
80,4 
88,2 
92,2 
93,3 
98,0 
95,7 
93,3 

Mujeres 

Bilbao 

0,9 
21,3 
54,5 
80,9 
88,6 
93,2 
92,3 
86,7 
85,7 
90,0 

Foráneas 

1,4 
12,1 
39,3 
63,8 
67,9 
81,7 
86,7 
88,4 
93,8 
93,0 

Fuente: Censo de Policía de 1825. 

Gráfico 3.2: Porcentaje de mujeres casadas según origen en 1825 

100 r 

15-19 2 0 - 2 4 25 -29 3 0 - 3 4 35 -39 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 50 -54 5 5 - 5 9 > = 6 0 

Bilbao Foráneas 

cado en la c iudad , re la t i vamente p r ó s p e r o y con expecta t ivas eco 
nómicas aseguradas c o m o para r e p r o d u c i r s e con in tens idad, f r en te 
a o t r o segundo g r u p o de mu je res inmigrantes y t ranseún tes , e m 
pleadas en el serv ic io d o m é s t i c o , y en cua lqu ier caso sujetas y l i 
mi tadas p o r aquellas ins t i tuc iones sociales t íp i camente urbanas que 
l imi taban la l i be r tad de m o v i m i e n t o y, p o r supues to , el acceso a 
t raba jos cual i f icados. En el caso de las mu je res se establece una 
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re lación e n t r e el desar ra igo que con l levaba la cond i c i ón de i nm i 
grante, con e m p l e o p r e c a r i o y mal r e m u n e r a d o , y pocas pos ib i l i 
dades de c o n t r a e r m a t r i m o n i o 3 3 . Este g r u p o de inmigran tes p r e 
senta d i f icu l tades de inserc ión y, p o r lo t a n t o , de a h o r r o de d o t e 
y de o p t a r a m a t r i m o n i o , f r e n t e al g r u p o estable, c o n posib i l idades 
de m a t r i m o n i o y de r e p r o d u c i r s i tuac ión social fami l iar . 

Gráfico 3.3: Porcentaje de hombres casados según origen 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15-19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 30 -34 35 -39 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 55 -59 > = 6 0 

Bilbao Foráneos 

N o se p r o d u c e d icha re lac ión en el caso de los h o m b r e s . En el 
Grá f i co 3.3, en d o n d e se rep resen ta el po rcen ta je de h o m b r e s ca
sados y v iudos según o r i g e n , la var iable i nm ig ran te n o es exp l ica t iva 
de las o p o r t u n i d a d e s de e m p l e o , de a h o r r o ni de m a t r i m o n i o . Pa
rece que se p r o d u c e una re lac ión e n t r e o r i gen y m a t r i m o n i o l i 
ge ramen te inversa a las mu je res . Es dec i r , son los h o m b r e s nacidos 
en Bi lbao los que t i enen una nupcia l idad in fe r io r . Ev iden temen te , 
debemos de ident i f i car este co l ec t i vo c o n aquel los que poseían un 
m e j o r status soc ia l , c o m p u e s t o p o r p ro fes iones l iberales y ren t i s 
tas, además de una amp l i o e s t r a t o social c o m p u e s t o p o r a r tesanos 
acomodados , pequeños comerc i an tes y t raba jadores de los se rv i 
cios. Pos ib lemen te , las pautas ma t r imon ia les más con ten idas están 
relacionadas c o n las él i tes de la c iudad que, c o m o es habi tual en 

33 Ringrose, D. R., 1985, Madr id y la economía española, 1560-1850, Madr id , Siglo 
X X I ; Sharlin, A., 1978, «Natura l Decrease in Early Modern Cit ies: A Reconsidera-
t ion», Posí and Present, Yo l . 79. 
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este co lec t i vo , la estrategias ma t r imon ia les f o r m a b a par te de una 
tendenc ia a conservac ión de su status e inc luso a un a u m e n t o del 
p a t r i m o n i o vía un ión nupcial c o n o t r a famil ia. Sus posibles esposas 
debían de pe r t enece r , p o r lo m e n o s , a un m i s m o rango social , lo 
cual l imi taba y rest r ingía n o t a b l e m e n t e el m e r c a d o m a t r i m o n i a l . 

En cua lqu ie r caso, son las pautas de nupcia l idad femen ina las que 
t e n d r á n una m a y o r t rascendenc ia en el equ i l i b r i o d em og r á f i c o de 
Bi lbao y s o b r e su capacidad r e p r o d u c t i v a . En este sen t ido se puede 
c o n c l u i r que Bi lbao jugó un papel f undamenta l c o m o regu lado r del 
s is tema demográ f i co de su e n t o r n o prov inc ia l . N o obs tan te , la ca
pacidad de a t racc ión hacia la m a n o de o b r a de su h in te r land rura l 
t u v o una ser ie de repe rcus iones en la d inámica demográ f i ca in te rna 
que a fec tó f u n d a m e n t a l m e n t e al co l ec t i vo de mu je res inmigrantes , 
con escasas posib i l idades de inserc ión social y, p o r lo t a n t o , so
met idas a altas posib i l idades de so l te r ía def in i t iva. En el Bi lbao de 
p r inc ip ios del siglo X I X obs tácu los de índo le socia l , c o m o el m o n t o 
de la d o t e a i n c o r p o r a r en un m a t r i m o n i o , p u d i e r o n re t rasa r e 
inc luso i m p e d i r la pos ib i l idad de c o n t r a e r m a t r i m o n i o a un co lec
t i v o social s igni f icat ivo: las jóvenes de o r i gen ru ra l que iban a serv i r 
a Bi lbao. El s is tema de co locac ión social , l igado en el caso de la 
mu je res al serv ic io d o m é s t i c o , no dejaba de ser una t raba de índole 
s o c i o - e c o n ó m i c o que selecc ionaba, en ú l t ima instancia, quienes p o 
dr ían f o r m a r un nuevo agregado d o m é s t i c o , y p o r lo t a n t o , quienes 
pod r ían r e p r o d u c i r una status d e t e r m i n a d o . 

3.6. La ciudad industrial: transformaciones socia
les y modelo de matrimonio 

Las i m p o r t a n t e s t r a n s f o r m a c i o n e s económicas , sociales y pol í t icas 
que v ive la vi l la de Bi lbao a lo largo del siglo X I X y p r i m e r t e r c i o 
del siglo X X n o podían de jar de ref le jarse en una var iable soc io -
demográ f i ca tan sensible c o m o es el m a t r i m o n i o . La indust r ia l iza
c ión p r o d u j o i m p o r t a n t e s cambios en la v ida de los h o m b r e s y de 
las mu je res . La asalar ización y descual i f icación de buena pa r te de 
la pob lac ión , ta l y c o m o se ref le ja a t ravés de las p ro fes iones de 
los cabezas de famil ia en la Tab la 3.10, es un f e n ó m e n o de e n o r m e 
t rascendenc ia a la h o r a de e n t e n d e r las nuevas estrategias fami l ia
res y, más c o n c r e t a m e n t e , los fac to res que rodean la c reac ión de 
un nuevo núc leo fami l iar . El h e c h o es que en 1900, más de la m i tad 
de los hogares bi lbaínos estaban encabezados p o r pob lac ión asa
lariada, cuando en 1825 la p r o p o r c i ó n de famil ias con este perf i l 
no alcanzaba el d iez p o r c i en to . A su vez, la prác t ica desapar ic ión 
del a r tesanado — t a n so lo el 8, 53 % de los cabezas de f a m i l i a — 
g e n e r ó i m p o r t a n t e s t r a n s f o r m a c i o n e s sociales ligadas a la desapa
r i c i ón de los g r e m i o s c o m o ins t i t uc ión e c o n ó m i c a que c o n t r o l a b a 
el p r o c e s o p r o d u c t i v o y, más c o n c r e t a m e n t e , el s is tema de acceso 
al m e r c a d o de t r aba jo a t ravés del aprend iza je . 
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Tabla 3 .10: Profesión de los cabezas de famil ia 

Profesión 

Artesanos 
Jorn/asalariados 
Labradores 
Servicios 
Prof. Liberales 
Elites 
Amas de casa 
Sin clasificar 
O t ros 

1825 

27,00 
8,32 

23,80 
15,30 
6,49 

10,80 
3,33 
0,83 
4,16 

1900 

8,53 
50,80 

2,21 
7,79 
6,03 
6,99 
7,79 
6,25 
3,60 

1935 

3,44 
52,20 

0,86 
12,40 
7,27 
3,05 

14,50 
4,61 
1.71 

Fuente: Padrones de población, A r c h . Municipal de Bilbao. 

H e m o s p o d i d o c o m p r o b a r c o m o las posib i l idades de c rea r un nue
vo hogar en el Bi lbao p re indus t r ia l estaban f u e r t e m e n t e cond i c i o 
nadas p o r fac to res e c o n ó m i c o s y sociales. La regu lac ión g remia l del 
mercado de t raba jo ar tesanal i n t roduc ía una ser ie de t rabas socia
les que cons t reñ ían n o t a b l e m e n t e la nupcia l idad y generaban la t r a 
dic ional c i rcu lac ión de jóvenes . La necesidad de a h o r r a r el pecu l io 
suf ic iente o de alcanzar el status social que pe rm i t i ese cons t i t u i r 
el nuevo agregado d o m é s t i c o se t raduc ía en años de espera para 
los jóvenes urbanos. A su vez el papel de la vil la c o m o f u e r t e f o c o 
de a t racc ión respec to a la pob lac ión vizcaína i n t roduc ía i m p o r t a n 
tes d is to rs iones en el m e r c a d o m a t r i m o n i a l de la c iudad y l imi taba 
las posibi l idades de ambos sexos a la h o r a de e n c o n t r a r cónyuge. 

Las t ransformaciones que se p r o d u j e r o n al hi lo de la revo luc ión in
dustr ial, la concent rac ión de la p roducc ión en fábricas así c o m o la 
maquinización o i n t roducc ión de nuevas tecnologías en los procesos 
product ivos , nos sitúan ante una organización del t rabajo radical
mente dist inta. El nuevo t i e m p o industr ial está def in ido p o r la c o n 
centración del capital y del p roceso p roduc t i vo . El maquin ismo es 
uno de los principales fac tores que al tera la organización de la p r o 
ducción. La concent rac ión física de la p roducc ión ajena al ta l ler fa
miliar o al pequeño negocio f omen ta un cambio en las funciones del 
hogar. El hogar p ierde sus funciones económicas y su papel queda 
reducido al de una unidad de rep roducc ión y consumo. El t rabajo y 
el hogar se separan f ísicamente y es to genera un nuevo repa r to de 
trabajo y de roles d e n t r o de la familia, que afecta a t o d o s sus m i e m 
bros, y especialmente a las mujeres. Estas nuevas funciones de la fa
milia ya industr ial y d e n t r o de una «economía famil iar de salarios»34 
implican también nuevas estrategias famil iares. 

El « t i e m p o indust r ia l» f o m e n t a a su vez el p r e d o m i n i o de unas re 
laciones sociales de t i p o asalar iado que ine lud ib lemen te a l te ran el 

34 Tilly, L. y Scott, L.W., 1978, Women, Work and Family, London. pág. 12. 
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in terés del t raba jado r . Los ind iv iduos venden su fuerza de t raba jo 
a quienes poseen el capital y, p o r lo t a n t o , el t r aba jo es t raduc ib le 
a un salar io. La fami l ia deja de ser una un idad básica de p r o d u c c i ó n 
económica . El hogar , y p o r ende los t raba jadores que la c o n f o r 
man, p i e rde en gran med ida el c o n t r o l s o b r e el p r o c e s o de p r o 
ducc ión y s o b r e los r i t m o s de t raba jo . Esto supone una nueva fo r 
ma de organ izac ión social de la p r o d u c c i ó n en la que la re lac ión 
es ind iv idual ; es cada t r a b a j a d o r qu ien responde de su t raba jo y 
c o b r a p o r e l lo . T o d o e l lo r epe rcu t i r á , sin duda, en las estrategias 
nupciales de los habi tantes de la vi l la. 

3.6.i. Matrimonio, mercados de trabajo y condiciones de 
vida 

A u n q u e el m o d e l o m a t r i m o n i a l mantenga los rasgos es t ruc tu ra les 
básicos de baja p res ión , n o p o d e m o s a f i rmar que no haya su f r ido 
var iac iones y m u c h o m e n o s que la pob lac ión de la vi l la, cada vez 
mas comp le ja y d ivers i f icada en su c o m p o s i c i ó n social , tenga un 
c o m p o r t a m i e n t o h o m o g é n e o respec to a esta var iable tan crucial 
en el s is tema demog rá f i co . 

Las pautas ma t r imon ia les acordes al m o d e l o de r e p r o d u c c i ó n so
cial del m u n d o t rad i c iona l b i lbaíno suf ren algunos cambios e x t e r 
nos. Los resu l tados s o b r e la edad med ia al m a t r i m o n i o nos acercan 
a los c o n d i c i o n a m i e n t o s que hacen posib le la cons t i t uc i ón de un 
nuevo núc leo fami l ia r y a r ro jan signif icativas d i ferencias r espec to a 
las pautas nupciales p r o p i a m e n t e pre indus t r ia les ( recuérdese Tabla 
3.1). Se aprec ia , p o r un lado, una caída en la edad de c o n t r a e r ma
t r i m o n i o en las mu je res a lo largo del siglo X I X cuando la vi l la está 
en un p r o c e s o de aceleradas t r ans fo rmac iones : f r e n t e a los 27 , 6 
en 1825 a los 24 , 8 años en 1900. A pa r t i r de estas fechas la edad 
med ia al m a t r i m o n i o de las bilbaínas se si túa en t o r n o a los 25 
años, es dec i r , dos años menos de lo que era habi tual en el Bi lbao 
de A n t i g u o Rég imen, man ten iéndose en estos niveles d u r a n t e las 
siguientes décadas. Por o t r o lado, la evo luc ión de la nupcia l idad 
mascul ina p resen ta una tendenc ia d is t in ta a la femen ina . H e m o s p o 
d i d o c o m p r o b a r que la cons t i t uc i ón de un nuevo hogar s iguió s ien
d o m u y ta rd ía , a l r e d e d o r de 27 años, m a n t e n i e n d o los niveles al
canzados en las soc iedad p re indus t r ia l de pr inc ip ios del siglo X I X 
e inc luso re t r asando n o t a b l e m e n t e si lo c o m p a r a m o s c o n el m o 
de lo m a t r i m o n i a l de 1787. 

Sin duda es tamos an te un f e n ó m e n o a l tamente s igni f icat ivo y que 
ref leja un c o m p o r t a m i e n t o soc iodemográ f i co c o m ú n a los p r o c e 
sos de indust r ia l izac ión de o t ras c iudades europeas . El hecho de 
que las mu je res adelantasen la edad de c o n t r a e r m a t r i m o n i o , m ien 
t ras que los va rones mantenían edades m u y semejantes a niveles 
p re indus t r ia les , enc ie r ra un c ú m u l o se signif icaciones y de efectos 
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demográf icos de suma impor tanc ia . Las t rad ic iona les d i f icu l tades 
para c o n s t i t u i r un nuevo hogar se mantenían de alguna mane ra en 
el caso de los jóvenes va rones . El p e r í o d o de espera hasta c o n 
seguir el a h o r r o suf ic iente o una capaci tac ión técn ica se alarga c o n 
s iderab lemente y n o parece d isminu i r , pese a las mayo res pos ib i 
lidades de o b t e n c i ó n de recu rsos que b r inda la soc iedad indus t r ia l , 
cuya p r o d u c c i ó n y m e r c a d o de t r a b a j o ya no estaba c o n t r o l a d o 
p o r rígidas es t ruc tu ras gremia les . 

Es éste un f e n ó m e n o que afecta no s ó l o a Bi lbao. En los mun ic ip ios 
m ineros de la Ría de Bi lbao, la edad med ia al p r i m e r m a t r i m o n i o 
de los h o m b r e s es m u y semejante a la de la capital de la p rov inc ia . 
A t ravés de algunos es tud ios m i c r o d e m o g r á f i c o s s o b r e pob lac iones 
e m i n e n t e m e n t e m ineras c o m o San Salvador del Val le , o e m i n e n 
t e m e n t e indust r ia l c o m o Baracaldo, se de tec ta un p rog res i vo i n 
c r e m e n t o de la edad al m a t r i m o n i o de j o rna le ros a lo largo de la 
industr ia l ización 35. P o d e m o s c o m p r o b a r en la Tab la 3.1 I que t a n t o 
en los mun ic ip ios industr ia les c o m o en los m i n e r o s la edad med ia 
al m a t r i m o n i o de los h o m b r e s i n c r e m e n t ó de niveles de 24,8 y 25 
años en 1787 a 27 y 30 años respec t i vamen te en 1900. Bi lbao par
t ic ipa de este m i s m o r e t r a s o respec to al m a t r i m o n i o mascu l ino . 

Tabla 3 . 1 1 : Edad media al matr imonio de hombres en municipios m i 
neros e industriales de la Ría 1787 -1930 

Hombres 

Baracaldo 
S. Salv. del Valle 
Bilbao 

1787 

24,8 
25,0 
25,8 

1825 

26,6 

27,4 

1887 

26,6 
27,7 
27,1 

1900 

27,0 
30,0 
27,3 

1910 

26,9 
28,7 

1920 

27,2 

1930 

27,4 
28,5 
28,0 

Fuente: Los datos de San Salvador publicados son de P. Pérez Fuentes, Op. ü t . pág. 
126; los datos de Baracaldo son de M. Arbaiza Vilallonga, 1994, Op. Gt. pág. 2 7 1 ; 
los de Bilbao están calculados a par t i r de los Censos de Población, I.N.E. y del 
Registro Civi l . 

La tendenc ia de esta var iab le r o m p e c o n la lógica de la nueva so 
ciedad u r b a n o indust r ia l que e m e r g e en el ú l t i m o t e r c i o del s. X I X . 
T e ó r i c a m e n t e la asalar ización p r o d u c e un descenso en la edad al 
m a t r i m o n i o p o r las cotas de a u t o n o m í a y l iber tad con r espec to a 
los par ientes ascendentes , y p o r la desapar ic ión de la e s t r u c t u r a 
gremial del aprend iza je . A d e m á s , en el caso de la Ría, el p e r í o d o 
en t re 1887 y 1900 es la etapa de m á x i m a c reac ión indust r ia l y, p o r 
lo t a n t o , de f o r t í s ima demanda de t r aba jo . Cabía esperar , p o r lo 
t an to , una reacc ión expansiva en la c reac ión de nuevas famil ias y 
un i n c r e m e n t o de la in tens idad nupcia l . C o m p r o b a m o s , sin e m 
bargo, que esta re lac ión no se d io de f o r m a clara en el c o n j u n t o 
de la Ría, inc lu ida la vi l la de Bi lbao. 

Pérez-Fuentes Hernández, P., 1993, Op. G t ; Arbaiza Vilallonga, M., 1994, Op. G t 
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C o m o es sabido, m ien t ras que la exp l i cac ión al m o d e l o m a t r i m o 
nial f e m e n i n o está re lac ionada c o n fac to res de índo le cu l tu ra l y con 
el papel que las soc iedades ad jud ican a las mu je res en la r e p r o 
ducc ión social , es la nupcia l idad mascul ina la más sensible a los fac
t o r e s sociales y e c o n ó m i c o s que ace leran o re t rasan la c reac ión 
de nuevos hogares. Bara jamos la h ipótes is de que el f u e r t e re t raso 
de la edad al m a t r i m o n i o mascu l ino en esta área está re f le jando las 
d i f icu l tades económicas der ivadas de las cond ic iones de v ida y de 
t r a b a j o de la indus t r ia y la miner ía . Es dec i r , serían las o p o r t u n i 
dades económicas y n o la asalar ización en sí m isma, las que están 
det rás de la evo luc ión de las práct icas nupciales. En este sen t ido , 
hay un f a c t o r c o m o los salar ios reales que cond ic ionar ían las po 
sibi l idades de c o n s t i t u i r un nuevo hogar . 

La ampl ia escala de salar ios nomina les en func ión de la cual i f icación 
técn ica y de la estabi l idad de los o p e r a r i o s t u v o fue r tes r e p e r c u 
s iones en la capacidad adquis i t iva d e n t r o de la clase t raba jado ra y 
c o n s t i t u y e n , p o r lo t a n t o , un f a c t o r d e t e r m i n a n t e a la h o r a de eva
luar las posib i l idades económicas para la r e p r o d u c c i ó n de unas 
pautas nupciales más o m e n o s tardías. Sabemos, p o r e j emp lo , que 
e n t r e el m u n d o de las minas y de las fábricas se d i e r o n di ferencias 
i m p o r t a n t e s a favo r de estas ú l t imas, lo m i s m o que d e n t r o de las 
empresas , según los d e p a r t a m e n t o s y cual i f icación técn ica . 

A s i m i s m o la evo luc ión de los niveles de vida de los m ine ros y de los 
t rabajadores de la industr ia de la Ría muest ran tendencias algo dis
t intas que encajan con t rayec tor ias salariales d i ferentes según la o c u 
pación y especialización de los t rabajadores. Estas distintas t rayec
tor ias salariales genera ron una intensa estrat i f icación en el seno de 
la clase t raba jadora que p u d o t ene r repercus iones en las pautas nup
ciales diferenciales en t re zona industr ia l y zona minera. Además , las 
disparidades internas en la evo luc ión de la capacidad adquisit iva de 
las familias se f ue ron acentuando en la medida en que los r i t m o s de 
i nc remen to salarial no evo luc ionaron de f o r m a paralela. Así, p o r 
e jemplo , en 1900, cuando se producía una de las máximas diferencias 
en t re los salarios asignados a los d is t in tos t rabajos según el g rado de 
cualif icación del t rabajador , se podía llegar a diferencias c o m o las es
tablecidas en t r e un pude lador , el o f ic io m e j o r pagado con 6,20 pts. 
al día, y un peón de la sección de m o v i m i e n t o , el o f ic io p e o r pagado 
de la fábrica de A l t o s H o r n o s de Vizcaya de Baracaldo con 3,26 pts. 
al día36. Todavía p e o r remunerados estaban los m ine ros que t raba
jaban para dicha empresa. En 1900 un j o rna le ro m i n e r o ganaba 3 pts. 
al día, el jo rna l med io anual de los peones de A l t o s H o r n o s oscilaba 
a l rededor de las 3,15 pts. al día, el de los t o r n e r o s 3,88 pts., y el de 
los ajustadores alcanzaba hasta las 4,79 pts. p o r día37. 

36 Fernández de Pinedo, E., 1992, «Beneficios, salarios y nivel de vida ob re ro en 
una gran empresa siderúrgica vasca, A l tos Ho rnos de Vizcaya (1902-1927). Una 
pr imera aproximación», Revisto de Historia industrial, N.° I , pág. 144. 

Pérez Castrovie jo, P. M., 1992, Clase obrera y niveles de vida en las primeras fases 
de la industrialización vizcaína, Madr id , Min. de Trabajo y Seguridad Social., pág. I 16. 
Véase el cuadro 2.23. 
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En el caso de Bi lbao, los salar ios de los j o r n a l e r o s del Pue r to , p o r 
e jemplo , e ran un 1 0 % más elevados que los de la minería38. Este 
podr ía ser uno de los e l e m e n t o s para e n t e n d e r las d i ferencias en 
la edad de acceso al m a t r i m o n i o en d i fe ren tes local idades con per 
files muy def in idos r espec to a sus m e r c a d o s de t raba jo . Somos 
conscientes de que para ra t i f icar esta h ipótes is se requ ie re de un 
análisis de la nupcia l idad p o r g r u p o s sociales, t e n i e n d o en cuenta , 
además, sus t rayec to r i as laborales y la d ispon ib i l idad de recursos . 
En cua lqu ier caso se puede conc lu i r que , si b ien bajo un s is tema 
p r o d u c t i v o y de re lac iones laborales m u y d i fe ren te al del Bi lbao 
del A n t i g u o Régimen, c o n t i n u a r o n p r o d u c i é n d o s e en el m u n d o ur 
bano indust r ia l un c o n j u n t o de c i rcunstancias que cons t reñ ían la 
nupcial idad mascul ina. Este f a c t o r salarial c o n d i c i o n ó a n u e s t r o j u i 
c io el r i t m o de f o r m a c i ó n de nuevos hogares a t ravés de la nup
cialidad mascul ina. La baja capacidad adquis i t iva de los salarios p r o 
longaba el p e r í o d o de espera hasta la consecuc ión del nivel de vida 
m ín imo necesar io para m a n t e n e r un status fami l iar . 

A lo largo de los p r i m e r o s t r e i n t a y c inco años del siglo X X , apenas 
hay t r ans fo rmac iones en el rég imen de nupcia l idad, s ino una c o n 
sol idación del m o d e l o que se ha i do con f i gu rando desde las p r i 
meras fases de la indust r ia l izac ión. D e la m isma f o r m a que las lo 
calidades de la Ría rep resen tan a p r inc ip ios del s. X X las dist intas 
posibi l idades económicas y sociales para c rea r las cond ic iones ne
cesarias para c o n t r a e r m a t r i m o n i o según los niveles salariales y 
mercados de t raba jo , una v is ión d inámica de esta var iable nos pone 
de re l ieve la inc idencia de la c o y u n t u r a e c o n ó m i c a s o b r e las p o 
sibi l idades de r e p r o d u c c i ó n social . La edad med ia al m a t r i m o n i o en 
1935 es un buen re f le jo de la sombr ía s i tuac ión e c o n ó m i c a y p o 
lítica. La c o y u n t u r a e c o n ó m i c a de crisis en vísperas de la gue r ra 
civi l , queda ref lejada c o n n i t idez en este i nd i cador sensible a los 
cambios e c o n ó m i c o s , a t ravés de un a u m e n t o signi f icat ivo en la 
edad de c o n t r a e r m a t r i m o n i o de los va rones . Cabe r e c o r d a r que 
t ras el b o o m e x p e r i m e n t a d o p o r el s e c t o r indust r ia l al ca lo r de la 
guer ra mund ia l se inicia en la década de los años ve in te una pe r ío 
do de fue r tes reconve rs iones industr ia les y con un a l to índice de 
paro que ob l igó a los jóvenes bi lbaínos a re t rasar la f o r m a c i ó n de 
un nuevo hogar hasta el p u n t o de que en 1935 la edad al m a t r i 
m o n i o de los h o m b r e s es la más alta de t o d o el p e r í o d o analiza
do 39. Las fue r tes res t r i cc iones nupciales que se aprec ian a l r e d e d o r 
de 1930 en el c o n j u n t o de Vizcaya, y en Bi lbao son una respuesta 
de c o n t e n c i ó n der ivada de la difíci l s i tuac ión que se v ive en el c o n 
t e x t o del c rack del 29 y la f u e r t e crisis económ ica . 

38 González Porti l la, M., 198! , La formación de la sociedad capitalista en el País Vasco 
(1876-1913). Industrialización y cambio social, San Sebastián, Txe r toa . y Pérez Fuen
tes, P., 1993, Op. Q t 
39 Sobre la crisis económica de los años t re inta véase Miralles, R., 1988, «La crisis 
económica de los años t re inta en el País Vasco», Ekonomiaz, Yo l . 9-10. 
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3.6.2. El papel de las mujeres en la formación del agre
gado doméstico: la asimetría en el modelo indus
trial de género 

A lo largo de la p r i m e r a fase de la indust r ia l izac ión bi lbaína, la nup
cial idad femen ina e x p e r i m e n t ó una evo luc ión rad ica lmente opues ta 
a la mascul ina. A u n q u e en Bi lbao las posib i l idades de c o n t r a e r ma
t r i m o n i o siguen s iendo n o t a b l e m e n t e in fe r io res a las del c o n j u n t o 
de Vizcaya, la nupcia l idad femen ina represen tada a t ravés de un 
i nd i cador r e s u m e n c o m o el Im 40, así c o m o a t ravés del po rcen ta je 
de mu je res casadas e n t r e 15 y 49 años sob re el t o ta l de mu je res 
casadas (Tabla 3.12), p resen ta un c la ro i n c r e m e n t o en su in tens i 
dad e n t r e 1825 y 1900. En 1900 se alcanzan las cotas máx imas de 
nupcial idad c o n el cons igu ien te i m p a c t o s o b r e una fecund idad no 
some t i da todavía a un c o n t r o l genera l izado de los nac im ien tos . 
A ú n en un c o n t e x t o de e n o r m e s di f icu l tades para la f o r m a c i ó n de 
nuevos hogares en la vi l la bi lbaína, c o m o lo d e m u e s t r a el hecho de 
que más de la m i t ad de la pob lac ión en edad de c o n t r a e r m a t r i 
m o n i o se encon t rase so l te ra , estos años a cabal lo e n t r e los siglos 
X I X y X X nos si túan ante una nupcia l idad sin p receden tes desde 
el siglo X V I I I . 

Tabla 3.12: Porcentaje de mujeres casadas entre los 15 y 4 5 años so
bre el to ta l de mujeres en esas edades 

Mujeres 

1. Vizcaya 
2. Bilbao 

1787 

54,4 
44,9 

1825 

42,9 

1887 

52,1 
44,0 

1900 

55,5 
46,9 

1910 

51,1 
43,5 

1920 

49,2 
42,7 

1930 

48,6 
43,1 

Fuente: Censos de Población, I.N.E. 

Las aceleradas t r a n s f o r m a c i o n e s de las ú l t imas décadas del siglo 
X I X t u v i e r o n un i m p a c t o s o b r e la nupcia l idad femen ina en la m ima 
d i recc ión que la t en ida en el m o d e l o m a t r i m o n i a l de o t ras local i 
dades de la Ría. Ta l y c o m o se observa en la Tabla 3.13, es tamos 
ante un f e n ó m e n o que se ex t i ende , con m a y o r o m e n o r in tens idad, 
a t o d o s los núc leos industr ia les de la ría de Bi lbao. P o d e m o s c o n 
c lu i r , p o r lo t a n t o , que los e fec tos de la indust r ia l izac ión s o b r e la 
nupcial idad femen ina f u e r o n d is t in tos y de signo c o n t r a r i o a los 
t en idos s o b r e la pob lac ión mascul ina. 

El hecho de que la edad med ia al m a t r i m o n i o con t inuase es tando 
tan de te rm inada p o r las cond ic iones económicas de acceso a los 
recursos en el caso de los va rones , y que este f ac to r exp l i ca t i vo 
p ie rda re levancia en el caso de las mu je res , nos sitúa ante i m p o r -

40 Nos estamos basando en la Tabla 2.17. de la segunda parte t itulada «Naturaleza 
y evolución del sistema demográf ico en Bilbao». 
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Tabla 3 .13: Edad media al matr imonio de las mujeres en municipios 
mineros e industriales de la Ría 1787 -1930 

Baracaldo 
S. Salv. del Valle 
Bilbao 

1787 

23,9 
24,4 
26,8 

1825 

25,9 

27,6 

1887 

22,2 
22,3 
24,8 

1900 

20,5 
22,6 
25,2 

1910 

22,7 
23,7 

1920 

25,0 

1930 

25,2 
24,0 
25,5 

Fuente: Los datos de San Salvador publicados son de P. Pérez Fuentes, op. cit. pág. 
?; los datos de Baracaldo son de M. Arbaiza Vilallonga, 1994, pág. ?; los de Bilbao 
están calculados a par t i r de los Censos de Población, I.N.E. 

tantes cambios sociales en re lac ión al s is tema de g é n e r o . El impu l so 
indus t r ia l i zador f o m e n t ó una intensa d iv is ión del t r aba jo e n t r e 
h o m b r e s y mu je res que se plasma, a su vez, en una pa ten te mas-
cul in ización y segmen tac ión del m e r c a d o de t raba jo . La e x t r e m a 
div is ión sexual del t r aba jo f o r m ó pa r t e del p r o c e s o de rac iona l i 
zación e c o n ó m i c a y demográ f i ca indust r ia l d e s e m b o c a n d o en un 
m o d e l o de a r t i cu lac ión de la p r o d u c c i ó n y de la r e p r o d u c c i ó n ba
sado en un iversos separados y as imét r i cos . La exc lus ión de las m u 
jeres de los m e r c a d o s de t r aba jo y el n u e v o papel que estas juegan 
c o m o e l e m e n t o s claves del b ienestar , del c o n s u m o y de la i n te 
grac ión social de los sec to res popu la res u rbanos a t ravés de la fa
mil ia, se t r a d u c e t a m b i é n en una pé rd ida de las responsabi l idades 
económicas en la c reac ión y p o s t e r i o r m a n t e n i m i e n t o del hogar41 . 

Tabla 3 .14: Tasas de actividad femenina por grupo de edad 

Edad 

10-19 
20-39 
40-59 
+ 6 0 
T. act. general 

1825 

64,5 
7 l , 4 
73,1 
71,0 
60,0 

1900 

41,3 
37,0 
23,5 
20,0 
25 

1935 

38,2 
22,7 
13,6 
8,8 

Fuente; Padrones de población, A r c h . Municipal de Bilbao. 

La acelerada caída de las tasas de act iv idad femen ina e n t r e 1825 y 
1900 es un buen i nd i cado r de este f e n ó m e n o (Tabla 3.14). La e v o 
luc ión de las tasas de act iv idad de las mu je res jóvenes están car
gadas de signi f icado social en cuan to a los ro les de h o m b r e s y de 
mu je res t a n t o en la c o n s t i t u c i ó n de los nuevos hogares, c o m o en 
el c o n j u n t o de la o rgan izac ión social . Si o b s e r v a m o s c o n d e t e n i -

41 Sobre las transformaciones en las funciones sociales de los hombres y de las 
mujeres que se producen con la industrialización veáse Rowland, R., 1988, Op. Cit ; 
Segalen, M., 1992, Aníropo/og/'a histórico de la familia, Madr id; Scott, J. W . y Ti l ly, L , 
1978, Op. Cit 
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Gráfico 3.4: Tasas de actividad femenina por grupo de edad 
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m i e n t o las tasas de act iv idad p o r g r u p o s de edad se puede c o m 
p r o b a r que en 1825 las mu je res e n t r e 10-19 años eran activas en 
un 6 4 , 5 % y en más del 8 0 % si nos r e f e r i m o s al g r u p o de 15-19 
años. En genera l , la act iv idad e c o n ó m i c a de las mu je res era más 
elevada en edades t empranas , co i nc i d i endo c o n el p e r í o d o de so l 
te r ía (Tabla 3.15). En la soc iedad t rad i c iona l la edad c o n que las 
mu je res cont ra ían m a t r i m o n i o estaba re lac ionado c o n un m e r c a d o 
de t r aba jo que of recía más posib i l idades a las mu je res . 

Tabla 3 .15 : Tasas de actividad femenina (15-59 años) por estado civil 

Solteras 
Casadas 
Viudas 

1825 

87,20 
62,30 
76,47 

1900 

58,14 
9,41 

32,64 

1935 

41,70 
3,71 

28,29 

Fuente: Padrones de población, A r c h . Municipal de Bilbao. 

Por el c o n t r a r i o , en 1900 las jóvenes m e n o r e s de 20 años lo eran 
en una p r o p o r c i ó n del 41,31 % y de un 3 8 , 5 % en 1935. Esta re -
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lacionado con que en el p r i m e r t e r c i o del siglo X X , las tasas de 
act iv idad de las mu je res so l te ras t amb ién d isminuye . Es a pa r t i r de 
los 20 años cuando se p r o d u c e n las pr inc ipales t r ans fo rmac iones . 
En 1825 un 7 ! , 4 4 % e n t r e 20 y 39 años estaban en ac t ivo . Esta 
p r o p o r c i ó n fue d i sm inuyendo p rog res i vamen te hasta un 22 % en 
1930. Se puede aprec ia r el f u e r t e a u m e n t o de los niveles de de
pendencia económ ica de las mu je res . A la luz de los resu l tados 
cabe p regun ta rse si la fal ta de posib i l idades de t raba jo empujar ía a 
las mu je res de finales del siglo X I X y p r i m e r t e r c i o del siglo X X a 
m a t r i m o n i o s más p recoces o si , p o r el c o n t r a r i o , es el nuevo m o 
delo cu l tu ra l re lac ionado c o n el papel de h o m b r e s y mu je res en la 
sociedad indus t r ia l , los fac to res que están det rás de estos cambios 
en la nupcia l idad. O tal vez, y es lo más p robab le , es temos ante 
p rocesos es t ruc tu ra les y cu l tu ra les comp le jos y s imul táneos. 

H e m o s m e d i d o las o p o r t u n i d a d e s de t r aba jo femeninas a t ravés de 
una de las act iv idades que más m a n o de o b r a empleaba c o m o era 
el serv ic io d o m é s t i c o (Tabla 3.16). Las o p o r t u n i d a d e s de t raba jo y 
a h o r r o han es tado es t r echamen te re lacionadas con la salida t e m 
prana del hogar para t raba ja r en cal idad de cr iadas en las famil ias 
de clases medias y altas de Bi lbao. Estamos ante una p ro fes ión que 
cons t i tuye un e l e m e n t o i m p o r t a n t e en la con f igurac ión del m o d e l o 
de nupcia l idad bi lbaíno, un o f i c io clave que pe rm i t i r í a a muchas m u 
jeres acceder al m e r c a d o m a t r i m o n i a l en cond ic iones de é x i t o . 

Se puede c o m p r o b a r que , a lo largo del p r o c e s o indus t r ia l i zador , 
el peso de las cr iadas s o b r e el c o n j u n t o de la pob lac ión femen ina 
p ie rde re levancia en t o d o s los g r u p o s de edad. (Grá f i co 3.5). La 
demanda de este t i p o de serv ic ios en el i n t e r i o r de los hogares 
está es t r echamen te re lac ionada con el desa r ro l l o de las clases m e 
dias con p re tens iones de e m u l a r el status social de las él i tes y fa
milias de rent is tas. A la luz de los da tos s o b r e pob lac ión act iva se 
ha p o d i d o c o m p r o b a r que la c o m p o s i c i ó n soc io lóg ica de Bi lbao ha
bía camb iado . Lóg icamente , en la med ida en que desaparece la fa-

Tabía 3 .16: Porcentaje de criadas I tota l mujeres por grupo de edad 

Edad 1825 1900 1935 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
> = 60 

10,4 
41,9 
49,7 
27,8 
19,7 
13,4 
8,7 
4,4 
8,0 
6,9 
5,8 

3,9 
19,0 
34,2 
16,8 
7,1 
3,5 
5,2 
1,9 
1,9 
0,8 
1,1 

2,2 
25,7 
26,4 
20,4 
8,8 
6,3 
2,6 
1,8 
2,6 
0,7 
0,4 

Fuente: Padrones de población, A r c h . Municipal de Bilbao. 
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mil ia ar tesanal y emerge un hogar p r o l e t a r i z a d o que gira a l r e d e d o r 
de una economía de salar ios, la c o n t r a t a c i ó n de m a n o de o b r a fue
ra del hogar había d i sm inu ido . La p ro le ta r i zac ión de amplias capas 
sociales a f inales del siglo X I X y p r inc ip ios del siglo X X d i sm inuyó 
las posib i l idades de las mu je res de acceso a un mercados de t raba jo 
más favorab le l igado al s e c t o r serv ic ios . En este c o n t e x t o , es ex
pl icable que cada vez más el m a t r i m o n i o cons t i tuya una est rateg ia 
de superv ivenc ia para las mu je res . 

Gráfico 3.5: Porcentaje de criadas I tota l mujeres por grupo de edad 

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 

edad 

3.6.3. Ei carácter de la familia industrial: hacia unas pautas 
estandarizadas de matrimonio 

Evidentemente en esta sociedad industr ia l , las condic iones de fo r 
mación del núc leo conyugal son bastante distintas a la sociedad t r a 
dic ional. La di ferencia de edad en t re los cónyuges nos sitúa ante una 
característ ica impo r t an te en el nuevo m o d e l o de m a t r i m o n i o (Tabla 
3.17). Si, en 1825, la posibi l idad de que la esposa fuese mayo r en 
edad que el esposo alcanzaba p ropo rc i ones significativas, super iores 
al 30 %, este f e n ó m e n o se atenúa a lo largo del t i e m p o ; los años de 
di ferencia en una u o t r a d i recc ión , t end ie ron a acor tarse. 

A ú n en el supues to más habi tual de que el esposo fuese m a y o r 
que la esposa, las excesivas d i ferencias de edad e n t r e los cónyuges 
t amb ién van desaparec iendo para dar lugar a un m o d e l o más es
tandar i zado de m a t r i m o n i o en el cual la t ón i ca es que el v a r ó n sea 
m a y o r que la m u j e r y las d i ferencias de edad osc i len e n t r e u n o y 
c inco años. 
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Tabla 3.1 7: Diferencia de edad entre los cónyuges 

Esposos > esposas 

1825 
1900 
1935 

1-2 

16,67 
27,34 
30,30 

Esposas > esposos 

1825 
1900 
1935 

36,1 I 
44,34 
53,93 

3-5 

25,00 
27,64 
34,78 

16,67 
32,08 
30,90 

> 5 

58,33 
45,00 
34,93 

47,22 
23,58 
15,17 

Fuente: Padrones de población, A r c h . Municipal de Bilbao. 

Total 

66,67 
75,74 
79,01 

33,33 
24,26 
20,99 

A h o r a b ien, s imu l táneamente , a esta acen tuac ión del « c o m p a n i o -
nate mar r iage» hay o t r a cues t ión que aparece c o n n i t idez en lo que 
respecta a los rasgos del m o d e l o de nupcia l idad. La responsabi l idad 
de ambos sexos de cara a c rea r las cond ic iones de posib i l idad para 
la c reac ión de un nuevo hogar , ha quedado reduc ida exclusiva
mente a los varones. La m u j e r p ierde capacidad de a h o r r o al quedar 
p rog res i vamen te exc lu ida de los m e r c a d o s de t raba jo y, aunque se 
l ibera de los fac to res de r e t r a s o an te r i o res , se co loca en s i tuac ión 
de dependenc ia respec to al m a r i d o . Una de las consecuencias más 
patentes en los cambios habidos en las pautas nupciales de las m u 
jeres es la r u p t u r a de un m o d e l o re lac ional e n t r e los sexos que 
veíamos en fechas p re indus t r ia les , ca rac te r i zado p o r un equ i l i b r io 
en las responsabi l idades económicas en la c reac ión de un nuevo 
hogar. En este caso, la r educc ión de las d i ferencias de edades e n t r e 
los nov ios no estaría en re lac ión c o n una m a y o r capacidad de aho 
r r o de las mu je res , s ino c o n un m o d e l o de re lac iones de géne ro 
más desequ i l i b rado en las responsabi l idades económicas ante la 
f o r m a c i ó n del nuevo hogar — m á s as imé t r i co p o d r í a m o s d e c i r — 
que en las sociedades de A n t i g u o Régimen. Estamos, p o r lo t a n t o , 
ante la r u p t u r a del m o d e l o t rad i c iona l n o t a n t o en lo que respecta 
a la igualdad en las edades al m a t r i m o n i o s ino c o m o un c o n t r a t o 
bajo una responsabi l idad e c o n ó m i c a c o m p a r t i d a en la v iabi l idad de 
un nuevo hogar . 

¿Que fac to res exp l ica t ivos están det rás de este camb io en el m o 
de lo de m a t r i m o n i o ? Estamos ante un f e n ó m e n o consustancia l al 
p r o c e s o de mode rn i zac i ón e c o n ó m i c a y soc iodemográ f i ca de la Eu
r o p a occ iden ta l . Las t r ans fo rmac iones expe r imen tadas en Bi lbao a 
lo largo del siglo X I X y p r i m e r t e r c i o del siglo X X en el m o d e l o 
de m a t r i m o n i o cons t i t uyen un e j e m p l o de las t r ans fo rmac iones 
ocu r r i das en el i n t e r i o r de los hogares al h i lo de la nueva cu l t u ra 
indust r ia l . Si bien ya sabemos que la fami l ia nuc lear no es un p r o 
d u c t o de la indust r ia l izac ión, las nuevas d inámicas de f o r m a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o de los m e r c a d o s de t raba jos industr ia les sí p r o -
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d u j e r o n i m p o r t a n t e s t r ans fo rmac iones en los ro les o d iv is ión in 
t e r n a e n t r e h o m b r e s y mu je res . La desigualdad en las responsa
bi l idades económicas de h o m b r e s y mu je res en la f o r m a c i ó n del 
nuevo hogar y la m e n o r edad al m a t r i m o n i o de estas que conl leva, 
mode la unas pautas de re lac ión y j e ra rqu izac ión e n t r e los cónyuges 
en las que la a u t o n o m í a de la pareja p rop ia de un s is tema neo loca l 
no descansa s o b r e las bases iguali tarias que se perc ibían en la c iu
dad p re indus t r ia l pese a que las d i ferencias de edad e n t r e los c ó n 
yuges sean m e n o r e s y más estandar izadas. Este p r o c e s o se agudiza 
y se afianza en plena soc iedad indust r ia l avanzada tal y c o m o re 
cogen los da tos de 1935. 

3.6.4. Movimientos migratorios y estrategias 
matrimoniales 

Las estrategias de asen tam ien to en la c iudad p o r par te de los m i 
grantes cons t i t uye o t r o f a c t o r que expl ica el i n c r e m e n t o de la nup
cial idad femen ina en el Bi lbao de 1900. Tal y c o m o ya se ha c o m 
p r o b a d o en el caso de los mun ic ip ios m i n e r o s e industr ia les 
vizcaínos, el f e n ó m e n o m i g r a t o r i o va a asoc iado a una intensi f ica
c ión de la nupcia l idad femen ina . Esta re lac ión se expl ica a pa r t i r de 
las natura leza de los m o v i m i e n t o s m i g r a t o r i o s y de las f o r m a s de 
llegada de la pob lac ión que ar r ibaba a la Ría t a n t o desde Vizcaya 
c o m o desde las prov inc ias l imí t ro fes . 

Sabemos que el p a t r ó n de mov i l i dad en la p r imeras fases de la in 
dust r ia l izac ión no se c o r r e s p o n d e n ya con el m o d e l o de m ig ran te 
t íp ico de la soc iedad p re indus t r i a l , de j oven s o l t e r o e n t r e 15 y 30 
años que llegaba só lo y en búsqueda bien de una aprendiza je , bien 
de una a h o r r o e tc . Estamos ante un m o d e l o de desp lazamientos 
en el cual un co lec t i vo m u y i m p o r t a n t e de pob lac ión l legó en fa
mil ia, b ien parejas rec ién casadas bien c o n n iños pequeños 42. Es 
dec i r , h o m b r e s y mu je res en edades de t raba jar , c o n n iños peque
ños, l legaron de f o r m a masiva a la Ría a lo largo de la indus t r ia l i 
zación 4 . En una m ig rac ión de ca rác te r de f in i t i vo , la fami l ia ya f o r 
mada plantea desplazarse en su c o n j u n t o ; el t r aba jado r se t ra ía a 
la m u j e r y a la p r o l e , a veces de f o r m a escalonada. Las caracter ís
t icas de la inmig rac ión femen ina en este espacio de la C u e n c a del 
N e r v i ó n , apuntan hacia o t r o s móv i les que no están d i r e c t a m e n t e 
re lac ionados c o n el m e r c a d o de t r a b a j o de esta zona, p e r o son 
fundamenta les para una c o m p r e n s i ó n c o r r e c t a del f e n ó m e n o m i -

42 Una estudio sobre este fenómeno en el espacio catalán veáse Camps Cura, E., 
1990, Migraciones internas y formación del mercado de trabajo en la Cataluña industrial 
en el siglo X IX , Florencia, Inst i tuto Universi tar io de Florencia, Tesis Doc to ra l Inédita. 
Se han comprobado características similares para el área industrial baracaldesa en 
Arbaiza Vilallonga, M. 1994, op. d t , págs.404-415. 
43 Veáse las Figuras 4, 5 y 6 de la segunda parte t i tulada «La naturaleza y evolución 
del sistema demográf ico en Bilbao». 
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g r a t o r i o . Las expecta t ivas de la pob lac ión en los lugares a los que 
acude t u v i e r o n un peso i m p o r t a n t e a la h o r a de exp l i car esta par
t ic ipac ión fami l ia r en los desp lazamientos geográ f icos . Estas expec 
tat ivas están c o n f o r m a d a s n o só lo p o r la demanda de t r aba jo en 
una local idad d e t e r m i n a d a s ino t a m b i é n p o r las cond ic iones de 
asen tamien to y, en def in i t iva, p o r las posib i l idades de superv ivenc ia 
de la pob lac ión t raba jado ra . A d e m á s de las necesidades afect ivas 
de estos t raba jado res , y de «la i m p o r t a c i ó n de esposas» c o m o res
puesta a t o d o un p r o c e s o cu l tu ra l de adaptac ión e i n teg rac ión , se 
ha c o m p r o b a d o que el papel de las mu je res fue clave para la su
perv ivenc ia y para la e c o n o m í a famil iar44. 

La comp le j i dad de las pautas nupciales y de sus claves expl icat ivas 
nos indican que es difíci l hablar de un m e r c a d o m a t r i m o n i a l h o 
m o g é n e o d o n d e eng lobar a la t o ta l i dad de los h o m b r e s y de las 
mu je res que residían en la Vi l la . El p r o p i o f e n ó m e n o i n m i g r a t o r i o 
y el papel de B i lbao r espec to a su h in te r l and nos si túan p e r m a 
n e n t e m e n t e an te la ex is tenc ia de o t r o s me rcados ma t r imon ia l es 
que i n te r f i e ren o cond i c i onan la nupcia l idad de la capital vizcaína. 

La segmentac ión del m e r c a d o m a t r i m o n i a l en Bi lbao se c o m p r e n d e 
bien si o b s e r v a m o s las pautas nupciales según o r i gen de la pob la 
c ión . A t ravés de la Tab la 3.18 se puede c o m p r o b a r que los in 
migrantes o b ien venían casados o c o n los m a t r i m o n i o s c o n c e r 
tados o en ú l t i m o t é r m i n o elegían sus esposas en un m e r c a d o 
m a t r i m o n i a l r es t r i ng ido p o r las redes de social ización en las que 
se desar ro l la la v ida de los inmigran tes , sean vascos o p r o c e d e n t e s 
de o t ras reg iones españolas. En el caso del m ig ran te s o l t e r o , el 
escaso g r a d o de in tegrac ión en la c o m u n i d a d de llegada va a p r o 
piciar el m a n t e n i m i e n t o de los m e r c a d o s ma t r imon ia les en los l u 
gares de o r i gen ; así el t r a b a j a d o r i nm ig ran te que n o v in ie ra ya ca
sado volvía a p o r una m u j e r a su local idad de o r i gen . 

Tabla 3 .18 : Origen de los cónyuges 1900 

Esposas 

Cabeza 

Bilbao 
P. Vasco 
España 

Bilbao 

47,30 
19,28 
10,92 

País Vasco 

35,13 
65,37 
18,33 

España 

16.20 
15,35 
70,18 

100 
100 
100 

Esposos 

Esposa 

Bilbao 
P. Vasco 
España 

Bilbao 

36,64 
15,02 
5,29 

País Vasco 

30,89 
56,37 
10,37 

España 

30,89 
28,61 
83,66 

100 
100 
100 

Fuente: Padrones de población, A r c h . Municipal de Bilbao. 

44 Pérez-Fuentes, P., 1993, Op. G t , págs.115-134. 
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Por el c o n t r a r i o , los va rones nacidos en Bi lbao se casaban en una 
elevada p r o p o r c i ó n con mu je res nacidas en la vi l la — 4 7 , 3 % — aun
que t a m b i é n con t ra ían nupcias c o n vascas —vizcaínas en su ma
y o r í a — que cons t i tu ían un c o l e c t i v o de so l teras m u y n u m e r o s o . 
Las mu je res or ig inar ias de la vil la tenían menos o p o r t u n i d a d e s de 
e n c o n t r a r cónyuge b i lbaíno de nac im ien to y sus posib i l idades es
taban repar t idas casi a par tes iguales e n t r e los bi lbaínos, los o r i 
g inar ios del País Vasco o de o t r o s lugares de España. 

El h e c h o de que t a n t o los h o m b r e s c o m o las mu je res inmigrantes 
estuv iesen casados c o n personas que p roced ían de las mismas 
áreas geográf icas, tal y c o m o las h e m o s de l im i t ado , nos indica no 
t a n t o la ex is tenc ia de pautas xenó fobas en la línea del d iscurso del 
nac iona l i smo sabin iano, s ino la ex is tenc ia de d i fe ren tes mercados 
ma t r imon ia l es o r ig inados p o r el f e n ó m e n o i n m i g r a t o r i o y segura
m e n t e apl icables a o t r o s c o n t e x t o s u rbanos e u r o p e o s . Podr ía o b 
je tarse que el hecho de agrupar a los inmigrantes según sean o r i 
g inar ios del País Vasco o del r es to de España no es un c r i t e r i o 
su f i c ien temen te vá l ido para c o n c l u i r acerca del f u n c i o n a m i e n t o de 
los me rcados ma t r imon ia les . E fec t ivamente , p e r o , a la espera de 
es tud ios mas exhaust ivos al r espec to , c r e e m o s que es un ind icador 
su f i c i en temen te s igni f icat ivo que vue lve a resa l tar la impo r tanc ia 
del f a c t o r m i g r a t o r i o en la soc io logía de la c iudad y m u y especial
m e n t e en lo que respec ta a los c o m p o r t a m i e n t o s nupciales. 

Siguiendo las teor ías acerca de la demogra f ía d i ferenc ia l u rbana a 
las que ya nos hemos re fe r ido45, en cuya de f in ic ión la inmig rac ión 
juega un papel básico, nues t ra h ipótes is de par t ida ha s ido c o m 
p r o b a r c ó m o en Bi lbao exist ían d i fe ren tes c o m p o r t a m i e n t o s nup
ciales según el o r i gen y la clase social . C r e e m o s necesar io señalar 
p r e v i a m e n t e que aunque ex is t i r ían pautas y c o s t u m b r e s regionales 
re lac ionadas c o n el m a t r i m o n i o e in te r io r i zadas p o r la pob lac ión 
inm ig ran te , hemos c o n s i d e r a d o que los fac to res re lac ionados con 
el t i p o de inmigrac ión ( t e m p o r a l o indef in ida, fami l ia r o individual...) 
y c o n la f o r m a de inserc ión en el m e r c a d o de t r aba jo de los in 
migran tes cons t i t uyen las claves expl icat ivas de m a y o r rango den
t r o de la signif icación de la ca tegor ía inmig ran te . 

Si o b s e r v a m o s los datos que ref le jan la p r o p o r c i ó n de mu je res y 
h o m b r e s que se han casado a lo largo de su v ida, es dec i r , casados 
y v iudos según su o r i gen (G rá f i co 3.6), es pa ten te que la nupcia
l idad e ra más intensa en los inmigran tes y más aún si p rovenían de 
fuera del País Vasco. Eran los f o r á n e o s , b ien sean vascos u o r i g i 
nar ios de o t ras reg iones españolas los que presentaban una nup-

45 Ringrose, D. R., 1976, «Inmigración, estructuras demográficas y tendencias eco
nómicas en Madrid a comienzos de la época moderna», Monedo y crédito, N.° 138, 
págs. 9-55; Vries, J. de, 1987, Lo urbanización de Europa 1500-1800, Barcelona, Cr í 
tica; Sharlin, A., 1978, Op. Cit, págs. 126-138; Reher, D. S., 1986, Op. Cit 
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cialidad más intensa, s iendo estos ú l t imos los de m a y o r p r o p o r c i ó n 
de va rones casados y v iudos (Tabla 3.19). D e esta manera la nup
cialidad no aparecer ía tan es t r echamen te re lac ionada con la m a y o r 
o m e n o r in tegrac ión de los g rupos sociales en el espacio u rbano 
c o m o en la c iudad de A n t i g u o Rég imen. 

Tabla 3 .19 : Porcentaje de mujeres casadas y viudas según origen 

Origen 1900 1935 

Bilbao 
P. Vasco 
España 

42,1 I 
53,49 
63,10 

39,52 
47,12 
56,35 

Fuente: Padrones de población, A r c h . Municipal de Bilbao. 

Tabla 3 .20 : Porcentaje de casados y viudos según origen y grupos de 
edad en 1900 

Mujeres Hombres 

Edad Bilbao País Vasco España Bilbao País Vasco España 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 

20,7 
46,7 
60,5 
72,9 
83,6 
76,2 
82,1 
86,7 

100,0 

19,0 
54,0 
75,8 
85,9 
86,8 
96,0 
83,7 

100,0 
83,3 

34,4 
62,3 
82,5 
92,1 
87,1 
88,9 
96,7 
89,2 
96,6 

10,0 
45,5 
72,9 
65,7 
83,3 
80,0 
78,9 

100,0 
60,0 

6,4 
49,1 
78,0 
85,3 
92,6 
89,2 
94,6 
84,0 
76,5 

28,3 
52,9 
88,3 
86,0 
93,2 
95,7 
95,8 
97,1 

100,0 

Fuente: Padrones de población, A r c h . Municipal de Bilbao. 

Ev iden temen te la natura leza de la inmig rac ión es m u y d i fe ren te a 
la del Bi lbao t rad ic iona l carac ter izada p o r la t e m p o r a l i d a d y es t re 
chamen te v inculada a un d e t e r m i n a d o p e r í o d o del c ic lo vi tal de sus 
c o m p o n e n t e s lo que d i f icu l taba más la in tegrac ión de los m ismos . 
U n o de los d is t in t ivos de los m o v i m i e n t o s masivos de pob lac ión 
que se p r o d u c e a finales del siglo X I X es que los desp lazamientos 
t i enen un carác te r de f in i t i vo . La pob lac ión salía de sus lugares de 
o r i gen con in tenc ión de f o r m a r su fami l ia en aquel los lugares que 
o f rec ie ran una ser ie de ventajas compara t i vas . N a t u r a l m e n t e , la 
distancia r e c o r r i d a estaba en func ión de las t r ans fo rmac iones p r o 
ducidas en el m e r c a d o de t r aba jo y de la t ipo log ía de la demanda 
de m a n o de o b r a que generaba además de o t r o s fac to res c o m o la 
i n f o rmac ión ob ten ida s o b r e el lugar de des t ino , el apoyo de una 
red fami l iar que faci l i tara el asen tamien to y la en t rada en alguna 
empresa etc . 
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Gráfico 3.6: Porcentaje de casados y viudos según origen y grupos de 
edad en 1900 
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La inmigrac ión se cons t i t uye en un f e n ó m e n o que f o m e n t a la nup 
cialidad cuando se t r a t a de desp lazamientos de larga distancia y de 
carác ter de f in i t i vo . La p r e m u r a p o r desplazarse para buscar nuevas 
fo rmas de sob rev i v i r en la gran c iudad está det rás de una m a y o r 
intensidad en el m a t r i m o n i o . T o d o e l lo rat i f ica la f r e c u e n t e s imu l 
taneidad con que las jóvenes parejas iniciaban su v ida en c o m ú n y 
abandonaban el lugar de o r i g e n . A h o r a b ien, n o sabemos hasta qué 
p u n t o esta m a y o r p recoc idad a la h o r a de c o n t r a e r nupcias, s o b r e 
t o d o en las mu je res , e ra deb ida a fac to res e c o n ó m i c o s o cu l tu ra les . 
Sabemos que en la cu l t u ra cereal íst ica castel lana exist ía una m a y o r 
p recoc idad en la edad de c o n t r a e r m a t r i m o n i o , p e r o , t amb ién es 
c i e r t o , que el m a t r i m o n i o f o r m a b a pa r t e de una est rateg ia de su
perv ivenc ia f r e n t e a la aven tu ra de em ig ra r a la gran c iudad. 

A lo largo de la indust r ia l izac ión se d e s a r r o l l a r o n d is t in tos p a t r o 
nes de mov i l i dad geográf ica según el o r i g e n de la pob lac ión y de 
los me rcados de t r a b a j o en los que se inser taba. La act iv idad p o r 
o r igen de las mu je res migran tes nos aclara sob re las expecta t ivas 
en los lugares de l legada, e l e m e n t o clave en los d i fe ren tes c o m 
p o r t a m i e n t o s nupcia les (Tabla 3.21). En el caso de Bi lbao, el t e j i d o 
industr ia l se d e s a r r o l l ó espec ia lmente a l r e d e d o r de la indus t r ia de 
bienes de equ ipo y, espec ia lmente , de los t r a n s f o r m a d o s metá l i cos . 
Este s e c t o r g e n e r ó una demanda de m a n o de o b r a e m i n e n t e m e n t e 
mascul ina, r e d u c i e n d o las posib i l idades de ocupac ión de las m u j e 
res, abocándolas al m a t r i m o n i o c o m o est rateg ia de superv ivenc ia . 

Tabla 3 . 2 1 : Tasas de actividad femenina (15-59 años) según origen 

Origen 

Alava 
Bilbao 
España 
Guipúzcoa 
Vizcaya 

1825 

62,20 
75,85 
78,26 
66,18 
77,98 

1900 

32,64 
26,09 
27,60 
44,55 
45,23 

1935 

31,40 
17,29 
25,71 
23,33 
32,54 

Fuente: Padrones de población, A r c h . Municipal de Bilbao. 

Existe, e fec t i vamen te , una re lac ión e n t r e la pob lac ión femen ina n o 
or ig inar ia del País Vasco , la que presentaba una nupcia l idad más 
intensa, y la que alcanza unas tasas de act iv idad más reduc idas. El 
c r e c i m i e n t o de la nupcia l idad femen ina — 1 8 8 7 y 1900—, a c o m 
pañado de un descenso cons iderab le en las tasas de ac t iv idad, r e 
dunda en la idea de que el m a t r i m o n i o se fue c o n v i r t i e n d o para 
muchas mu je res en una est ra teg ia de superv ivenc ia i ncompa t i b l e 
con el t r aba jo asalar iado. 

En este sen t i do el p a t r ó n de inm ig rac ión de las guipuzcoanas y v iz
caínas a Bi lbao, más ind iv idua l izado y t e m p o r a l , t i ene su re f le jo en 
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una act iv idad e c o n ó m i c a más in tensa y dedicada m a y o r m e n t e al 
se rv ic io d o m é s t i c o . Sin e m b a r g o , c o n t r a r i a m e n t e a los resu l tados 
esperados , las mu je res or ig inar ias de Bi lbao aparecen c o m o un c o 
lec t i vo en el que se comb inaban bajas tasas de act iv idad y elevados 
niveles de ce l iba to . La exp l i cac ión a este f e n ó m e n o reque r i r í a de 
un es tud io m ic roana l í t i co en el que se pus ieran de re l ieve con ma
y o r n i t idez el per f i l s o c i o e c o n ó m i c o de estas mu je res y las es t ra 
tegias fami l iares que lo acompañan 46. 

3.6.5. Niveles de celibato y mercado matrimonial 

A pesar de ios cambios anal izados en los m e r c a d o s de t r aba jo , en 
las expecta t ivas de la pob lac ión y en las estrategias de superv i ven
cia de las pob lac ión femen ina , hay un rasgo p e r m a n e n t e e n t r e los 
h o m b r e s y las mu je res bilbaínas, casarse con t i nua rá sin ser una 
cues t ión fáci l . En Bi lbao, la p r o p o r c i ó n de personas e n t r e 46 y 50 
años que no con t ra ían m a t r i m o n i o después de haber es tado t r e i n t a 
años en el m e r c a d o m a t r i m o n i a l se siguió m a n t e n i e n d o m u y ele
vada, p o r enc ima los niveles de so l te r ía def in i t iva de Vizcaya d u 
ran te t o d a la cen tu r ia (Tabla 3.22). Más aún, los niveles de ce l ibato 
de f in i t i vo t a n t o en h o m b r e s c o m o en mu je res f u e r o n en a u m e n t o 
a p a r t i r de 1825. N o s e n c o n t r a m o s con una e n o r m e p r o p o r c i ó n 
de cél ibes. Una vez más nos e n f r e n t a m o s ante la e n o r m e c o m p l e 
j idad de los c o m p o r t a m i e n t o s soc iodemográ f i cos d o n d e es prec iso 
t e n e r en cuen ta una mu l t ip l i c idad de fac to res . 

Existe, p o r un lado, una es t recha re lac ión e n t r e ra t ios de mascu-
l in idad y niveles de ce l iba to . La c o m p o s i c i ó n y e s t r u c t u r a de la po 
b lac ión cond i c iona el f u n c i o n a m i e n t o de los me rcados m a t r i m o 
niales. Así , p o r e j emp lo , en el caso de los mun ic ip ios ubicados en 
la Ría de Bi lbao la ace lerada e x p l o t a c i ó n de los yac im ien tos m i 
ne ros de S o m o r r o s t r o o r i g i n a r o n una f u e r t e demanda de m a n o de 
o b r a mascul ina que se t r a d u j o en un acen tuado desequ i l i b r io en t r e 
los sexos de signo o p u e s t o al de Bi lbao. En San Salvador del Val le, 
la m e n o r o p o r t u n i d a d de los va rones de e n c o n t r a r esposa tamb ién 
inc id ió en e levados niveles de ce l iba to mascu l ino f r e n t e a una nup
cial idad casi universal en las mujeres47. 

En la zona m i n e r a de los M o n t e s de T r i a n o , o b t e n d r e m o s el re 
v e r s o de lo que se p r o d u c e en la vi l la bi lbaína. A n t e un m e r c a d o 
de t r a b a j o m o n o p o l i z a d o p o r los va rones , las ra t ios de mascul in i -

46 Valga de ejemplo el hecho de que en la Villa el pequeño comerc io de carácter 
familiar estaba muy desarrol lado y este es un sector de actividad económica que 
se dota de determinadas estrategias familiares y entre ellas, la de la disponibil idad 
y el t rabajo de las mujeres para la empresa familiar sin que estén contabilizadas 
como población ocupada. 
47 Pérez-Fuentes Hernández, P., 1993, Op. Cit , págs. 109 y ss. 
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Tabla 3 .22: Celibato definitivo de hombres y mujeres en municipios mi 
neros e industriales de la Ría 1787 -1930 

Hombres 

Baracaldo 
San Salvador del Valle 
Bilbao 

Mujeres 

Baracaldo 
San Salvador del Valle 
Bilbao 

1787 

2,5 
0,0 

10,5 

5,3 
0,0 

15,5 

1825 

3,3 

2,9 

12,5 

1887 

6,2 
9,8 

10,0 

3,8 
0,0 

13,5 

1900 

2,8 
7,7 
8,9 

4,2 
1,6 

14,1 

1910 

3,7 
15,6 
8,0 

2,0 
3.6 

12,2 

1920 

10,4 

7,4 

15,6 

1930 

14,7 
13,2 

3,9 
5.5 

19,5 

Fuente: Los datos de San Salvador publicados son de P.Pérez Fuentes, op.cit. pág. 
123; los datos de Baracaldo son de M. Arbaiza Vilallonga, 1994, pág.272 ; los de 
Bilbao están calculados a part i r de los Censos de Población, I.N.E. 

dad alcanzaban niveles de más de 200 varones p o r cada 100 m u 
jeres en los g r u p o s de edad e n t r e 15 y 49 años, l legando en 1900 
a una s i tuac ión tan f u e r t e m e n t e desequi l ib rada de 4 5 0 h o m b r e s 
p o r cada 100 mu je res en el g r u p o de edad de 20 -30 años. C o m o 
era de esperar la respuesta a este f e n ó m e n o se t r a d u c e en unos 
bajísimos niveles de so l ter ía femen ina ; p o r el c o n t r a r i o , los niveles 
de so l ter ía mascul ina e inc luso de ce l iba to de f in i t i vo eran m u c h o 
más elevados que los de las mu je res . 

El m e r c a d o de t raba jo , p o r t a n t o , cond i c iona p r o f u n d a m e n t e el 
m o d e l o de nupcia l idad ya que incide t a n t o en las o p o r t u n i d a d e s de 
c o n t r a e r m a t r i m o n i o , es dec i r , de e n c o n t r a r al f u t u r o cónyuge, 
c o m o en la edad de acceso al m i s m o . La natura leza de la demanda 
de m a n o de ob ra , que o p e r a c o m o mecan i smo de a t racc ión de la 
inmigrac ión femen ina o mascul ina es u n o de los e l emen tos que ex
plican las var iac iones en la nupc ia l idad, t a n t o en lo que se re f ie re 
a la edad al m a t r i m o n i o c o m o a la in tens idad con que se p r o d u c e . 

En estas zonas industr ia les y m ineras , las escasas posib i l idades que 
el m e r c a d o de t raba jo o f recía a las mu je res f u e r o n un f ac to r que 
est imulaba aún más el descenso de su edad de c o n t r a e r m a t r i 
m o n i o e intensi f icaba la nupcia l idad femen ina , hasta el p u n t o de 
p o d e r a f i rmar que el m a t r i m o n i o era una estrategia de acceso in 
d i r e c t o a un salar io. En las minas pocas mu je res quedaban so l teras, 
no só lo p o r q u e tenían muchas posib i l idades de e n c o n t r a r un c ó n 
yuge, s ino, p o r q u e el m a t r i m o n i o cons t i tu ía una estrategia neta
m e n t e económ ica , dada la e x t r e m a mascul in izac ión de los me rca 
dos de t raba jo . D e esta manera , apenas e n c o n t r a m o s mu je res 
abocadas a una so l ter ía def in i t iva en San Salvador del Val le en las 
décadas de las intensas exp lo tac iones del m ine ra l , m ien t ras que en 
el caso de los h o m b r e s , el nivel de ce l iba to de f in i t i vo se m a n t u v o 
supe r i o r o semejan te al de la capi ta l . 
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El hecho de que Bilbao tenga una p r o p o r c i ó n de varones célibes de
f in i t ivos tan elevada c o m o la zona minera a pesar de con ta r con un 
desequi l ibr io en t re la poblac ión de ambos sexos a favor de los h o m 
bres, nos sitúa ante un f e n ó m e n o consustancial a los sistemas ur
banos caracter izados p o r un índice m u y elevado de soltería definit iva. 
En este sent ido, es fundamenta l en tende r las consecuencias que se 
der ivan del papel e c o n ó m i c o y demográ f ico del Bilbao industr ia l en 
relación a un h inter land cada vez más ampl io . En la medida en que 
Bilbao se consol ida c o m o capital mercant i l e industr ial de la provinc ia 
se acentuó su func ión h is tór ica c o m o f o c o de at racc ión. 

Cabe r e c o r d a r que a lo largo de t o d o el siglo X I X y espec ia lmente 
a p a r t i r de 1860, las tasas de c r e c i m i e n t o anual de la pob lac ión 
u rbana en genera l y bi lbaína en par t i cu la r (Tabla 3.8), auguraban un 
i n c r e m e n t o de la pob lac ión n o agrar ia a un r i t m o m u c h o m a y o r 
que el de los co lec t i vos v incu lados a la t i e r r a . Un a par te de las 
c iudades vizcaínas, aquellas que se d e s a r r o l l a r o n s o b r e núc leos o 
villas h is tór icas, s igu ie ron e j e r c i endo t a m b i é n d u r a n t e la indus t r ia 
l ización c o m o a m o r t i g u a d o r e s de un c r e c i m i e n t o vege ta t i vo del 
c a m p o impos ib le de s o p o r t a r p o r la m isma pob lac ión ru ra l . Es el 
ro l que h i s t ó r i camen te habían desempeñado , un papel regu lador 
del s is tema demog rá f i co de su c o m a r c a . Especia lmente el d inamis
m o de las áreas indust r ia les de nueva c reac ión en los a l rededo res 
de Bi lbao e je rc ió e fec tos in tensos s o b r e estos núc leos u rbanos de 
m e n o r rango, p r o v o c a n d o p r o b a b l e m e n t e la expu ls ión de o t r a par
t e de habi tantes d e n t r o del clásico p a t r ó n de mov i l i dad en el que 
la pob lac ión se d i r ige desde las c iudades de m e n o r rango a o t ras 
de m a y o r rango en una je ra rqu ía de c iudades. 

A u n q u e los migran tes p r e s e n t a r o n unas pautas nupciales más in 
tensas que la pob lac ión bi lbaína, pos ib l emen te la vi l la no o f r e c i ó las 
posib i l idades de mov i l i dad social ascendente que al m e n o s t e ó r i 
camen te hay det rás de cua lqu ie r m ig rac ión . La capacidad de ab
s o r c i ó n del e x c e d e n t e ru ra l fue l im i tada p r o v o c a n d o la p e r m a n e n 
cia de g rupos de pob lac ión que n o p u d i e r o n s iqu iera f o r m a r su 
p r o p i o hogar . Una elevada p r o p o r c i ó n de mu je res se quedaban 
so l te ras a lo largo de su v ida en p r o p o r c i o n e s super io res a las que 
exist ían a c o m i e n z o s del siglo X I X . En el caso f e m e n i n o los al tos 
niveles de ce l iba to de f in i t i vo e s t u v i e r o n o r ig inados , en buena par te , 
p o r el serv ic io d o m é s t i c o . Lo c i e r t o es que aunque muchas venían 
a la c iudad a a h o r r a r para su f u t u r o m a t r i m o n i o , exist ía un e levado 
n ú m e r o de mu je res que c o n t i n u a r o n so l teras y dedicadas al ser
v ic io d o m é s t i c o hasta edades avanzadas. D e alguna manera , este 
f e n ó m e n o es ind ica t ivo de que Bi lbao con t inuaba a b s o r b i e n d o ex
cedentes f emen inos de la Vizcaya ru ra l . La m i tad de las cr iadas eran 
natura les de Vizcaya, m ien t ras que un 15,48 % eran or ig inar ias de 
G u i p ú z c o a y A lava. Es dec i r , que el serv ic io d o m é s t i c o se a l imen
ta ra s o b r e t o d o de inmigran tes p roven ien tes del p r o p i o h in te r land 
o de los t e r r i t o r i o s l im í t ro fes . 
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Los resu l tados s o b r e pautas ma t r imon ia les según o r igen nos hablan 
de un co lec t i vo de pob lac ión nacida en la c iudad con pautas ma
t r imon ia les sumamen te rest r ing idas. Se c o r r e s p o n d e n con los ba
r r ios d o n d e vivía la burguesía que re t rasaba cons ide rab lemen te la 
edad de c o n t r a e r nupcias d e b i d o a sus mayo res expectat ivas p r o 
fesionales y económicas de te rm inadas p o r el p r o p i o status fami l iar . 
Ace rca de la m e n o r nupcia l idad en los ba r r ios de la burguesía M. 
Frey a f i rma: «Si las clases medias se casan bastante menos que los 
obreros, es porque, para ellas, el matr imonio tiene por objetivo la adqui
sición, el mantenimiento y la trasmisión de un patr imonio. Esta función 
determina una estrategia matr imonia l entre los propietarios, estrategia 
que reduce las posibilidades de casarse. Por el contrario, los asalariados 
independientes económicamente no tienen preocupaciones en su estra
tegia matr imonia l y se casan más fácilmente»48. 

3.6.6. La batalla contra el celibato y en favor del matri
monio eugenésico en la Villa 

El m a t r i m o n i o es el mecan i smo p o r el cual se cons t i t uyen las nue
vas unidades fami l iares en las sociedades industr ia les y, p o r lo t a n 
t o , t i ene una t rascendenc ia básica para el c o n j u n t o social , no só lo 
en lo que conc ie rne a la r e p r o d u c c i ó n b io lóg ica s ino t amb ién en 
lo que afecta a la r e p r o d u c c i ó n social . Es una ins t i tuc ión básica en 
la ar t icu lac ión del o r d e n social que e m e r g e con la indust r ia l izac ión 
y, c o m o ta l , será o b j e t o de a tenc ión p o r pa r te de pensadores , m é 
dicos y r e f o r m a d o r e s po l í t i cos o sociales. 

Los higienistas bi lbaínos, f i rmes de fensores del m a t r i m o n i o , a rgü
y e r o n un sinfín de razones acerca no só lo de su ut i l idad social s ino 
de los c r i t e r i os de rac ional idad de los que debía do ta rse para no 
pe rde r su func ionab i l idad. Para estos i lustres r e f o r m a d o r e s socia
les, el es tado natura l del h o m b r e c o m p l e t o — e n con t rapos i c i ón a 
la ampl ia aceptac ión del ce l iba to de h o m b r e s y mu je res que exist ía 
en la cu l t u ra t rad ic iona l v i zca ína— era el m a t r i m o n i o . Según G u 
mers indo G ó m e z el es tado civil de los habi tantes era un t e r m ó 
m e t r o del es tado m o r a l y del b ienestar de los pueb los , pues to que 
el m a t r i m o n i o era garantía de labor ios idad y tenía una no tab le in 
f luencia mora l i zan te s o b r e la pob lac ión 49. 

Desde este p u n t o de vista, la elevada p r o p o r c i ó n de cél ibes en Bi l
bao y en las márgenes de la Ría p lanteaba un se r io p r o b l e m a que 
había que c o m b a t i r . La causa fundamenta l de tales niveles de ce
l ibato radicaba, c o m o ya hemos v is to , en los fue r tes desequ i l ib r ios 

48 Frey, M., 1978, «Du mariage et du concubinage dans les classes populaires á París, 
j 846-1847», Annales E.S.C., Jul io-Agosto, N.0 4, pág. 812. 

Gómez, G., 1895, Cómo se vive y se muere en 6/7boo. Reseño demográfica de la 
Ilustre Villa, Bilbao. 
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e n t r e los e fec t ivos de pob lac ión femen ina y mascul ina p r o d u c i d o s 
p o r la marcada segmentac ión sexual y espacial de los me rcados de 
t raba jo en la Vizcaya indust r ia l . Po r una pa r te , la af luencia de po 
blación f emen ina hacia la capital para engrosar el serv ic io d o m é s 
t i c o elevaba los niveles de ce l iba to f emen ino ; m ien t ras que la acen
tuada mascul in izac ión del m e r c a d o de t raba jo m i n e r o e indust r ia l 
ac recentaba la presenc ia de h o m b r e s so l t e ros , espec ia lmente en la 
zona m inera . 

Siguiendo los c r i t e r i o s de G. G ó m e z , la ayuda a las clases menes
te rosas y la mora l i zac ión de sus c o m p o r t a m i e n t o s , v i no acompa
ñada de una lucha c o n t r a el ce l iba to . D e la m isma manera . García 
Vergara , m é d i c o de San Salvador del Val le, c o m b a t i ó ac t ivamente 
la so l ter ía de los va rones en la zona m ine ra de Vizcaya: «la eco
nomía política y el buen sentido en fin, piden por todos los medios que 
se combata el solterismo y se favorezca el matr imonio, que es el estado 
natural del hombre completo; el apoyo de su Poqueza y el remedio de 
su incontinencia; ¡a condición fisiológica e higiénica mas favorable para 
la buena salud y longevidad; que protege y af ianza la moral , la sociedad 
y las leyes; así como el celibato es un estado desfavorable pora la salud... 
y de sus filas salen generalmente todos los autores de libros oscuros y 
corruptores de la juventud que dan margen a la prostitución»50. 

A h o r a b ien , n o se t ra taba de f o m e n t a r el m a t r i m o n i o so lamente 
en func ión de los in tereses y deseos de los con t rayen tes ; s ino que 
este debía de estar o r i e n t a d o a d e t e r m i n a d o s f ines de ut i l idad so
cial: «para que los matr imonios sean lo que deben ser, es preciso que 
se reúnan ciertas condiciones, de las que con muchísima frecuencia se 
prescinde, y es necesario tener en cuenta para que aquellos sean ma
nant ial de felicidad y prenda segura de moral idad y orden social; y para 
que la población aumente, sea más sana física y moro/mente, que es la 
aspiración constante de la higiene»5*. As í pues, era conven ien te la 
reg lamentac ión del m a t r i m o n i o n o só lo desde el p u n t o de vista del 
o r d e n social , s ino t a m b i é n desde c r i t e r i os eugenésicos, es dec i r 
o r i en tados al p e r f e c c i o n a m i e n t o de la especie humana. 

Méd icos e higienistas bi lbaínos insistían en la regu lac ión de las c o n 
d ic iones del m a t r i m o n i o , hasta el p u n t o de p r o p o n e r «que el Estado 
interviniese, como lo hace la Iglesia, no autorizando aquellos que no ofre
cieran la garantía suficiente para poder esperar lo que la sociedad re
clama y la mas elemental razón científico aconseja». D e esta manera 
no serían ap tos para el m a t r i m o n i o personas catalogadas c o m o i m 
béci les, a lcohól icas, sif i l í t icas, degeneradas, viejas o gastadas física
m e n t e S2. 

50 García Vergara, E., 1904, Dotos para la topografía médica de San Salvador del Valle, 
Baracaldo, pág. 140. 
51 Ibídem. 
52 González Revilla, G., 1908, La protección de la infancia abandonada, Bilbao, 
pág. 36. 



Economía, población y dudad 3 I 9 

González Revil la, f i r m e e x p o n e n t e de las p reocupac iones eugené-
sicas y c o m p r o m e t i d o en la e r rad icac ión de la de l incuenc ia infant i l 
y juveni l de la Vi l la — a la que cons ideraba f r u t o del a l coho l i smo , 
la sífilis, la miser ia y o t ras taras h e r e d i t a r i a s — , p ropugna «evitar por 
escrupulosa selección el nacimiento de estos degenerados» c o m o m e 
dida indispensable. T a m b i é n en este sen t i do se mani festaban a l 
gunos m i e m b r o s de la A c a d e m i a de Ciencias Médicas de Bi lbao, 
de fend iendo la pos ib le ester i l i zac ión de «al ienados y c r im ina les» , 
en la l inea man ten ida p o r T h u l i é en Francia y en o t r o s países e u 
ropeos , en los que a b i e r t a m e n t e la clase méd ica p r o p o n í a la bús
queda de med ios para d i sm inu i r el n ú m e r o de ta rados físicos, psí
quicos o con desviac iones mora les ; los académicos bi lbaínos 
deba t i e ron , inc luso, s o b r e la conven ienc ia o no de una legislación 
mat r imon ia l higiénica al es t i lo de la puesta en prác t ica en algunos 
estados nor teamer icanosS3: «Ya que las leyes no se esfuerzan en evi
tar la terrible plaga de la degeneración hereditaria, debemos hacerlos 
los científicos-prácticos, restando el derecho de reproducir a los alco
hólicos inveterados y criminales empedernidos que dan lugar a una raza 
de idiotas, epilépticos, imbéciles, ladrones y asesinos. La castración es, a 
no dudar, el remedio legal e higiénico mas apropiado»54 Los m é t o d o s 
p ropues tos en este caso eran los de la vasectomía, e s p e r m e c t o m í a 
y fa l lectomía. 

Pero para que el m a t r i m o n i o , aun e n t r e personas cons ideradas sa
nas, «sea lo que debe se r» , es dec i r , f ruc t i f i que y sea de u t i l idad 
social, habría de cump l i r , además, c i e r t os requ is i tos en lo que a la 
edad de los cónyuges se re f ie re . En el caso de las mu je res la edad 
adecuada de c o n t r a e r m a t r i m o n i o se si tuaría e n t r e los 20 y 25 , 
mient ras que en los va rones sería e n t r e los 25 y los 30 años , c o n 
s iderando c o m o con t ra r i as a la higiene y a la m o r a l las un iones 
precoces, las tardías o b ien aquellas de edades desp ropo rc i onadas . 

N o deja de ser s o r p r e n d e n t e que, aunque p o r estas fechas la edad 
media al m a t r i m o n i o había e x p e r i m e n t a d o var iac iones y se de tec 
taba una más t e m p r a n a nupcia l idad en las mu je res de los núc leos 
afectados p o r la indust r ia l i zac ión , estas recomendac iones p o c o t e 
nían que ve r c o n el m o d e l o de m a t r i m o n i o de baja p res ión de la 
zona H o l o h ú m e d a del País Vasco que todav ía persist ía en ampl ias 
zonas vizcaínas. 

53 Lesmes (seud.), 1899, «Crónica», Gaceta Médica del Norte, N.0 46-47, págs. 
218-9. 

I terativo (seud.), 1910, «La esteril ización de los alienados y criminales», Gaceta 
Médica del Norte, N.0 188, págs. 272-4. 





4.a PARTE 
El desarrollo urbano 

y la vivienda 





4.1. Antecedentes: La fundación de Bilbao 
y su desarrollo urbano durante el 
Antiguo Régimen 

En este apa r tado , ana l izaremos la evo luc ión de Bi lbao desde su 
p rop io desa r ro l l o v i ta l c o m o c iudad, y el papel desempeñado p o r 
la v iv ienda en el m i s m o . A u n q u e sea m u y suc in tamente , para e n 
tende r el d e s a r r o l l o u rbanís t i co de la vi l la en los ú l t imos t r e s siglos, 
nos t e n e m o s que r e m o n t a r a los or ígenes de su fundac ión y a los 
límites del espacio geográ f i co que lo va a dar cabida. 

La Vil la de Bi lbao, fundada en 1300 p o r el Señor de Vizcaya, D i e g o 
López de H a r o , es una c iudad m u y j oven en el c o n t e x t o de la d i 
latada t r a d i c i ó n urbana eu ropea . El rasgo clave que def ine su e m 
plazamiento geográ f i co es su cond i c i ón de p u e r t o en es tua r io , ub i 
cado j u n t o a un vado natura l t rans i tab le ; una e lecc ión que si b ien 
es habitual en muchas de las grandes urbes de la fachada at lánt ica 
del con t i nen te , en el caso específ ico de Bi lbao debe subrayarse c o n 
énfasis, ya que fue el p r i m e r a r g u m e n t o que jus t i f i có su f undac ión 
y el que c o n d i c i o n ó su p o s t e r i o r desa r ro l l o . 

La ubicación del núc leo fundac iona l p r i m i t i v o , en el f o n d o de una 
cubeta f luvial enca jonada y a c a t o r c e k i l ó m e t r o s del mar se escog ió 
p o r ser éste el lugar navegable más a le jado de la cos ta en t o d a la 
comarca o , lo que es lo m i s m o , el p r i m e r p u n t o d o n d e las difíci les 
rutas de t r a n s p o r t e t e r r e s t r e s podían acceder al e m b a r q u e de sus 
mercancías, a h o r r á n d o s e una pa r te del penoso t r a y e c t o hasta el 
l i tora l . Los urbanis tas actuales aseguran que esta dec is ión fue un 
ac ie r to h i s t ó r i co , pues en las ag lomerac iones urbanas conf iguradas 
sobre un es tua r i o es p rec i samente en el f o n d o del m i s m o d o n d e 
se encuen t ran los va lo res más a l tos de cen t ra l idad . Sin e m b a r g o , 
para c o m p r e n d e r la i m p o r t a n c i a de esta local ización en el c o n t e x t o 
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del m u n d o ba jomed ieva l deben r e c o r d a r s e o t r o s fac to res , en t r e 
el los el hecho de que la c reac ión de Bi lbao y o t ras poblac iones 
situadas al pie de los pasos de la co rd i l l e ra Can tábr i ca y en los 
f o n d e a d e r o s natura les de la cos ta sep ten t r i ona l de la Península fo r 
ma pa r te de un vas to p r o y e c t o de pol í t ica e c o n ó m i c a impu lsado 
p o r la monarqu ía castel lana para dar salida a la p r o d u c c i ó n lanera 
de la Meseta , y que la f unc ión p r i m o r d i a l de estos asentamien tos 
e ra asegurar la ru ta y garant izar el t r a n s p o r t e naval de la mercancía 
hasta los grandes c e n t r o s m a n u f a c t u r e r o s de los Países Bajos. 

Por ese m o t i v o a Bi lbao se le i m p r i m i ó desde su nac im ien to una 
marcada vocac ión mercan t i l y t r a n s p o r t i s t a , y no se le r e c o n o c i e 
r o n más de rechos s o b r e el t e r r i t o r i o c i r cundan te que un t é r m i n o 
ju r isd icc iona l de 60 km2 y el p r iv i leg io de e x p l o t a r en exclusiva las 
potenc ia l idades po r tua r ias y comerc ia les de la ría del N e r v i ó n . 
Carecía de cua lqu ie r a u t o r i d a d po l í t ica , rel ig iosa o admin is t ra t iva 
fuera de estos l ími tes, y aún d e n t r o de los m i s m o s se veía d i rec 
t a m e n t e con tes tada p o r los rece losos linajes fami l iares que in te
graban la a r i s toc rac ia ru ra l . D u r a n t e los dos p r i m e r o s siglos de 
ex is tenc ia , Bi lbao t u v o que luchar s imu l táneamen te en dos f ren tes , 
t a n t o c o n t r a la c o m p e t e n c i a mercan t i l de o t r o s p u e r t o s mar í t imos 
que c o m o B e r m e o le aventajaban en ant igüedad y p res t ig io , c o m o 
c o n t r a las p re tens iones secesionistas de las par roqu ias rura les in
cluidas en su p r o p i o t é r m i n o mun ic ipa l : A b a n d o , Begoña y D e u s t o . 
De l p r i m e r pu lso salió v i c t o r i o s o , m ien t ras que en el segundo t u v o 
que aceptar una d e r r o t a t rascenden ta l que ha c o n d i c i o n a d o su de
sa r ro l l o u r b a n o hasta la ac tua l idad. 

Una sentenc ia judic ial del año 1500, favorab le a los in tereses de las 
poderosas famil ias ru ra les , p r i v ó a Bi lbao del c o n t r o l s o b r e su en
t o r n o agrícola y de jó a la Vi l la ence r rada en una reduc id ís ima de
marcac ión de apenas 8 hectáreas. Este suceso, que se p r o d u j o en 
el m i s m o m o m e n t o en que la c iudad lograba conqu is ta r el ob je t i vo 
de c o n v e r t i r s e en el p u e r t o comerc i a l más f r e c u e n t a d o del Can 
t á b r i c o , imped i rá su d e s a r r o l l o u r b a n o en ex tens ión hasta f ines del 
siglo X I X y marca rá para s i e m p r e la mo r fo l og ía del Casco V ie jo de 
la c iudad, t a n t o p o r el r ég imen de p r o p i e d a d del suelo que se ins
tau ra rá , c o m o p o r la elevada dens idad de ocupac ión del espacio o 
p o r el t i p o de v iv iendas y edi f ic ios que se c o n s t r u i r á n . 

El núc leo p r i m i t i v o ', asentado en la r i be ra de recha del r í o , cons
taba de t res calles paralelas co r tadas p o r dos es t rechos cantones 
t ransversa les. La anchura de los viales era de 6 m e t r o s y a sus lados 
se alzaban viv iendas uni fami l iares de planta es t recha y p ro funda , 
c o m p a r t i e n d o med ianeras , y c o n f o r m a n d o manzanas compac tas y 
regulares. Los solares or ig ina les, de 90 m2 a p r o x i m a d a m e n t e , eran 

1 Torrec i l la Gorbea, M. J. e Izarzugaza Lizarraga, I., 1990, «Evolución urbana del pr i 
mer Bilbao: las Siete Calles y sus elementos más sobresalientes», en Bilbao. Arte e 
Historia, vo l . I. págs. 37-56. Bilbao. 
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eran idént icos para t o d o s los vec inos , y s o b r e el los las p r imeras 
edif icaciones se e r i g ie ron c o n e s t r u c t u r a de madera y c e r r a m i e n 
tos e x t e r i o r e s de tab lazón ve r t i ca l , c o n el p iso s u p e r i o r avanzando 
en vo lad izo s o b r e el p lano de fachada. 

Du ran te el siglo X I V Bi lbao se conso l ida c o m o c e n t r o e x p o r t a d o r 
y r e d i s t r i b u i d o r de mercancías, r e m o n t a los e fec tos de la gran c r i 
sis demográ f ica eu ropea y ve c r e c e r su pob lac ión . Para dar cabida 
a los nuevos vec inos los solares p r im i t i vos se co lma tan y f racc ionan 
y, al m i s m o t i e m p o , se t razan c u a t r o nuevas rúas dispuestas en 
paralelo con las ya ex is ten tes . Se con f igura así la o rdenada t r a m a 
viaria medieval que todavía hoy se c o n o c e c o m o las Siete Cal les. 

Esta pequeña c iudad de amb ien te g ó t i c o carecía de espacios p ú 
blicos ab ie r tos . N o había en ella más plazas o lugares de conv i 
vencia cívica que el mue l le f luvial , en el que desembocaban todas 
las calles, y p o r falta de m e j o r e s a l ternat ivas allí conf luían t amb ién 
los fa rdos y tone les de los mercade res , las ve rdu ras y animales que 
vendían los campes inos, los e n c u e n t r o s de las t r i pu lac iones m a r i 
neras y las ce lebrac iones de los vec inos , y al f inal los p r o p i o s o r 
ganismos de rep resen tac ión social de la Vi l la: el Consulado, Casa de 
contratación y juzgado de los Hombres de Negocios de mar y t ierra y 
Universidad de Bilbao f undado en 1511 y la sede del C o n c e j o , que 
se er ig i rá adosada a la iglesia de San A n t ó n . 

Las reducidas d imens iones del t e j i d o u rbano imp iden la especial i -
zación func iona l , y aunque ex is te una calle baut izada Tender ía , que 
evoca el o f i c io de los mercade res , nunca l legaron a c rearse au tén 
t icos ba r r ios gremia les. Sin e m b a r g o , el p lano de la c iudad sí está 
some t i do a jerarquías soc ioeconómicas , y no era lo m i s m o res id i r 
en una casa con fachada al mue l le que en las manzanas i n te r i o res . 
El f r en te de la plaza f luvial estaba rese rvado en exclusiva a los ca
serones y t o r r e s de un puñado de viejas famil ias bander izas que 
habían r e o r i e n t a d o sus in tereses t rad ic iona les hacia el t r á f i co c o 
mercia l , m ien t ras que a sus espaldas se en t remezc la deso rdena 
damente una pequeña m u l t i t u d de a r m a d o r e s , capitanes de naos, 
agentes de mercade res burgaleses o e x t r a n j e r o s , comerc ian tes lo 
cales y ar tesanos meta lú rg icos , a r r o p a d o s p o r sus fami l iares y cr ia
dos, sa tu rando el escaso espacio residencia l d ispon ib le hasta a l 
canzar la c i f ra de 744 núc leos de c o n t r i b u y e n t e s en 1492. Mas allá 
de la mura l la que defendía las Siete Cal les, un n ú m e r o i n d e t e r m i 
nado de ma r i ne ros , c a r p i n t e r o s de r ibe ra , f e r r o n e s , a r r i e r o s , es
t ibadores , m i n e r o s , c u r t i d o r e s y s i rv ientes pob laban las casuchas 
del caó t i co arrabal de A l l e n d e la Puente , que crecía deso rdena 
damente s o b r e el cam ino que se dir igía a Cast i l la r e m o n t a n d o el 
valle del Cadagua. 

I n t r amuros se encon t raba la p a r r o q u i a más ant igua, la de Santiago, 
y j u n t o al puen te , o c u p a n d o el so lar de un v ie jo t o r r e ó n , la de San 
A n t o n i o A b a d , consagrada en 1443. Sin e m b a r g o , en la c iudad nun -
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ca hubo espacio suf ic iente para el asen tamien to de c o n v e n t o s y 
monas te r i os . Salvo algún bea te r ío de mu je res piadosas que c o n 
vivían en casas par t i cu la res del Casco V ie jo , p o r falta de recursos 
para pagar una d o t e m a t r i m o n i a l o la p ro fes ión en una congrega
c ión regular , t odas las o rdenes rel igiosas se v i e r o n obl igadas a bus
car un espacio para sus sedes a las puer tas del t é r m i n o munic ipa l 
de Bi lbao, p e r o s iempre fuera del m i s m o . La n o r m a que marcan 
los c o n v e n t o s de San Francisco, la Encarnac ión, San Agus t ín , y la 
M e r c e d só lo t i ene una excepc ión en el caso de la p o d e r o s a C o m 
pañía de Jesús, que a med iados del siglo X V I I cons igu ió hacerse con 
un amp l io c o n j u n t o de parcelas p r ó x i m a s al c e n t r o med ieva l para 
fundar en ellas su C o l e g i o de los Santos Juanes. 

A f ines del siglo X V , el espacio amura l lado de las Siete Cal les ya 
era insuf ic iente para sat isfacer la intensa demanda de v iv ienda de 
la pob lac ión bi lbaína, y deb ido a e l lo en 1483 se l og ró au to r i zac ión 
para ab r i r una vía nueva fuera de la cerca, la calle Santa María, que 
en c i e r t o m o d o puede def in i rse c o m o el p r i m e r ensanche en la 
Edad M o d e r n a del v ie jo Bi lbao medieva l . Po r falta de espacio en el 
m e a n d r o , esta nueva rúa t u v o que r o m p e r con la a l ineación regular 
de la t r a m a gó t i ca y se o r i e n t ó hacia el b o r d e de un p layón c o 
n o c i d o con el n o m b r e de El A r e n a l . D e esta manera la calle Santa 
María m a r c ó el m o d e l o a seguir para las vías de B idebar r ie ta y el 
C o r r e o , que se desar ro l la r ían en para le lo du ran te los siglos X V I I 
y X V I I I ; ambas desurbanizadas y con sus edi f ic ios n o t o r i a m e n t e de
sal ineados, con una clara ausencia de homogene idad en el t e j i do 
u r b a n o que só lo se co r reg i r í a en el siglo X I X . Poco más t a r d e , p o r 
el f lanco o p u e s t o , comenzar ía a ocuparse con viv iendas la Ronda 
e x t e r i o r de la mura l la , una senda habi l i tada c o m o calle desde el 
siglo X V I I , p e r o que al es tar apr is ionada p o r la ladera de la m o n 
taña se d e s a r r o l l ó de manera i ncomp le ta y al p r i nc ip io só lo en una 
de sus aceras. 

En teo r ía , las nuevas v iv iendas cons t ru idas en estos espacios rec ién 
conqu is tados deb ie ran de haberse s o m e t i d o a las d ispos ic iones de 
una es t r i c ta o rdenanza urbaníst ica d ic tada en 1571, a raíz del es
pan toso i ncend io que a r rasó la vil la el 9 de n o v i e m b r e de aquel 
m i s m o año. En ellas se fi jaba una anchura ob l iga to r ia de calle de 
6,75 m. y una a l tu ra m á x i m a de fachada de I 1,25 m2, lo j u s t o para 
d i spone r de una planta baja dedicada a ta l le r o a lmacén, más dos 
pisos nobles y un c a m a r o t e abuhard i l lado. Los c e r r a m i e n t o s y t a -
bicajes de tab la fác i lmente combus t ib les se dec la ra ron p r o s c r i t o s , 
y en sus t i tuc ión de los m ismos se a lzaron paredes de canter ía o 
de e n t r a m a d o c o n ladr i l lo . C o n estos cambios la casa fami l iar b i l 
baína, cada vez más pequeña y más sól ida, ganó en in t im idad y avan
zó hacia la c reac ión de un amb ien te d o m é s t i c o , aunque todavía no 
debía de ser un lugar con fo r t ab le . 

2 Andrés Morales, A. de., 1990, «Urbanismo y arqui tectura en el Bilbao del siglo 
XVI» , en Bilbao. Arte e Historia, vo l . I. págs. 57-78. Bilbao. 
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La expans ión de la t r a m a urbana p e r m a n e c i ó estancada hasta f ines 
del siglo X V I I I , p e r o a pesar de e l lo Bi lbao lograría a b s o r b e r el c r e 
c im ien to demog rá f i co p o r el p r o c e d i m i e n t o de d iv id i r los solares 
y aumenta r la a l tu ra de las c o n s t r u c c i o n e s , de manera que se h izo 
habitual la presenc ia de edi f ic ios m u y es t rechos c o n t res pisos de 
vivienda, y la ex is tenc ia de numerosas famil ias alojadas en desvanes. 
Y el lo a pesar de que aún quedaban parcelas p o c o o mal ut i l izadas, 
ocupadas p o r s imples tejavanas o casuchas de un so lo p iso. Esta 
paradoja só lo se exp l ica si se t i ene en cuen ta que t ras la gran qu ie 
bra de las compañías de c o m e r c i o y c o n s t r u c c i ó n naval de f ines del 
siglo X V I la e c o n o m í a local se ru ra l i zó ráp idamen te , y muchas fa
milias t rans fo rmadas en rent is tas i n v i r t i e r o n sus capitales en la 
compra de suelos u rbanos que admin is t raban con un c r i t e r i o r e 
t r o g r a d o e inmov i l i s ta , inadecuado para un c e n t r o u rbano m e r c a n 
t i l . Su ac tuac ión se basaba en sus t raer los del m e r c a d o de l ib re in 
t e r camb io para así i m p e d i r que crec iese la o fe r t a de v iv iendas y 
poder i m p o n e r elevadísimas tar i fas de a lqui ler . En la p rác t i ca lo que 
este s is tema l o g r ó fue que a f ines del X V I I I en Bi lbao resul tase 
c o m p l e t a m e n t e impos ib le consegu i r un a l o j am ien to , ni aún pagan
do prec ios deso rb i t ados . 

4.2. El crecimiento planificado de Bilbao 

4.2.1. Las limitaciones de ios ensanches neoclásicos 

T o d o s los t e s t i m o n i o s l i t e ra r ios de los v ia jeros que v i s i ta ron Bi lbao 
a fines del siglo X V I I I co inc iden en señalar un hecho que debía de 
so rp render les nada más l legar a la c iudad : el hac inamien to de la 
poblac ión local , la incre íb le d e s p r o p o r c i ó n e n t r e el escaso espacio 
habitable y el e levadís imo n ú m e r o de vec inos . 

Cuando Jovel lanos redac ta las páginas de su D i a r i o c o r r e s p o n 
dientes al I de agos to de 1791 , escr ibe a s o m b r a d o que a Bi lbao 
«se le regulan tres mi l vecinos, pero debe pasar de quince mi l almas, 
según h/erven» 3. 

La misma sensación e x p e r i m e n t ó el a lemán Chr i s t i an A u g u s t Fis-
cher en ju l io de 1797 — a pesar de que para en tonces ya había 
aumentado bastante el pa rque de v iv ienda d i s p o n i b l e — , cuando 
anotaba i m p r e s i o n a d o que «o pr imera vista y según su tamaño, Bilbao 
apenas parece albergar 8 .000 personas; sin embargo, los habitantes es
tán tan apretados que se cuentan más de 13.000... y hasta las buhar
dillas están tan llenas de inquilinos, que una pequeña habitación (un 
apa r tamen to ) con uno o/cobo se pogo 5 0 piastras al oño»4. 

3 Jovellanos, G. M. 1956, Diarios. Madr id. 
4 Fisher, C. A., 1973, «Descr ipc ión de Bilbao en el verano de 1797», en Estudios 
vizcaínos, 7-8. Págs. 229-250. 
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H o y sabemos que la pob lac ión censada en la Vi l la aquel m i s m o año 
e ra so lo de 10.943 hab i tantes , a los que podr ía sumarse un g r u p o 
de t ranseún tes , re fug iados f ranceses, m a r i n e r o s y pob lac ión f l o tan 
t e ce rcano al mi l la r de personas. En t o t a l , n o más de 12.000 in
d iv iduos . 

A u n q u e los cálculos n o fue ran del t o d o exac tos , lo que nadie pue
de ya ev i ta r es la ín t ima conv i cc ión que c o m p a r t í a n p o r igual los 
bi lbaínos y sus v is i tantes de v iv i r en una c iudad ahogada y, en este 
sen t i do , los exagerados t e s t i m o n i o s de Jovel lanos y Fischer n o ha
cen s ino re f le jar el insosten ib le g rado de sa tu rac ión que atenazaba 
al Casco V ie jo . En el Bi lbao de f in de siglo se l legó a alcanzar una 
dens idad que rondaba los 1.800 habi tantes p o r hectárea, lo que 
cons t i t uye una p r o p o r c i ó n d ramát i ca si se c o m p a r a con las cifras 
que en tonces of recían las c iudades más populosas del Señor ío , 
c o m o D u r a n g o (388 habs/ha), Por tuga le te (377 habs./ha.) u O r -
duña (361 habs./ha.). 

La s i tuac ión no era nueva. Ya en 1526 se habían l i b rado varias P ro 
v is iones Reales o r ien tadas a que se d ie ra algún ensanche al t é r m i n o 
u rban izado de Bi lbao y, desde en tonces , la pob lac ión se había d u 
p l icado sin que apenas aumentase el n ú m e r o de v iv iendas. Las cau
sas fundamenta les del p r o b l e m a t amb ién eran s o b r a d a m e n t e c o 
nocidas: p o r un lado, había que c o n t a r con los reduc idos l ímites 
ju r isd icc iona les de la Vi l la, que castraban cua lqu ie r p r o y e c t o de ex
pansión masiva, a n o ser que se asaltasen los t e r r i t o r i o s de las an
teiglesias vecinas de A b a n d o , Begoña y D e u s t o , c o n las que las re 
laciones no s i empre eran del t o d o amistosas. Por o t r a pa r te , la 
mayor ía de los solares b i lbaínos, t a n t o los ya edi f icados c o m o los 
edi f icables, per tenec ían a mayorazgos rent is tas que pract icaban una 
pol í t ica e c o n ó m i c a m i o p e , cons i s ten te en ev i ta r las nuevas inver
s iones y e x p l o t a r hasta la ex tenuac ión el p a t r i m o n i o he redado . 
Este r e d u c i d o g r u p o a r i s t oc rá t i co , p r o f u n d a m e n t e l igado a sus ba
ses de p o d e r ru ra l , f o m e n t a b a c o n s c i e n t e m e n t e una o f e r t a de v i 
v ienda m u y p o r deba jo de la demanda rea l , para así consegu i r p re 
cios y cond ic iones de a r r e n d a m i e n t o au tén t i camen te leon inos . 

A d i fe renc ia de lo que o c u r r í a en M a d r i d , d o n d e desde 1772 se 
sujetaban los a lqui leres a una tasac ión mun ic ipa l , en Bi lbao las ta 
rifas e ran c o m p l e t a m e n t e l ibres. El C o n s u l a d o — q u e represen taba 
a los comerc i an tes de la v i l l a — había so l i c i tado r e i t e r a d a m e n t e que 
se f i jasen p e r o , hasta la fecha, n o había t e n i d o é x i t o . T a m p o c o se 
cumpl ía la vieja o rdenanza de 157 ! re lat iva a los edi f ic ios, p o r lo 
que en c ier tas zonas se asistía a la parado ja de que , a pesar de la 
acuc iante carenc ia de so lares, p ro l i fe rasen las huer tas , tejavanas y 
casuchas ínfimas 

En este amb ien te de p r o g r e s i v o d e s c o n t e n t o surg ió una p ropues ta 
dec id idamen te p rogres is ta del P e r s o n e r o del C o m ú n — e l r e p r e 
sen tan te de los in tereses popu la res en el A y u n t a m i e n t o — que p re -
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tendía «oumentor el número de casas habitables de Bilbao y mejorar 
el aspecto de la Villa». El p lan, f i r m a d o p o r N ico lás L o r e d o en 
17865, denunc iaba las práct icas ant isociales de los mayorazgos y 
p roponía una drást ica i n te r venc ión s o b r e la c iudad que abr i r ía paso 
a la expans ión del t e j i do u r b a n o y a la m o d e r n i z a c i ó n de su imagen 
arqu i tec tón ica . 

Lo redo , r ecog iendo «el justo clamor de este vecindario» levanta su 
voz c o n t r a <dos propietarios... que validos de ia suma escasez de casas 
habitables imponen a los más de los habitantes de ellas las leyes que 
les facilitan la escasez misma, aumentándoles considerablemente sus 
rentas». 

Entre o t ras práct icas abusivas, desenmascara una t r e t a f raudu len ta 
utilizadas p o r los p o t e n t a d o s locales, que fo rzaban a los inqui l inos 
a que pagasen ín teg ramen te la c o n s t r u c c i ó n de su f u tu ra casa, «con 
cuyo medio se encuentran al cabo de algunos años con casas que les 
producen buenas rentas sin que les haya costado nada». El t o n o en el 
que se r edac tó el p r o y e c t o e ra tan a b i e r t a m e n t e be l igerante que 
las p r imeras p ro tes tas que cosechó ni s iquiera e n t r a r o n a va lo ra r 
el f o n d o de la cues t ión , s ino que se c o n c e n t r a r o n en ex ig i r que se 
expurgasen del t e x t o los n u m e r o s o s t é r m i n o s in ju r iosos e insul
tantes con que se adjet ivaba a algunos notab les p r o h o m b r e s b i l 
baínos, c o n o c i d o s p o r la ex tens ión de sus p rop iedades urbanas. 
Sólo después de consegu ido este p r i m e r p r o p ó s i t o a r r e m e t i e r o n 
«contra las irregulares e intempestivas ideas de Don Nicolás», que juz
gaban p r o d u c t o de una envid ia malsana o , en la p rosa co r tés de la 
época: «efecto de emulación y espíritu de desquite». 

El ob je t i vo f inal del Plan L o r e d o era log ra r la edi f icac ión de ochen ta 
y seis nuevas casas — e l equ iva len te a dosc ientas c incuenta y o c h o 
viviendas f a m i l i a r e s — sin necesidad de ampl ia r el m a r c o u rban i 
zado de la Vi l la. Es dec i r , n o se t r a taba de e x t e n d e r más la c iudad, 
sino de ap rovecha r rac iona lmen te todas las posib i l idades de res i 
dencia real que ésta o f rec ía , c o m p l e t a n d o los solares y e r m o s de la 
t rama vial y h o m o g e n e i z a n d o los m ó d u l o s cons t ruc t i vos , según una 
regla un i tar ia de al ineaciones y a l turas. 

La posib i l idad de c rea r una c iudad a l te rnat iva al Bi lbao medieval y 
ba r roco resul taba todavía p r e m a t u r a , cuando lo que quedaba p o r 
hacer era pe r fecc ionar la c iudad heredada, adecuándola a las ne
cesidades de los comerc ian tes y la burguesía ascendente , y d o t á n 
dola de los serv ic ios e i n f raes t ruc tu ra que éstos demandaban. Las 
nuevas casa, de t res y c u a t r o pisos, se alzarían «en terrenos propios 
de esta Villa, en terrenos vacíos de particulares y las demás en sitios 
que están malamente, contra el buen orden de policía, ocupados en las 
calles más principales con tejábanos y casas de una sola habitación, 
construidas de forma que afean y sirven de borrón al par de las otras». 

A.F.B. Cor reg imien to , leg.c 1381/5. 
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El apar tado medu la r del plan lo cons t i t uye un censo p o r m e n o r i 
zado de los solares edif icables del Casco V ie jo , que de l im i ta con 
prec is ión el espacio d o n d e fo r ja rán sus armas las dos p r imeras ge
nerac iones de a rqu i t ec tos neoclásicos bi lbaínos. Las pr incipales 
áreas de t r a b a j o pend ien te se local izan en la per i fe r ia inmed ia ta del 
núc leo medieva l de las Siete Cal les, pues se a f i rma que fal tan diez 
casas para c o m p l e t a r la acera e x t e r i o r de la calle Ronda, o c h o en 
la calle Santa María, c a t o r c e en B idebar r ie ta , seis en A s c a o y o t ras 
diez casas e n t r e el c e m e n t e r i o de San Nico lás y la Estufa. 

Había una zona cuya inadecuada ut i l ización, a base de huertas y jar
dinci l los pr ivados, le resultaba par t i cu la rmente h i r iente al Personero 
del C o m ú n : la que se extendía en t re la Sombrerer ía y el A rena l , de
nominada popu la rmen te «Barrio de los zurradores» po r que allí se acos
tumbraba c u r t i r y t r a ta r las pieles. Pensaba que en ella se podía t razar 
una nueva calle con diez y seis edif icios o , m e j o r aún, crearse una 
plaza en la que habría espacio para más de una veintena de casas. 
C o n t re in ta y c inco años de ant ic ipación, Nico lás L o r e d o estaba ya 
pref igurando lo que sería la Plaza Nueva de Silvestre Pérez: el mayor 
p royec to residencial de neoclasic ismo en la Vil la. 

C o n v i e n e t e n e r s i empre p resen te que la c iudad que sueña L o r e d o 
es una u r b e de c o r t e i lus t rado y, c o m o ta l , t í p i camen te clasista. El 
m i s m o es un p r o p i e t a r i o re la t i vamente a c o m o d a d o , y su in tenc ión 
está muy lejos de ser la de c o m p a r t i r res idencia con la ampl ia masa 
de famil ias empob rec i das que se hacinan en la zona sur de Bi lbao. 
A lo s u m o , cuando t i ene que so luc ionar la ocupac ión de un solar 
i n c ó m o d o o demas iado e s t r e c h o del Casco V ie jo , adm i te que po 
dría p e r m i t i r s e v iv i r en él a «tenderos y gente t rabajante»; p o r lo 
demás, en t i ende que el lugar natura l de los h e r r e r o s , emba ladores , 
j o rna l e ros y o b r e r o s de los o f ic ios está en Bi lbao La Vie ja, San 
Francisco, Zaba lb ide y det rás de San Agus t ín , áreas de las que para 
nada se ocupa en su p r o y e c t o , que escapan a cua lqu ie r p r o p ó s i t o 
de o r d e n a c i ó n urbanís t ica y a cua lqu ie r in te rés p o r no rma l i za r las 
f o rmas a rqu i tec tón icas . Es un e r r o r f r ecuen te que se señale el en 
t o r n o del A r e n a l c o m o la única zona de Bi lbao en expans ión en t r e 
f ines del siglo X V I I I y la p r i m e r a m i tad del X I X , o l v i dando que la 
pob lac ión y el n ú m e r o de viv iendas a u m e n t ó m u c h o más en las 
barr iadas mer id iona les pob res , s o b r e t o d o c o m o consecuenc ia del 
c rec ien te f lu jo i n m i g r a t o r i o . A r t u r o R. O r t e g a ha d e m o s t r a d o ef i 
cazmente que «por lo que a Bilbao respecta, el crecimiento es inver
samente proporcional al nivel económico de los habitantes de cada zona, 
oscilando entre el 1,01 % anual de la parroquia obrera de San Antón y 
el 0,52 para la oligárquica San Nicolás»6. 

La in f rav iv ienda ocupada p o r la pob lac ión t raba jado ra ha dejado 
m u y pocas huellas mater ia les y escasos t e s t i m o n i o s esc r i tos . A pe-

6 Or tega Berruguete, A.R.B. 1977, «La población de Bilbao: 1800-1870», Cuadernos 
de sección de Historia-Geografía. Esuko íkaskuntza. 10, págs. 47-60. 
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sar de que se carac ter izaba p o r su emp lazam ien to anárqu ico y p o r 
su fragi l idad c o n s t r u c t i v a — a t r i b u t o s f r o n t a l m e n t e opues tos a la 
menta l idad i l u s t r a d a — los nuevos p r o y e c t o s de c iudad no c o n t e m 
plaban a l ternat ivas para ella. Vo lv ían la espalda y la abandonaban 
c o m p l e t a m e n t e a su sue r te . La que p r o p o n e el Plan de L o r e d o es 
la c iudad de los c o m e r c i a n t e s , la e x p r e s i ó n urbaníst ica de la bu r 
guesía mercan t i l ascendente , que p r e t e n d e l iberarse del lastre de 
la vieja a r i s toc rac ia solar iega y d inamizar el m e r c a d o del sue lo y de 
la p rop iedad inmob i l i a r ia . U n a c iudad pur i tana y labor iosa, sin os 
tentac iones lujosas ni espacios g r a t u i t a m e n t e desaprovechados ; 
l impia, o r d e n a d a y c o n una i n f raes t ruc tu ra comerc ia l su f ic ien te
mente f lex ib le c o m o para o f r e c e r abundantes locales de a lmace
naje e i n t e r c a m b i o , a la par que residencias dignas para los h o m 
bres de negoc ios y los pro fes iona les l iberales. 

Se en tend ió que la v iv ienda ideal para mater ia l i zar este p r o y e c t o 
era un edi f ic io adosado e n t r e medianeras , con d iez m e t r o s de fa
chada y una es t ra t i f i cac ión en a l tu ra que c o m p r e n d i e s e lon ja, en 
t resue lo y t r e s plantas de hab i tac ión . La lonja podía habi l i tarse 
c o m o t ienda o ta l le r , p e r o lo más n o r m a l fue dest inar la a a lmacén; 
mient ras que el e n t r e s u e l o a lbergaba el e s c r i t o r i o me rcan t i l , la o f i 
cina de con tadu r ía e inc luso las p rop ias alcobas fami l iares del en 
cargado. 

La carencia de locales de d e p o s i t o seguros era una real idad t a n t o 
o más p r e o c u p a n t e que la p rop ia escasez de v iv ienda. En Bi lbao 
faltaban a lmacenes f iables. T r a s las inundac iones de 1772, que ha
bían causado cuant iosas perd idas económicas , el C o n s u l a d o ex ig ió 
que se cons t ruyesen nuevos edi f ic ios en lugares a los que no l le
gara el agua, e in ic ió los t r á m i t e s para levantar los en la campa de 
Albia. Sin e m b a r g o , los grandes p r o p i e t a r i o s de la Vi l la, t e m e r o s o s 
de p e r d e r sus ren tas , m o v i e r o n t o d o s los reso r tes necesar ios para 
que el Señor ío y la Ante ig les ia de A b a n d o se opus ie ran y l o g r a r o n 
sabotear el p r o y e c t o . C u a n d o L o r e d o r e m e m o r a el ep i sod io es 
tajante al a f i rmar que «/os mayorazgos lo paral izaron todo». 

A l cabo de más de una década, y c o n el t r á f i co naval b i lbaíno en 
fase expansiva a causa del co lapso t e m p o r a l de los p u e r t o s de la 
Francia revo luc iona r ia , las necesidades de los comerc ian tes locales 
eran todavía más acuciantes. En los ú l t imos años n o habían cab ido 
los envíos de bacalao, y los fa rdos de lana castel lana se a m o n t o 
naban a la i n t e m p e r i e en calles y plazuelas, con r iesgo de que se 
mojasen o ard iesen p o r acc idente . El A y u n t a m i e n t o ponía a dis
pos ic ión de los m e r c a d e r e s t res viejas lonjas munic ipa les d e n o 
minadas «La Estufa», que servían de d e p o s i t o de mater ias inf la
mables; p e r o en ellas só lo había espacio para un v o l u m e n l im i tado 
de part idas de cáñamo, q u e d a n d o fue ra cargas m u c h o más pe l i 
grosas — r e s i n a s , a lqu i t ranes . . .— dest inadas a acabar api lándose en 
ent resue los y bajeras de casas par t i cu la res y a p r o v o c a r el pán ico 
de incend io e n t r e la pob lac ión . 
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El Plan de L o r e d o incluía la p ropues ta de sus t i tu i r «La Estufa» p o r 
v iv iendas c o n almacenes p r i vados y edi f icar , a camb io , un gran de
p ó s i t o en el C a m p o Vo lan t í n , c o n casa de bueyes, mue l le p r o p i o , 
dos grúas y todas las c o m o d i d a d e s necesarias para garant izar un 
eficaz f u n c i o n a m i e n t o de las instalaciones. Pero ésta, c o m o o t ras 
muchas ideas acer tadas del p r o y e c t o , q u e d ó t e m p o r a l m e n t e pa
ral izada p o r la dec id ida labo r obs t rucc ion i s ta que , desde el p r o p i o 
A y u n t a m i e n t o , l l evaron a cabo los rep resen tan tes de la a r is tocrac ia 
t rad i c iona l bi lbaína. Personajes no tab les c o m o José María de Jusué, 
José V e n t u r a de G o y t i a , D o m i n g o Ignacio de Mend ie ta , José Joa
quín de H o r m a z a , B a r t o l o m é de Echevarr ía , Enr ique de Fano, A n 
t o n i o de Landecho y José de G o y c o e c h e a in ic ia ron un ago tado r 
p r o c e s o de recu rsos d i l a to r i os y d e m o r a s bu roc rá t i cas que r e t r a 
sa ron hasta f ines de 1792 la a p r o b a c i ó n def in i t iva del p lan, cuando 
ya N ico lás de L o r e d o había de jado el cargo. A pesar de t o d o , el 
p r o y e c t o — c o n algunas m o d i f i c a c i o n e s — cons igu ió salir adelante, 
gracias al a p o y o e x p r e s o del C o r r e g i d o r y al d i c tamen favorab le 
del C o n s e j o de Cast i l la , y el 22 de s e t i e m b r e de aquel año el A y u n 
t a m i e n t o se c o m p r o m e t i ó a ed i ta r t r esc i en tos e jemplares del Plan 
de L o r e d o para que los vec inos pud ie ran «instruirse» en su c o n 
t e n i d o . 

C o m o cabía esperar , los p r i m e r o s f r u t o s no se cosecha ron en los 
solares p r i vados , s ino en los t e r r e n o s de t i t u la r i dad públ ica. Era un 
paso más en el p r o c e s o secular de des t rucc i ón de los bienes c o 
munales. El A y u n t a m i e n t o v e n d i ó «La Estufa» y en su lugar c rec ió 
r áp idamen te una h i le ra de v iv iendas acomodadas , o rdenadas según 
la t raza dada p o r el m a e s t r o Juan de I t u r b u r u . El paraje todavía 
m a n t u v o su d e n o m i n a c i ó n t rad i c iona l hasta 1900, en que se sus
t i t u y ó p o r el n o m b r e de V iuda de Epalza. 

Es posib le que fuese el p r o p i o I t u r b u r u qu ien preparase los planos 
de la p r i m e r a casa que inauguró esta cal le: el la T o r r e , c o n s t r u i d o 
e n t r e 1789 y 1 7 9 ! . Este e n o r m e para le lep ípedo de p iedra , d e n o 
m i n a d o «£/ palacio», p o r an tonomas ia , cons t i t uye la e x p r e s i ó n más 
elevada de la a r q u i t e c t u r a res idencia l neoclásica bi lbaína. C u a n d o 
todavía estaba sin acabarse, l lamaba la a tenc ión de sus coe táneos , 
c o m o el p r o p i o Gaspar de Jovel lanos, que solía v is i tar allí a Ma
nuela Salcedo, la m u j e r de su buen amigo el fabul ista Samaniego. 
D u r a n t e su segunda estancia en la Vi l la, en s e p t i e m b r e de 1797, 
a n o t ó que «la casa de don Ventura Gómez (es) magnifica, y la están 
pintando a la moda, muy bien», para, a con t i nuac ión , añad i r a s o m 
b r a d o : «Qué edificio! De sillería, cuatro pisos, dos de ellos en arren
damiento, frente a San Nicolás y el A rena l»1 . 

El r e s t o de la calle V iuda de Epalza se c o m p l e t ó sin d e m o r a al p o c o 
de abandonar las t r o p a s de la C o n v e n c i ó n f rancesa el t e r r i t o r i o 
v izcaíno (1795) . La a l ineac ión m a n t u v o la n o r m a de a l turas marcada 

7 Jovellanos, G. M. 1956, Diarios. Madr id. 
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por la mans ión de G ó m e z de la T o r r e , p e r o no p r e t e n d i ó seguir 
su e jemp lo en lo que respecta a la cal idad cons t ruc t i va . 

A lgo estaba camb iando . El peso social y e c o n ó m i c o de las Siete 
Calles estaba basculando hacia su f lanco no rocc i den ta l . La ú l t ima 
década del siglo XV I I I fue el m o m e n t o cruc ia l para conso l ida r al 
A rena l c o m o p o l o de a t racc ión y c e n t r o de la nueva escenografía 
urbana, camb iando la vocac ión h e r m é t i c a y cen t r ípe ta de la c iudad 
medieval p o r una ac t i t ud ab ie r ta y expansiva, cuyas perspect ivas 
naturales habían de l levarla, en ú l t ima instancia, a i n ten ta r el sal to 
del N e r v i ó n y c r e c e r s o b r e las suaves col inas de A b a n d o . 

El f e n ó m e n o no pasó desaperc ib ido para los obse rvado res coe tá 
neos, que f u e r o n consc ien tes del nac im ien to de dos m o d e l o s ur 
banos d i fe renc iados en el seno del Casco V ie jo . El m i s m o Fischer 
af i rmaba que «La porte más alta de la d u d a d ( p o r las Siete Cal les, 
sic.) es vieja y fea. Las calles son estrechas, las casas en realidad ele
vadas, pero ma l construidas», para a con t i nuac ión asegurar ca tegó
r i camente que en la plaza M a y o r «no se encuentro un solo edificio 
digno de mención, fuera del Ayuntamiento... La sección más baja de la 
ciudad por el contrario es nueva y consta de tres calles anchas y her
mosas, todas las cuales afluyen al Arenal, que es un paseo a lo largo 
del río. Las casas todas son compactas y algunas de ellas hasta mag
níficas» 8. 

El v ia jero g e r m a n o deb ió c o n o c e r los inmuebles de V iuda de Epalza 
recién conc lu idos , p o r q u é Ies ded i có un b reve c o m e n t a r i o de e lo 
gio: «Hoce pocos oños se ha construido en la parte posterior del Arenal 
otra muy hermosa fila de casas». Sin e m b a r g o , cuando se re f ie re a 
las viviendas «compoctos» y «magníficas» n o está pensando en ellas, 
sino en las nuevas mans iones que se rehacían o comenzaban a f l o 
recer en las calles B idebar r ie ta y C o r r e o . C o n c r e t a m e n t e , en la 
más no tab le del c o n j u n t o : el palacio de G o r t á z a r , s i tuado en el n ú 
m e r o 8 de C o r r e o . 

El edi f ic io en cues t ión lo había c r e a d o D o m i n g o de G o r t á z a r «El 
Caba l le ro» , c o n la f o r t u n a que t r a j o del Perú, p e r o fue parc ia l 
mente r e n o v a d o p o r su n i e t o en 1793. El p r o m o t o r de la r e n o 
vación fue José Javier de G o r t á z a r , D i p u t a d o Gene ra l del Señor ío , 
dos veces r e g i d o r mun ic ipa l (1784 y 1787) y mayorazgo de esta 
rancia famil ia ar ra t iana, cuyas armas blasonan la fachada. A u n q u e el 
or igen de su r iqueza p roced ía de los caseríos, t i e r ras y fe r re r ías , 
repar t idos p o r Bedia, D i m a , A r t e a , A r e a t z a , Z e a n u r i , etc. , c o m p l e 
mentaba estas rentas pasivas c o n saneadas invers iones en el c o 
m e r c i o bi lbaíno e i deo lóg i camen te se sentía p r ó x i m o a las ideas de 
la I lus t rac ión. A l igual que su convec ino d o n V e n t u r a G ó m e z , él 
también alqui laba los pisos super io res de su v iv ienda a inqui l inos 
de pos t ín , figurando e n t r e sus a r renda ta r i os i lustres d o n Be l t rán 

8 Fisher, C.A. O p . cit. 
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D o u v a t , el Marqués de la Co lon i l l a : un acaudalado b a n q u e r o que 
solía m a n t e n e r una t e r t u l i a afrancesada en su salón. A s o m a r s e al 
i n t e r i o r de su v iv ienda significa r ec rea r uno de los amb ien tes más 
ref inados del Bi lbao de la época: «£n la sala amplia, con balcones a 
la calle del Correo, alhajada r icamente con cómodas de marquetería y 
sillones tapizados, luciendo las bujías en candeleras de p lata; el compás 
del t iempo medido y subrayado por una sonería de Evans & Webster, 
transcurrían las horas en expansión»9. 

M ien t ras Bi lbao agota sus ú l t imos recursos de t e r r e n o urbanizable 
conqu i s tando t o d o s los bo rdes del A r e n a l para viv iendas de lu jo, 
en la o t r a r i be ra del N e r v i ó n se está ges tando un p r o y e c t o ur
baníst ico, que p re tend ía c o n v e r t i r los caseríos y huer tas de A b a n -
d o en una gran c iudad: un p u e r t o comerc ia l l ib re , abso lu tamen te 
i ndepend ien te del C o n s u l a d o y del C o n c e j o de Bi lbao. Los ante
cedentes po l í t i cos de este p r o y e c t o son bien c o n o c i d o s : los m e r 
caderes bi lbaínos l levaban var ios siglos en f ren tados a la ar is tocrac ia 
rura l del Señor ío y al m u n d o campes ino en genera l , y la con t ienda 
se había saldado c o n sucesivas matxinadas en las que s iempre la 
Vi l la había acabado p o r humi l la r a los h o m b r e s de la T i e r r a Llana. 
Estos sabían que la única manera de t o m a r s e la revancha e ra p r ivar 
al C o n s u l a d o del m o n o p o l i o del t rá f i co comerc ia l , que garant izaba 
un cons tan te af lu jo de r iqueza c o n el que de ningún m o d o podían 
c o m p e t i r . C o n este o b j e t o las Juntas Genera les ya habían so l ic i tado 
la au to r i zac ión para c rea r un gran p u e r t o en Ge rn i ka , en 1790, 
p e r o la idea t u v o que abandonarse a pesar de las buenas perspec
t ivas de los es tud ios p re l im inares . 

El ve rdade ro envi te a la p repotenc ia económica de la villa del N e r 
v ión lo lanzaría en 1801 el ar ra t iano Simón Bernardo de Zamácola, 
y a pun to es tuvo de conver t i r se en un ó rdago con éx i t o , pues con 
taba con el apoyo del Señorío y con la amistad del o m n i p o t e n t e va
l ido G o d o y . Su propues ta de c rear una nueva ciudad en la r ibera 
izquierda de la Ría fue hábi lmente art iculada p o r el a rqu i tec to Sil
vest re Pérez, a tend iendo a las precisas exigencias del p rograma: crear 
una urbe con las máximas facilidades para el at raque de barcos, la 
estiba y el almacenaje de mercancías., e lud i r las estrecheces e insa
lubr idad que caracter izaban a las Siete Calles y reduc i r los riesgos 
p rovocados p o r las rei teradas inundaciones que castigaban a las zo
nas bajas. T o d o s los vizcaínos serían libres de comerc ia r desde este 
pue r t o , sin pagar t r i bu tos p o r el lo, y se prohib i r ía expresamente la 
creación de asociaciones mercant i les que actuasen c o m o grupos de 
pres ión. C o n estas condic iones tan envidiables y unas tasas de muel le 
p resumib lemente bajísimas, los mercaderes nacionales y ex t ran je ros 
acudirían espontáneamente a A b a n d o , con ten tos de no t ene r que 
seguir pagando los elevados impuestos y alquileres bilbaínos y de dis
pone r de m e j o r in f raest ructura para desarro l lar su act iv idad. 

9 Saltillo, M. del., 1932, «Un comerciante bilbaíno del siglo XVIII. el Marqués de la Co
lonilla (1748-1816)». Madr id. 
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La zamacolada — r e v u e l t a campesina cuyo d e t o n a n t e fue una su
puesta ley que p re tend ía i m p o n e r el serv ic io m i l i t a r o b l i g a t o r i o en 
el pa ís— acabó c o n el p res t ig io popu la r de S imón B e r n a r d o que, 
en pago al a p o y o de G o d o y , habría s ido el p r o m o t o r de la leva 
universal. La desapar ic ión de este persona je clave y el ex i l i o del 
val ido t ras la invasión napo león ica de ja ron h e r i d o de m u e r t e al 
p r o y e c t o del P u e r t o de la Paz, que fue de f in i t i vamente desechado 
en 1814. A b a n d o sería sede de una nueva c iudad, p e r o ésta se 
const ru i r ía en la segunda m i t ad del siglo y bajo el a t e n t o c o n t r o l 
de los burgueses bi lbaínos. N u n c a en c o n t r a de sus in tereses. 

Del p r o y e c t o de Si lvestre Pérez cabe de tenerse a va lo ra r , al m e 
nos, dos aspectos fundamenta les l0: los re fe r idos a la v iv ienda y a 
la conf igurac ión de la e s t r u c t u r a p o r t u a r i a . 

Respecto a la res idenc ia, apuesta p o r una c iudad serial de c o r t e 
m o d e r n o , c o n posib i l idades de c r e c i m i e n t o i l im i tado , pues la a r t i 
cula sob re una t r a m a o r t o g o n a l de manzanas regulares, c o n plazas-
nudo que rec iben vías diagonales de i n t e r c o m u n i c a c i ó n , y sin ba
r reras art i f ic ia les que r e c o r t e n su capacidad de expans ión . Se ha 
señalado con a c i e r t o que el plan cuen ta c o n i m p o r t a n t e s p rece 
dentes b a r r o c o s amer i canos , p e r o en lo que conc ie rne al País Vas
co se t ra ta r ía del p r i m e r g ran p r o y e c t o de u rban i smo c o n t e m p o 
ráneo. 

El peso s imbó l i co de la c iudad recae s o b r e el área c o m p r e n d i d a 
en t re la Ría y una ampl ia avenida que uni r ía los c o n v e n t o s de San 
Francisco y San Mamés. Esta secc ión de la t r ama , pene t rada p o r 
un t r i d e n t e de canales y dársenas i n t e r i o res , d ispondr ía de una 
espina dorsa l — v i r t u a l p r e c u r s o r a de la G r a n Vía a c t u a l — que 
arrancaría del A y u n t a m i e n t o de A b a n d o . Acumu la r í a t o d o s los m o 
numen tos re l ig iosos he redados y los nuevos edi f ic ios de r e p r e s e n 
tación civi l o e c o n ó m i c a que hub ie ran de c rearse . 

El desmesurado p r o t a g o n i s m o que se da a la i n f raes t ruc tu ra p o r 
tuar ia es el que descubre la ve rdade ra esencia del p r o y e c t o soñado 
po r el Señor ío " . Imag inemos más de t r e s k i l ó m e t r o s de canales 
in te r io res a t ravesando el Ensanche de Bi lbao, con ampl ios muel les 
de carga a ambos lados, m e d i o cen tena r de grandes almacenes y 
depósi tos de mercancías, y una sucesión de seis ensenadas enla
zadas que pe rm i t i r í an a los barcos navegar en lo que hoy es el pa t io 
de r e c r e o del I ns t i t u t o C e n t r a l . La m a y o r de las dársenas t end r ía 
capacidad para acoger hasta cua ren ta fragatas, y en las o t r a s p o 
drían a t racar hasta c ien buques m e n o r e s , pe r f ec tamen te resguar
dados de las mo r t í f e ras r iadas del N e r v i ó n . La imagen es f ranca-

10 García Bell ido, A y o t ros , 1968, «Resumen histórico del Urbanismo en España» Edit-
Instituto de Est. Admin is t rac ión Local. Madr id. Pág. 256. 
1 Sambricio, C , 1975, «S/7vestre Pérez. Arquitecto de la Ilustración» Comis ión de Cu l 

tura del Colegio de Arqu i tec tos de San Sebastián. San Sebastián. Pág. 44. 
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m e n t e e m o c i o n a n t e , aunque no cabe duda de que, desde una 
perspect iva p u r a m e n t e func iona l , el p r o y e c t o estaría des t inado a 
queda r desfasado c o n rap idez, apenas se d i fund iesen la navegación 
a v a p o r y los buques de gran ca lado. Incomun icac ión con la margen 
de recha e incapacidad para i n tu i r la d imens ión comarca l que habría 
de c o b r a r el d e s a r r o l l o u r b a n o del Bajo Ibaizabal, son o t r o s de los 
de fec tos de este P u e r t o de la Paz, demas iado c o n d i c i o n a d o p o r un 
p r o y e c t o po l í t i co abocado al f racaso. Es m u y pos ib le que Pue r to 
de la Paz, hub ie ra resue l t o m u c h o s de los p rob lemas urbaníst icos 
de Bi lbao antes de que se p r o d u j e r a n , al ade lantar en casi c ien años 
la c o n s t r u c c i ó n de su Ensanche, ev i tando , o al menos reduc iendo , 
el i m p a c t o negat ivo del c r e c i m i e n t o de los suburb ios espontáneos 
en los c o m i e n z o s de la indust r ia l i zac ión. A d e m á s , es p robab le que 
de haberse rea l izado la c iudad hubiese p a r t i d o en cond ic iones más 
ventajosas para c o n t r o l a r su c r e c i m i e n t o , y los p rob lemas de ha
c i nam ien to y conges t ión ta l vez n o hub ie ran l legado a p lantearse 
con tan ta c rudeza. 

Pe ro p o r el m o m e n t o , y al menos hasta 1861 , año en que se f o r 
m u l ó el Plan de Ensanche de A m a d o de Lázaro, las necesidades 
inmediatas de la clase d i r i gen te bi lbaína pasaban p o r c o m p l e t a r la 
conqu is ta de los arrabales de la Vi l la y s o m e t e r l o s a una o rgan i 
zac ión urbaníst ica actual izada. En esta labor prestar ía una eficaz 
c o n t r i b u c i ó n el p r o p i o Si lvestre Pérez, con p ropues tas m o n u m e n 
tales c o m o la plaza N u e v a o con su asesoría en el p r o y e c t o del 
Hosp i ta l C iv i l , p e r o , en t o d o caso, c o n una ac t i t ud m u c h o más t r a 
d ic iona l y c o n f o r m i s t a que la d e m o s t r a d a al t raza r el i n n o v a d o r 
P u e r t o de la Paz. 

La invasión napo león ica pa rec ió a b r i r un p e r i o d o de grandes ex
pectat ivas de camb io para los a rqu i t ec tos académicos más cual i f i 
cados que en tonces t raba jaban en la Vi l la, p e r o su e f ímera du rac ión 
y la r ep res i ón que se desa tó c o n t r a los afrancesados t ras la res
tau rac ión de Fernando VI I a b r i e r o n paso a una generac ión de p r o 
fesionales más m o d e r a d o s y posibi l is tas. N o o l v i demos que el p r o 
p io Si lvestre Pérez fue c o n d e n a d o al ex i l i o p o r su co labo rac ión con 
la admin i s t rac ión gala. 

Esta nueva generac ión desempeña un r o l de t rans i c ión e n t r e la u t o 
pía i lus t rada y la u top ía social . Sobre el papel parece m e n o s p r o 
cl ive a a b o r d a r p r o y e c t o s amb ic iosos , p e r o en la práct ica resu l tó 
ser dec id idamen te eficaz en su l abo r de c o m p l e t a r la con f igurac ión 
de la vieja c iudad de Bi lbao. Su ac tuac ión está carac ter izada al mis
m o t i e m p o p o r el hecho de que es la p r i m e r a que t i ene que en 
t e n d e r s e c o n empresa r i os de la c o n s t r u c c i ó n y especu ladores in 
mob i l i a r i os que actúan c o n c r i t e r i o s capital istas m o d e r n o s en el 
m u n d o de la edi l ic ia bi lbaína l2. 

12 Santana Ezquerra, A. 1990, «La racionalidad de la arqui tectura neoclásica bilbaína: 
soluciones para una ciudad ahogada», en 6/7boo. Arte e Historia, vol . I. págs. 274 ss.. 
Bilbao. 
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En las dos décadas que p receden a la p r i m e r a G u e r r a Car l is ta se 
rel lenan los huecos l ibres que L o r e d o había ident i f i cado en la t r a m a 
urbana. El a r q u e t i p o de la v iv ienda fami l iar acomodada de este pe
r íodo es una casa con c inco ba lconc i l los ab ie r tos sob re la calle. Los 
dos e x t r e m o s c o r r e s p o n d e r í a n a las alcobas pr inc ipa les, m ien t ras 
que los cent ra les i luminaban el salón: una estancia ampl ia c o n abun
dante mob i l i a r i o , cuya organ izac ión pe rm i t í a c rea r ambien tes d i 
ferenc iados. U n pasil lo para le lo a la fachada actúa s iempre c o m o 
eje d is t r ibu idos y espina dorsa l de la v iv ienda, separando la zona 
noble e x t e r i o r de la zona de serv ic io i n t e r i o r . En este área de ran 
go social i n f e r i o r es d o n d e se local iza la coc ina, c o n un r e t r e t e 
adosado, así c o m o una pequeña sala c o m e d o r de uso d ia r io aso
mada a un pat io de luces y algunos d o r m i t o r i o s m e n o r e s . 

Las iniciativas de cons t rucc ión son numerosas, y algunas de cier ta 
envergadura, c o m o la emprend ida p o r Manuel V ic to r ia de Lecea en 
Bidebarr ieta en 1830, al abo rda r p o r p r imera vez en la histor ia de 
Bilbao la edif icación de t o d o un t r a m o c o m p l e t o de calle (el c o m 
prendido en t re Loter ía y el V íc to r ) para dedicar lo a viviendas de al
quiler l3. Sin embargo, el p r o y e c t o más emblemát ico de la época fue 
sin duda el de la Plaza Nueva: un m o d e l o de plaza pat io es t r ic tamente 
residencial, asimilable desde este pun to de vista al m o d e l o de los 
square ingleses y las place royale francesas, y distanciada del t i p o clá
sico de plaza mayo r castellana p o r negarse a asumir funciones de 
mercado o de escenario de celebraciones ciudadanas. La desespe
rante lent i tud de su p roceso de cons t rucc ión l4, iniciado en 1821 y 
culminado el ú l t imo día del año 1851, es una prueba de la decidida 
oposic ión de los p rop ie ta r ios bilbaínos a este t i p o de p royec tos que 
aumentaban el parque de a lo jamientos locales, y una conf i rmac ión 
u l te r io r de las tensiones que esta opos ic ión generó son las anárquicas 
e irregulares plantas de las viviendas que se ocul tan t ras la máscara 
de una arqu i tec tu ra clásica que p re tende o f rece r una imagen de o r 
den y homogene idad l5. La única manera de sacar adelante el p r o 
yecto de la Plaza Nueva fue admi t iendo la exigencia de que la su
perficie i n te r i o r de las casas fuese un calco de las huertas y solares 
que existían a pr inc ip ios del siglo X I X . En éste c o m o en los demás 
proyec tos de ensanche neoclásicos a la burguesía comerc ia l bilbaína 

13 Arbaiza, M. y Martínez, F. 1989, «La familia V ic tor ia de Lecea en el siglo X I X : de 
rentistas a capitalistas. (1798- 1864)», Letras de Deusío, vo l . 19, n.0 43, enero-abr i l . 
Bilbao. 
14 Barrio Loza, J.A. 1987, «Plaza Nueva en Bilbao», en Monumentos de Bizkaia, vol 
I. Bilbao, págs. 104-112. 
15 En realidad se trata de la repet ic ión en clave local de un proceso bien conocido 
en otras capitales europeas de la época. El problema de los proyectos de orde
nación urbana cerrados en falso lo diagnostica cer teramente Leonardo Benévolo: 
«Alucfios de las más admiradas sistematizaciones de fines del XVIII, el Circus y el Royo/ 
Crescent de Boífi, los celebres squares londinenses de ñloomsbury, lo mismo que, más 
tarde, la rué Rivoli de Paris y Regeents Street en Londres constituyen una arquitectura 
uniforme superpuesta a una multitud de casas independientes; la simetría y la unidad de 
perspectiva se convierten de medios de control estructural en medios de control paisajista», 
en Orígenes del Urbanismo Moderno Blume .Madr id, 1981, Pág. 34. 
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le resul tó imposib le l iberarse de la t rad ic ión heredada y c rear su p r o 
p io m o d e l o de urbe. 

M ien t ras t a n t o , el e n t e r r a d o p r o y e c t o del P u e r t o de la Paz, el ún i 
co que había d e m o s t r a d o c ie r ta capacidad de v is ión an t i c ipadora , 
volvía a a f l o ra r r e i t e r a d a m e n t e a pa r t i r de 1821, año en el que se 
l levó hasta M a d r i d la inaplazable demanda de expans ión de Bi lbao. 
A d i ferenc ia de c iudades c o m o M a d r i d o Barce lona, la Vi l la , carecía 
m a t e r i a l m e n t e de suelo edi f icable en su ju r i sd icc ión . Po r una par te , 
a su a l r e d e d o r n o exist ían posesiones reales, a r is tocrá t icas o re 
ligiosas suscept ib le de ser exprop iadas en favo r del desa r ro l l o u r 
baníst ico. A d e m á s , la dependenc ia de la po tes tad castel lana, p o c o 
la favorecía en el á m b i t o fo ra l . D e o t r a par te , la p e r m a n e n t e pugna 
con las anteiglesias vecinas coar taba t o d o p r o y e c t o de expans ión , 
¿cómo podía ensancharse Bi lbao, si compar t í a la admin i s t rac ión de 
parcelas o edi f ic ios con o t ras mun ic ip ios de in tereses opuestos? 
Lóg icamente qu ienes se opon ían a un posib le Ensanche se just i f i 
caban en el t e m o r de p e r d e r los de rechos fora les, tales c o m o la 
t r onca l i dad de bienes, la l iber tad de designación de h e r e d e r o , la 
i n te rvenc ión en las e lecc iones de concejales y la capacidad de e jer 
cer de rechos po l í t i cos en las anteiglesias segregadas. 

D e hecho , só lo con la abo l i c ión de los Fueros en 1876, la Vi l la 
o b t u v o el v i s to b u e n o para su esperado p r o y e c t o de expans ión . 
N o obs tan te la f ide l idad de Bi lbao a la causa l iberal d u r a n t e la p r i 
m e r a G u e r r a Car l i s ta , ya se había v i s to amp l iamen te compensada 
cuando en 1861 la Reina Isabel II f i r m ó la au to r i zac ión del a u m e n t o 
de ju r i sd icc ión de Bi lbao. Hay que pensar, sin emba rgo , que p o r 
enc ima de una lec tu ra de pol í t ica local ista, Bi lbao n o hacía o t r a 
cosa que i n c o r p o r a r s e sin grandes desfases a un m o v i m i e n t o de 
más amp l io rad io que p re tend ía d o t a r de ensanches plani f icados a 
las grandes urbes españolas de la época. Apenas unos años antes, 
en abr i l de 1857, se había a p r o b a d o un Real D e c r e t o p o r el que 
se au to r i zaba al M in i s t e r i o de F o m e n t o para que fo rmu lase un p r o 
y e c t o de Ensanche para M a d r i d , t ras o í r las p ropues tas del A y u n 
t a m i e n t o y la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l ; y en el m i s m o sen t i do C e r d á 
había log rado la ap robac ión de la Real O r d e n de 2 de f e b r e r o de 
1859, p o r la que se le au to r i zaba a desar ro l la r los es tud ios de en 
sanche y r e f o r m a de Barce lona l6. El debate a nivel estatal estaba 
en su p u n t o más a l to a p r inc ip ios de los años sesenta, y la fecha 
de 1861 co inc id i ó c o n un debate en las C o r t e s acerca de un p r o 
y e c t o de ley genera l de p o b l a m i e n t o , que p r o n t o vería la luz con 
el n o m b r e de «Ley de Ensanche de Poblac iones», aunque sería o b 
j e t o de r e f o r m a en 1864 l7. Es en este c o n t e x t o en el que , a t ravés 
de una ley de 3 de abr i l de 1861 , la Vi l la de Bi lbao adqu ie re la 

16 Garcia Bell ido, A y o t ros , 1968. «Resumen histór ico del Urbanismo en España» 
Edit- inst i tuto de Est. Adminis t rac ión Local. Madr id, Págs. 265 y 268. 
17 Sola Morales, M. 1976, «Los Ensanches: hacia una definición» Revista Arqu/tecíura 
bis mayo-junio, pp. 44-47. 
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facultad de amp l ia r sus l ímites hasta d o n d e fuese necesar io y la 
capacidad de f o r m u l a r su p r o p i o p r o y e c t o de ensanche. En c o n 
t rapar t ida , el G o b i e r n o se reservaba el d e r e c h o de f i jar las c o m 
pensaciones p o r los posib les per ju ic ios que los nuevos l ími tes p u 
dieran ocas ionar a los pueb los vec inos ; p e r o adver t ía que la 
anteiglesia que n o acced iera a o t o r g a r pa r te de su j u r i sd i cc ión q u e 
daría t o t a l m e n t e i n c o r p o r a d a a la Vi l la. 

Un v ia je ro benevo len te y r o m á n t i c o podía escr ib i r de la Vi l la a 
pr inc ip ios del siglo X I X que d.os edificios son altos, buenos sólidos. 
Bajando a la derecha del Arenal todo es casas, almacenes y huertas; y 
como las casas están pintadas y el paseo plantado de tilos y robles, se 
ofrecen a los que suben embarcados por la ría una perspectiva tan her
mosa y tan varia, que cada instante les parece ver nuevas y magníficas 
decoraciones de teatro», p e r o de esta idíl ica v is ión de Bi lbao p o c o 
quedaba a f ines de siglo. La escasez de solares seguía p r o v o c a n d o 
el a u m e n t o d e s m e d i d o de los a lqu i leres, p o r lo cual en espacios 
reduc idos se hacinaba gran cant idad de gente . Esta vieja rea l idad 
se fue hac iendo cada vez más i nsopo r tab le a med ida que la c o 
r r i en te i nm ig ra to r i a aumentaba . Cal les c o m o Zaba lb ide , Ronda , So
mera, Tende r ía y A r t e c a l l e agrupaban a más 5.000 hab i tantes . B i l 
bao, con taba en 1860, con 28,94 hectáreas de super f ic ie y 15.747 
habi tantes, lo cual a r r o j a una ci f ra de 18,3 m e t r o s cuad rados p o r 
habi tante. Así más del 9 0 % de los edi f ic ios de la Vi l la ten ían t r e s 
o más pisos. El n ú m e r o de v iv iendas p o r ed i f ic io e ra de 3,8 a lo 
que había que agregar las buhardi l las y las t iendas. 

El c r e c i m i e n t o de la pob lac ión se iba hac iendo tan ace le rado y la 
escasez de v iv ienda tan ap rem ian te que algunos c o n s t r u c t o r e s y 
p rop ie ta r i os c o m e n z a r o n a cons ide ra r un lu jo innecesar io la p o 
sibil idad de d i s f ru ta r de estancias independ ien tes para cada u n o de 
los d iversos ac tos p r o p i o s de la habi tab i l idad. Puesto que c u a n d o 
se t rabaja no se d u e r m e , las estancias dedicadas a labores pod ían 
supr im i rse y, ap l icando el m i s m o r a z o n a m i e n t o , c o m o c u a n d o se 
come n o se d u e r m e , podía t a m b i é n sup r im i r se el c o m e d o r ; y, así, 
con este s imple cá lcu lo se llegaba a la conc lus ión de que c o n una 
sola pieza se cubr ían todas las necesidades de una fami l ia p o r n u 
merosa que ésta resul tase. 

N o m u y d i f e ren te era la s i tuac ión de locales comerc ia les y d e p ó 
sitos. Los ta l le res parecían ca labozos y en los depós i tos se a m o n 
tonaban en d e s o r d e n Jas mercancías. Ub icados en las plantas bajas 
de los edi f ic ios, muchas veces eran t a m b i é n la v iv ienda de los t e n 
deros , emp leados o serenos . 

A lo d i cho debe añadi rse, la h u m e d a d , la l luvia y las i nundac iones 
que conver t ían a Bi lbao en una de las c iudades más sucias y c o n 
m a y o r tasa de m o r t a n d a d de Europa. P ro l i f e ra ron e n f e r m e d a d e s 
tales c o m o la t is is, t ube rcu los i s p u l m o n a r , b ronqu i t i s , f i eb res t i f o i 
deas y v i rue la , y la inc ip ien te invest igación méd ica de la é p o c a t e n -
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d ió s i empre a a t r i b u i r la causa de es tos azotes a la mala cal idad del 
a i re que se resp i raba en el val le del N e r v i ó n . 

Si la c iudad en sí m isma era t o d o suc iedad, no m u c h o m e j o r era 
la s i tuac ión de la ría, que parecía haberse c o n v e r t i d o en el m a y o r 
f o c o de in fecc ión de la c iudad . U n a m u n o p o é t i c a m e n t e re lataba el 
lamentab le es tado de la ría que pasó de ser una t ranqu i la , aunque 
s imple , lengua de mar a c o n v e r t i r s e en una gran cloaca, ya que al 
N e r v i ó n iban a desaguar todas las alcantar i l las de la pob lac ión . Este 
f o c o de insalubr idad que r e c o r r í a t o d a la c iudad, era c o n t i n u o sur
t i d o r de gé rmenes y bacter ias y un eficaz p r o p a g a d o r de la f iebre 
t i f o idea , ya que a la pe l ig ros idad deb ida a los v e r t i d o s de las aguas 
sucias de las alcantar i l las había que sumar los p rocesos de f e r m e n 
tac ión que se p roduc ían en el m i s m o lecho del r í o . Las miasmas o 
vahos p ú t r i d o s que ascendían de los fangos del N e r v i ó n cons t i t u 
y e r o n un t e m a de a tenc ión cons tan te en los debates de los p r ó -
ceres y au to r idades sanitar ias locales en la segunda m i tad del siglo 
X I X , y a ellas se a t r ibu ían e r r ó n e a m e n t e algunas en fe rmedades que 
en real idad estaban causadas p o r fac to res m u c h o más comp le jos . 
D u r a n t e este p e r í o d o , Bi lbao v iv ió c o n la m isma in tens idad que el 
r es to de la Europa indust r ia l izada d e c i m o n ó n i c a la pasión p o r la 
vent i lac ión y el m i s m o t e m o r exces ivo p o r la amenaza m o r t a l del 
aire viciado. 

En rea l idad, estos t e m o r e s eran un re f le jo del v e r d a d e r o p r o b l e m a 
de f o n d o de Bi lbao, que n o era o t r o que la conges t ión urbana. Una 
conges t ión que se ev idenc iaba desde el siglo X V I I , p e r o que a m e 
d iados del siglo X I X e ra ya angust iosa y desesperante . La s i tuac ión 
de la Vi l la había l legado al l ím i te . La sa tu rac ión , el hac inamien to y 
sus secuelas, la fal ta de hig iene y la e n f e r m e d a d , obl igaban a la bús
queda de m e j o r e s cond i c i ones de v ida, lo que se c o n v i r t i ó en una 
obses ión para los b i lbaínos, y en especial para la burguesía ascen
den te , que m i raba a sus vec inos más des favorec idos con una c o n 
t r a d i c t o r i a mezc la de compas ión paterna l is ta y mal d is imulada re 
pugnancia. 

4.2.2. El plan frustrado de Amado Lázaro (1861) 

Una vez analizadas las u rgen tes necesidades de la pob lac ión de Bi l 
bao y, t ras consegu i r de M a d r i d la ley que garant izaba e x t e n d e r sus 
l ími tes, se h izo necesar io f o r m u l a r un P r o y e c t o de Ensanche. Se 
rea l izó tal e n c o m i e n d a al Ingen ie ro de C a m i n o s , Canales y Puer tos , 
A m a d o Lázaro, a la sazón Ingen ie ro Prov inc ia l de Vizcaya, qu ien 
además en el año 1854 había e l a b o r a d o el p r o y e c t o de Ensanche 
para la Vi l la de Por tuga le te y había d i r i g ido las ob ras de la ría y del 
p u e r t o . A s i m i s m o , c o o r d i n ó las obras del cam ino del C a m p o V o 
lantín y D e u s t o . 
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N o debe resu l ta r e x t r a ñ o que se d ie ra el P r o y e c t o de Ensanche 18 
a un Ingen iero de C a m i n o s , ya que el encargo no hacía más que 
adecuarse a una R. O . d ic tada en n o v i e m b r e de 1846, p o r la cual 
se facul taba a estos pro fes iona les para real izar tareas de urban is
m o . O c u r r i r í a lo m i s m o en o t ras c iudades peninsulares, c o m o Ma
dr id y Barce lona, con los n o m b r a m i e n t o s de los ingenieros C e r d á 
y C a s t r o , respec t i vamen te l9. El peso de estos pro fes iona les era 
más que ev iden te . D e hecho , t ras el f racaso de los p r o y e c t o s de 
Lázaro, la Vi l la encarga nuevamen te a n t e p r o y e c t o s a o t r o s dos in 
gen ieros , Pablo A l zó la y Ernes to H o f f m e y e r . Es más, Lázaro t u v o 
c o m o o b r a de cabecera, para su p r o y e c t o , la Teoría Genera/ de la 
Urbanización de C e r d á . C e r d á , C a s t r o y Lázaro habían es tud iado 
en la m isma Escuela, en M a d r i d , en un m o m e n t o en el que en ella 
se resp i raba un amb ien te ant iabso lu t is ta , l ibera l , p rogres is ta y cas
t rense. D e hecho , c o m o señala A . Sor ia y Puig «Por la ideología l i
beral de la mayoría de los ingenieros de caminos la Escuela estuvo ce
rrada en los periodos absolutistas del reinado de Fernando VII, es decir 
de 1814 a 1820, y de 1823 hasta Í834»20. 

En el P r o y e c t o Lázaro n o tenían cabida la vaguedad y la i nce r t i -
d u m b r e . Su pos ic ión era inexpugnab le . En su p r o y e c t o se abstraía 
de t o d o s los c o n d i c i o n a m i e n t o s e c o n ó m i c o s y po l í t i cos en que se 
enmarcaba la s i tuac ión y real izaba un es tud io m e t ó d i c o y p o r m e 
nor i zado , p r o c u r a n d o seguir al pie de la le t ra , el t e x t o de la ley 
dictada desde la C o r t e . Lázaro p r o p o n d r á un p lano de c iudad que 
se encuadra d e n t r o de lo que C h o a y ha de f in ido c o m o modelo pro
gresista, en el pueden inc lu i rse t a m b i é n obras de au to res tan d i 
fe rentes c o m o O w e n , Fou r ie r , R ichardson , C a b e t o P r o u d h o n . 

Lázaro inicia su p r o y e c t o levantando un plano topográ f i co que incluía 
tan to la conf iguración c o m o la si tuación exacta de la ciudad y de sus 
a l rededores. Luego, investigó las necesidades de la c iudad, sobre 
t o d o se de tuvo a examinar el p rob lema de la higiene. Finalmente, f i jó 
el emplazamiento y calculó las d imensiones y disposic ión de la nueva 
población. La atenc ión casi obsesiva de Lázaro a los aspectos de h i 
giene urbana se c e n t r ó en dos variables que irían adqu i r iendo notable 
impor tanc ia en su p royec to . Por un lado la luz y la vent i lación, y p o r 
o t r o la necesidad de zonas verdes. Lázaro en t ronca sin demasiadas 
ambigüedades con el u rban ismo u tóp i co europeo21 al plantear la des-

18 Basurto Ferro, Nieves, 1987, «El plan "Lázaro" , el ve to a una utopía urbana». 
Kobie (Serie Bellas Artes). N.0 IV, Bilbao. Págs. 101-113. 
19 El anteproyecto de ensanche barcelonés elaborado por el ingeniero Cerdá se 
desarrol ló ent re 1855 y 1860, mientras que el de Madrid fue redactado por Castro 
entre 1857 y 1860. El nombramiento de A m a d o Lázaro surgía den t ro del mismo 
espíritu y parecía destinado a alcanzar un éx i to similar. 
20 Soria y Puig, A. 1979, «Ildefonso Cerdá. Hacia una teoría general de la Urbanización» 
Turner . Madrid Pág. 5 1 , ver nota 4. y también en Bonet Cor rea , A y o t ros , 1985, 
«La polémica Ingenieros-Arqui tectos en España. Siglo X I X » Colegio de Ingenieros 
de Caminos Canales y Puertos. Madr id , Pág. 19. 
21 Choay, F. 1976, «El Urbanismo. Utopías y Realidades» Lumen. Barcelona, Págs. 
45-46. 



342 Bilbao en la formación del Pais Vasco Contemporáneo 

densif icación de las ciudades cerradas y p r o p o n e r el ais lamiento de 
los edif icios en med io del sol y el a rbo lado de los jardines. 

U n o de los aspectos más in te resantes del P r o y e c t o es el es tud io 
de la evo luc ión de la pob lac ión . T ras rev isar b ib l iograf ía y d o c u 
men tac i ón en los a rch ivos locales, real iza una p ro l i j a desc r ipc ión 
de la s i tuac ión demográ f i ca de Bi lbao y llega a la conc lus ión de que 
en el espacio de 150 años Bi lbao llegaría a la c i f ra de 50 .000 ha
b i tantes , cant idad que en tonces pa rec ió desmesurada a sus c o n 
t e m p o r á n e o s , y que sin e m b a r g o , habría de resu l ta r n o t o r i a m e n t e 
c o r t a . 

Para dec id i r el área de la nueva pob lac ión se basó en los siguientes 
pun tos : d e t e r m i n a c i ó n del e m p l a z a m i e n t o , o r i e n t a c i ó n y d ispos i 
c ión de calles y edi f ic ios, f i jac ión de las d imens iones de estas ú l t i 
mas par tes y observanc ia de las p resc r ipc iones conoc idas con el 
n o m b r e de urbanas. A d e m á s c o n s i d e r ó que para la d e t e r m i n a c i ó n 
del emp lazam ien to debía t e n e r en cuenta : el a i re a t m o s f é r i c o , las 
aguas, el suelo y la loca l idad. Pe ro quizá d e n t r o de este es tud io , lo 
más in te resan te f u e r o n los cálculos de anchura idónea que e l abo ró 
a las calles. D e a c u e r d o c o n las c o r r i e n t e s científ icas de la época 
vivía c o n au tén t i ca a la rma el p r o b l e m a del c o n f o r t a t m o s f é r i c o y 
así, n o dudaba en p lan tear la f unc ión higiénica de las calles c o m o 
«verdaderos canales de aire, a los cuales viene a parar el mefit ismo 
humano que exhalan las habitaciones por medio de sus diversas aper
turas. Son a su vez los pozos y ¡os órganos respiratorios del complejo 
sistema que l lamamos población». 

Después de mú l t ip les cálculos llega a la conc lus ión de que la p r o 
p o r c i ó n de 35 % de pat ios y ja rd ines , 35 % para solares y 30 % para 
calles, era la idónea. In ten ta d e t e r m i n a r el área de espacio v i ta l que 
convendr ía d i spone r p o r hab i tan te , asignando a cada pe rsona una 
super f ic ie de 40 m e t r o s cuadrados , que en la prác t ica se d e s c o m 
pond r ían en 14 m2 para espacios l ibres y ven t i l ac ión , 14 m2 para 
c o n s t r u c c i ó n y 12 para t r á n s i t o . 

U n apa r tado especial m e r e c e el t r a t a m i e n t o de las manzanas y la 
d ispos ic ión de las calles. Su idea era : calles rectas; edi f ic ios con sus 
c u a t r o caras en c o n t a c t o c o n el a i re ; la anchura de las calles idén
t ica a la a l tu ra de los edi f ic ios y que en cada ed i f ic io só lo habi taran 
los ind iv iduos que pud ie ran v iv i r c o n c o m o d i d a d e higiene. Esta
blecía igua lmente , que las manzanas debían ser cuadradas con I 13 
m e t r o s p o r lado. En este ú l t i m o p u n t o se aprec ia c o n c lar idad t an 
t o la inf luencia de sus colegas C e r d á y C a s t r o c o m o la d o c t r i n a de 
la Escuela de Ingen ieros, es dec i r , la concepc ión rac ional del es
pacio. 

Para la o r d e n a c i ó n de las calles, par t ía de la estac ión del f e r r o c a r r i l 
c o m o p o l o g e n e r a d o r d e b i d o a su concu r renc i a . D e sus inmed ia
c iones saldría la vía p r inc ipa l de 50 m e t r o s de ancho s igu iendo la 
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d i recc ión E.O. En el c e n t r o de esta G r a n Vía se establecería una 
plaza o square de la que par t i r ía , n o r m a l a la a n t e r i o r , en sen t ido 
N.S. o t r a gran vía igua lmente de 50 m e t r o s . 

Para el r es to de las calles, la d imens ión idónea se fija en los 20 
m e t r o s . Lázaro ponía especial énfasis en aspectos tales c o m o el 
enlace de la estac ión de f e r r o c a r r i l c o n el P u e r t o , así c o m o en la 
acer tada d ispos ic ión de la Dársena y de los Docks para garant izar 
el buen f u n c i o n a m i e n t o del m o v i m i e n t o p o r t u a r i o . Tamb ién insistía 
sobre la impo r tanc ia de la ub icac ión de la A d u a n a y o t r o s edi f ic ios 
públ icos tales c o m o el A y u n t a m i e n t o , la D i p u t a c i ó n , el M a t a d e r o , 
el Hosp i ta l , las Iglesias..., sin e m b a r g o , no presta a tenc ión a la z o -
nif icación func iona l ni a la d iv is ión de la c iudad en sec to res . 

C o n la ayuda de la Junta de Sanidad, el i ngen ie ro llega a la conc lu 
sión de que la Vega de A b a n d o era el lugar mas ind icado para el 
emp lazamien to de la nueva pob lac ión , t a n t o p o r sus cond ic iones 
naturales, c o m o higiénicas; que el C e r r o de Miravi l la se podía o c u 
par con un b a r r i o ; que la zona ubicada a la de recha de la ría, de
nominada Hue r tas de la Vi l la, p o r su humedad no era m u y a p r o 
piada ; y f i na lmente , que el Casco V ie j o , al margen de encon t ra r se 
ya c o l m a t a d o t a m p o c o reunía las cond ic iones deseables de habi
tab i l idad. 

Tras anal izar cada uno de los aspectos de su P r o y e c t o , Lázaro, ex 
pone conc lus iones precisas. La nueva pob lac ión se asentaría en la 
Vega de A b a n d o , asignando a cada hab i tante los ya c i tados 4 0 m e 
t r o s cuadrados . Subdividía al Ensanche de la s iguiente manera: En 
A b a n d o y al N o r o e s t e de la estac ión de f e r r o c a r r i l se ocupar ían 
229 hectáreas; en Bi lbao la Vie ja, 16; en A c h u r i , una hec tárea; den 
t r o de Bi lbao, y en la zona de Sendeja, o t r a hectárea; y p o r ú l t i m o 
en las Hue r tas de la Vi l la, 6 hectáreas más. En consecuenc ia , se 
obtenía un espacio d ispon ib le de 254 hectáreas, a razón e 42,33 
m e t r o s cuadrados p o r hab i tante cons i de rando los 60 .000 calcula
dos para el año 2010 . A h o r a b ien, este espacio ¿estaba l ibre o para 
ser o c u p a d o , p rev i amen te debía ser exp rop iado? . Lázaro, pensaba 
que s iempre el bien genera l debía p reva lecer s o b r e los in tereses 
individuales o par t i cu la res ; ¿pero estarían d ispuestos los p r o p i e 
ta r ios de esos t e r r e n o s a c o n v e r t i r s e en exprop iados? C u r i o s a 
m e n t e es to era algo que el P r o y e c t o Lázaro no preveía; c o m o t a m 
p o c o c o n t e m p l ó , cosa e x t r a ñ a en un segu idor de C e r d á , la f o r m a 
de f inanciar la e jecuc ión del plan ni la f u t u r a re lac ión e n t r e la nueva 
c iudad y el Casco V ie jo . 

Puesto s o b r e la mesa de las d i fe ren tes Adm in i s t r ac i ones el plan fue 
s is temát icamente rechazado. A b a n d o c o n s i d e r ó que era una e lu 
cubrac ión in te lec tua l , y Begoña lo t i l d ó de i r real izable. N o fue más 
favorab le la reacc ión de la D i p u t a c i ó n Foral de Vizcaya que lo ca
l i f icó de de f in i t i vamente per jud ic ia l para los in tereses de las an te i 
glesias. El m i s m o A y u n t a m i e n t o de Bi lbao no a p o y ó el p r o y e c t o 
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aduc iendo cues t iones económicas . T a m p o c o d i f ie ren las op in iones 
expresadas p o r la Policía U rbana y la Junta Consu l t i va de C a m i n o s , 
Canales y Puertos22. Fue ron pa r t i cu l a rmen te expres ivas las reac
c iones de las au to r i dades de los t r e s mun ic ip ios afectados. M i e n 
t ras A b a n d o p lan teó el p r o b l e m a en t é r m i n o s de regateo e c o n ó 
m i c o , ex ig iendo una indemnizac ión de al menos ve in te m i l l ones de 
ve l lón 23, Begoña lo r id i cu l i zó o f rec iéndose a cede r g r a t u i t a m e n t e 
todas las hectáreas necesarias a c o n d i c i ó n de que se l levará a cabo 
e fec t i vamente t o d o cuan to f iguraba en la p ropues ta de Lázaro. Bi l
bao tamb ién e n t e n d i ó el asun to en t é r m i n o s de cifras e x o r b i t a n t e s 
que habría de pagar en c o n c e p t o de indemnizac ión a las anteiglesias 
vecinas, y en especial a los ávidos abandota r ras . As í lo mani festaba 
al asegurar que «el ayuntamiento de Bilbao, por lo que dice relación a 
la superficie destinada a la construcción de calles y plazas, de paseos y 
edificios públicos, no puede en manera alguna aprobar el ancho espacio 
que se demarca en el plano, para esas calles y otras vías urbanas, para 
esas plazas y centros de nueva población. Los términos de la Anteiglesia 
de Abando, por efecto de una prox imidad a Bilbao, del ferro-carri l que 
arranca desde sus limites más cercanos, de la adquisición de propie
dades por sus hijos, han alcanzado un fabor que roya en lo fabuloso, 
que no se logran sino a precios exageradamente elevados, con decir que 
se paga el pie cuadrado de t ierra a 2 5 y 3 0 en algunos puntos, y que 
por t ipo general puede evaluarse en 10 está dicho todo. Ahora bien, 
¿que tesoros serían precisos para indemnizar los de las calles de 5 0 , 4 0 
y 3 0 metros, indicados en el plano, alguna de las cuales se estiende 
cerca de dos kilómetros? ¿Como podría este Ayuntamiento sufragar los 
gastos, de los que se destinan para estas anchas plazas, para esos jar
dines y squares demarcados en el proyecto de la nueva población? Le 
sería de todo punto imposible, sería lo mismo como conspirar contra su 
ensanche, porque jamás podría adquiridos... Sucede esto en buena hora 
para los países despoblados de caserío, para los que han necesitado de 
ser colonizados, para aquellos que contando con vastos campos incultos 
o eriales logran a corto precio su adquisición. Pero Vizcaya, la provincia 
más poblada de la Península, para Bilbao, cuyo municipio carece de fuer
tes ingresos, y cuyas cargas lo consumen, produciendo siempre un déficit 
anual, sería una utopía, un sueño, un delirio detenerse siquiera a pensar 
en la posibil idad de espropiaciones tan costosas»24 

El e r r o r de Lázaro fue real izar un p r o y e c t o de ensanche u rbano , 
c o m o si se t r a t a r a una nueva c iudad a e r ig i r en un paraje c o m p l e 
t a m e n t e despob lado , sin t o m a r en cons iderac ión que pa r te de los 
t e r r e n o s estaban ya urban izados; y que este hecho era v i ta l y t r ans 
f o r m a b a el plan en una dec is ión po l í t ica d o n d e se mov i l i zaban in 
te reses i nmob i l i a r i os , especulac ión e in tereses par t i cu la res , t o d o s 

22 De La Hoz San Miguel, S. 1993, «Un f rust rado proyecto de urbanización para el 
Bilbao del siglo X I X : Amado de Lázaro y su obra para la Villa» en El Espacio Urbano. 
III jornadas de historia Local de Vasconia. Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián. 
23 Arch ivo General de la Administ rac ión. Correspondencia, 4 de mayo de 1864. 
Leg.° 8968 (1.°). 
24 Arch ivo His tór ico Nacional, leg.° 101, sig. An te VIII 5-23. 
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con fue r tes apoyos y r eso r t es en la A d m i n i s t r a c i ó n de la Vi l la en 
sus dist intas instancias. D e una par te , ¿cómo pe rm i t i r í a la burguesía 
l iberal bilbaína que se le despo jaran de sus prop iedades?; y de o t r a , 
¿cómo pe rm i t i r í a la burguesía, c o m p u e s t a p o r pequeños hacenda
dos rura les ded icados a p ro fes iones l iberales, que se les a r reba ta ra 
el c o t o que cons t i tu ían las anteiglesias de A b a n d o y Begoña?. El 
plan fue rechazado p o r la p res ión de fue r tes in tereses c o n t r a r i o s . 

4.2.3. El primer ensanche: Alzóla, Hoffmeyer y Achucarro 
(1876) 

N o obs tan te t odas estas d i f icu l tades y d i ferencias, e ra p rec iso dar 
una respuesta a Bi lbao, de m o d o que la m isma Junta Consu l t i va de 
C a m i n o s Canales y Puer tos p r o c e d i ó a f i jar los l ími tes m á x i m o s de 
la ju r i sd icc ión de Bi lbao, para lo que se el ig ió una C o m i s i ó n de t r e s 
personas facul tat ivas nombradas p o r el G o b i e r n o , al m i s m o t i e m p o 
que se f i jaban los pun tos a que estos debían a tenerse . El M i n i s t e r i o 
de O b r a s Públicas, avisado de que se avecinaba un agr io debate 
s o b r e el t ema , des ignó para la c o m i s i ó n a los ingenieros Juan M o 
r e n o Rocaful l , Manue l Peyronce l l i y Juan Baut ista Pey rone t , p r o 
fesionales de r e c o n o c i d a imparc ia l idad de los que se esperaba que 
no se v ie ran a fectados p o r las insistentes pres iones de las par tes 
envuel tas en el conf l ic to25. Fue ron el los quienes c o n c r e t a r o n qué 
super f ic ie debía c e d e r cada anteiglesia, c o n c l u y e n d o que ya no se
rían las 254 hectáreas segregadas s ino 154 26. 

T ras la ap robac ión de lo p r o p u e s t o p o r pa r te del G o b i e r n o de 
M a d r i d , se c e l e b r ó el ac to de t o m a de poses ión de los t e r r e n o s 
anex ionados , c e r e m o n i a que se e fec tuó el 2 de abr i l de 1870 y que , 
na tu ra lmen te , fue p ro tes tada p o r las anteiglesias. El 2 de n o v i e m 
b re de 1871 , el A y u n t a m i e n t o de Bi lbao n o m b r ó a los ingen ieros 
Pablo A l zó la y E rnes to H o f f m e y e r y al a r q u i t e c t o Sever ino A c h ú -
c a r r o para que real izaran un es tud io de las necesidades de la Vi l la 
y d iseñaran un nuevo p r o y e c t o de Ensanche 17. Los t raba jos es tu 
v i e r o n u l t imados en 1873 p e r o los graves a c o n t e c i m i e n t o s po l í t i 
cos que en tonces p reocupaban a la c iudad i m p i d i e r o n que el ex 
ped ien te pud ie ra l levarse a la s u p e r i o r i d a d , de ahí que fuera 
necesar io esperar al f in de la ú l t ima con t i enda car l is ta para que el 
asun to vo lv ie ra a act ivarse. 

Para la e laborac ión de este de f in i t i vo p r o y e c t o de Ensanche de Bi l 
bao, se h u b o de p r o c e d e r p r i m e r o a es tab lecer con t o d a c o n c r e 
c i ón , los nuevos l ími tes ju r isd icc iona les de la Vi l la. Po r la pa r te de 

25 A . G A Leg.0 8968 (1.°). 
26 A . H . N . Leg.0 101, sig. An te VIII 5-23. 
27 «Memoria del proyecto de Ensanche de Bilbao. 1876». Con in t roduc ión de Javier 
Cenicacelaya e Iñigo Saloña. Bilbao, 1988. 
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A b a n d o , estos c o m p r e n d i e r o n la estac ión del f e r r o c a r r i l , la dár 
sena p royec tada y el ramal de un ión con aquel la, además de la p o 
b lac ión urbana si tuada en A b a n d o que pasaría a in tegrarse en Bi l 
bao. Se añadiría una super f ic ie en los campos de A b a n d o 
c o m p r e n d i d a e n t r e la es tac ión de f e r r o c a r r i l , la ría y el ramal de 
un ión , de una ex tens ión de 8 0 hectáreas d o n d e podía establecerse 
una pob lac ión de 25 .000 almas, bajo la h ipótes is de asignar ahora 
un área m á x i m a de 30 m2 p o r hab i tan te . 

En lo que respecta a Begoña, la nueva ju r i sd icc ión c o n t e n d r í a el 
casco u rbano de Bi lbao que se enclavaba en aquel mun i c i p i o así 
c o m o los paseos de los Caños , M i ra f l o res , el c e m e n t e r i o y demás 
o b j e t o s marcados en la c i tada Ley de 1861, agregando una zona 
de 100 m e t r o s de ancho a estos l ími tes, lo m i s m o que p o r la par te 
de A b a n d o . 

Se o b s e r v ó c o n t o d o que , a d o p t a n d o este p e r í m e t r o , se d isminuía 
en 28 hectáreas la super f ic ie que A b a n d o debía cede r a Bi lbao y 
en 19 la que esta c iudad se anex ionaba p o r la pa r te de Begoña, 
r espec to al p e r í m e t r o a p r o b a d o p o r la M ino r ía de la Junta C o n 
sul t iva de C a m i n o s Canales y Puer tos . Esto n o imp id ió , no obs 
tan te , su ap robac ión p o r pa r te de la Super io r i dad qu ien acep tó 
igua lmente el p r i nc ip io p o r el cual t o d a p r o p i e d a d c o r t ada p o r las 
líneas del p e r í m e t r o a p r o b a d o , debía c o m p r e n d e r s e íntegra en la 
ju r i sd icc ión en que se encon t rase su p o r c i ó n mas cons iderab le . 

C o n t o d o es to , cuando los p royec t i s tas c o n o c i e r o n la nueva de
marcac ión , se p e r c a t a r o n de los notab les per ju ic ios f u t u r o s que 
ésta iba a acar rear a la c iudad ya que si, p o r un lado y gracias a 
esta ú l t ima cláusula, el p e r í m e t r o quedar ía t o t a l m e n t e i r regu la r y 
s inuoso , p o r o t r o , el afán de n o per jud ica r exces ivamente a las 
anteiglesias les había l levado a r e d u c i r t a n t o el área o to rgada a Bi l
bao que ya resul taba impos ib le sat isfacer las necesidades fu turas , 
al m e n o s para un largo espacio de t i e m p o . 

La ría separaba en dos par tes el t e r r e n o que c o m p r e n d í a la def i 
n i t iva ju r i sd icc ión de Bi lbao. En la margen de recha , la vieja pob la
c ión y p o c o más, ya que en los nuevos t e r r i t o r i o s anex ionados 
apenas quedaba espacio para el ensanchamien to . Solo las Hue r tas 
de la Vi l la p resentaban una super f ic ie p rop ic ia para la ed i f icac ión, 
el r es to , desde M i ra f l o res y Ol ler ías pasando p o r el c e m e n t e r i o de 
Ma l lona hasta San Agus t ín , e ra p rác t i camen te m o n t e . Sin e m b a r g o 
es p rec i so destacar que esta l im i tac ión n o fue suf ic iente para ev i tar 
la ocupac ión de aquellas empinadas laderas de las mon tañas p o r 
numerosas cons t rucc iones . Z o n a s c o m o las Calzadas, Ol ler ías o el 
C r i s t o serán lugares de asen tam ien to de n u m e r o s a pob lac ión , de 
tal sue r te que , según v e r e m o s , en las décadas inmediatas a la a p r o 
bac ión del Ensanche, serán es tos lugares j u n t o a o t r o s s i tuados 
t amb ién en pend ien tes y desniveles, solares que c o n c e n t r a r á n una 
cons iderab le act iv idad inmob i l ia r ia . 
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En la margen izqu ierda t a m p o c o la zona anex ionada de Bi lbao la 
Vieja y la zona del a l to de Mirav i l la ( p r ó x i m o a San Francisco) dis
ponía de los t e r r e n o s mas adecuados para la ed i f icac ión, c o n lo 
cual puede dec i rse que tan só lo los t e r r e n o s de la l lamada vega de 
A b a n d o , dada su c o n f o r m a c i ó n y o r i e n t a c i ó n , se presentaban 
c o m o el au tén t i co emp lazam ien to para el Ensanche. Pero t amb ién 
este lugar tenía un i nconven ien te , que e ra escaso. El p r o b l e m a de 
las fér reas l imi tac iones t e r r i t o r i a l e s de Bi lbao in ter fe r ía de nuevo 
en su desa r ro l l o . 

Así, la p ropues ta de Lázaro de o c u p a r 229 hectáreas de A b a n d o 
había s ido rechazada p o r excesiva, no obs tan te , pocos años des
pués y una vez conoc idas las nuevas expectat ivas que se abrían a 
la Vi l la, los nuevos p royec t i s tas del Ensanche n o la c o n s i d e r a r o n 
ya tan descabel lada, de tal sue r te que sol ic i tan que, al menos , se 
p r o c u r a r a una so luc ión i n t e rmed ia e n t r e lo p lan teado p o r el In 
gen ie ro y la exigua demarcac ión o t o r g a d a p o r la C o m i s i ó n guber 
namenta l . La so l ic i tud fue denegada. 

El Ensanche surg i rá así desde sus com ienzos , y según señalaron sus 
p rop ios hacedores , mós mezquino que exagerado, y de esta mez
qu indad congén i ta se der i va rán mú l t i p les consecuencias negativas 
sob re las que inc id i rá además un f a c t o r de e x t r a o r d i n a r i a i m p o r 
tancia. Era este el hecho ya m e n c i o n a d o de que el so lar s o b r e el 
que debía e x t e n d e r s e Bi lbao n o e ra un t e r r e n o incu l to y de escaso 
va lor , antes bien t o d o lo c o n t r a r i o , «en una localidad donde no sólo 
los terrenos de cultivo tienen un precio muy subido por estar destinados 
a la producción de hortalizas y frutas para el consumo de la población, 
sino que además existen numerosos jardines particulares de recreo que 
forman posesiones de gran valor cerradas con tapias y donde hay gran 
número de edificaciones». T o d a s estas c i rcunstancias serán luego u t i 
lizadas c o m o a rgumen tos para jus t i f icar hechos c o m o la no tab le 
reducc ión de la anchura de las calles, la d i sm inuc ión de la amp l i t ud 
de las plazas, parques, ja rd ines y demás lugares dest inados al re 
c r e o púb l i co y, sob re t o d o , dará r ienda suel ta a la especulac ión, 
act iv idad que pres ide la con f igurac ión del Ensanche y que t e n d r á 
en los au to res del m i s m o unos es t rechos co l abo rado res . El res
pe to a u l t ranza de los in te rés p r ivados y de la p rop iedad par t i cu la r 
será un hecho incuest ionab le , c o l o c a d o p o r enc ima de las necesi 
dades públ icas, y la nueva c iudad pasará a ser so lar de fuer tes in 
vers iones c o n los cons igu ientes benef ic ios para sus p r o m o t o r e s . 

El c o m p o r t a m i e n t o venta j is ta de los p r o m o t o r e s bi lbaínos n o 
cons t i t uyó , en m o d o a lguno, un hecho excepc iona l en el pano rama 
de expans ión y c r e c i m i e n t o de las c iudades europeas , antes b ien, 
puede a f i rmarse que gracias al p r o y e c t o del ensanche de A b a n d o 
la a r is tocrac ia local se h o m o l o g ó c o n sus vecinas con t inen ta les en 
el aprendiza je y práct ica de nuevas act iv idades de especulac ión ur 
banística apoyadas en el gran c r e c i m i e n t o de los capitales garan
t izados desde el p o d e r púb l i co . C o m o señaló con ac i e r t o A n t o n i o 
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B o n e t C o r r e a «las nuevas posibilidades de inversión bajo la protección 
oficial hicieron que los ensanches se convirtieran en un negocio rentable 
para sus promotores. Propuestas de mejora higiénica y social, a la vez 
fueron una fuente de dinero para las inmobiliarias que los tomaron en 
mano. Superestructuraímente la nueva ciudad era un elemento de pro
greso y ornato de la ciudad, desde el punto de vista económico, una 
operación ópt ima para los especuladores. Propietarios de terrenos, ban
queros, promotores, constructores, burócratas, profesionales y técnicos 
de la edificación y del urbanismo, en la dinámica de los ensanches en
contraron un campo abierto y fecundo, unos para la explotación, otros 
para el trabajo»28. 

En el caso de Bi lbao, la act iv idad de estos g rupos sociales o r ien tada 
al l og ro de su p r o p i o benef ic io par t i cu la r se v io favorec ida p o r el 
p ragma t i smo con el que había s ido c o n c e b i d o el segundo plan de 
ensanche. La redacc ión del «Plan Lázaro» había estado pres id ida 
p o r un afán de r i go r , p o r una p re tens ión de c ien t i f i smo u t ó p i c o 
encaminado a la consecuc ión de unos resu l tados lo más jus tos y 
conven ien tes para la pob lac ión local , t r a t ándose en def in i t iva de la 
p ropues ta de una c iudad ideal . El nuevo p r o y e c t o , en c a m b i o , sur
gía bajo las premisas del rea l i smo y del sen t ido p rác t i co . Lejos de 
f o r m u l a r una p r o p u e s t a modé l i ca o de val idez universa l , A lzó la , 
H o f f m e y e r y A c h ú c a r r o conc iben su plan d ispuestos a aceptar las 
res t r i cc iones de una c o n c r e t a c i r cunsc r i pc ión , la c iudad de Bi lbao. 
Consc ien tes de sus l imi tac iones der ivadas de impera t i vos de t o d o 
o r d e n , geográf icos, c l ima to lóg icos , legales y espaciales, p e r o sob re 
t o d o e c o n ó m i c o s , e labora rán un p r o y e c t o pos ib le , no ún i co , y sen
sible de su f r i r var iac iones. Este p lan teamien to de la c iudad casi 
c o m o un o r g a n i s m o v ivo , g e n e r a d o r de su p rop ia rea l idad, dado 
además su p r o t a g o n i s m o en la d inámica económ ica , será un as
p e c t o que d e n o t a el de f in i t i vo a le jamien to de A l zó la y sus c o m 
pañeros de las teor ías dec imonón icas de los utop is tas O w e n , Fou-
r ie r , Cabe t , God in . . . para al inearse d e n t r o de pos tu lados más 
cercanos a los urbanistas alemanes de finales de siglo. Esta nueva 
manera de c o n c e b i r la plani f icación con un ca rác te r más ab ie r to , 
que i n t r o d u c e el t r aba jo de estos técn icos bi lbaínos, es quizá su 
no ta mas sobresa l ien te y en la que los au to res mani f iestan c o n ma
y o r in tens idad su deseo de c o m p r o m i s o con su t i e m p o . Se alejan 
de la teo r ía pu ra para t r a t a r de so luc ionar cada uno de los p r o 
blemas de mane ra independ ien te , aunque a m e n u d o sin t e n e r en 
cuen ta las v incu lac iones de cada u n o de estos p rob lemas con el 
o rgan i smo global u rbano . Su ac t i t ud p royec tua l está más p r ó x i m a 
de quienes c o m o L e o n a r d o Benévo lo descr ibe c o m o «los especia
listas y funcionarios que introducen en la ciudad los reglamentos higié
nicos y las nuevas instalaciones y que, como deben encontrar los instru
mentos técnicos y jurídicos para resolver esas modificaciones dan origen, 
de hecho, a la moderna legislación urbanística»29. 

28 En Castro, 1978, «Plan Cast ro» C O A M . Madr id, pag. XVI I I . 
29 Benévolo, L . , i 98 l . , «Orígenes del Urbanismo Moderno» Blume. Madr id , Pág. 8. 
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El «Plan Lázaro» se concebía c o m o una rígida mat r iz dispuesta a ser 
estampada sobre cualquier superf icie. El p r o y e c t o de Alzó la, Hoff -
meyer y A c h ú c a r r o se nos presenta c o m o un mater ia l dúct i l , adap
table a una superf ic ie i r regular y cuya t r a m a podía verse per forada 
po r una serie de e lementos con los cuales era preciso con ta r a la 
hora de desarro l lar el res to de la t r a m a urbana. N o obstante, con 
t o d o . A lzó la y sus compañeros hub ie ron de pagar t r i b u t o a su f o r 
mación. La inevitable t rad ic ión del d a m e r o se impuso, pues ésta era 
la doc t r ina oficial de la escuela española desde que en 1835 se o r 
ganizó el C u e r p o de Ingenieros Civiles30; lo m i smo que las forzosas 
referencias a los maest ros C e r d á y C a s t r o ; pe ro mient ras las ense
ñanzas del ingeniero catalán se di luyen hasta resul tar p rác t icamente 
marginales, las de C a s t r o serán utilizadas de un f o r m a sustancial y 
para el lo basta revisar las bases mismas sobre las que los proyect is tas 
bilbaínos apoyarán su t raba jo y comparar las con las que plantea el 
ingeniero madr i leño. Las coincidencias son constantes, hasta llegar a 
la t ranscr ipc ión l i teral en algunos de los puntos. Llama además la 
atención el lenguaje técn ico tan similar empleado en ambas m e m o 
rias, tan d is t in to del ut i l izado p o r Lázaro. 

En este sen t i do es s igni f icat ivo c o m p r o b a r c o m o la palabra higiene 
p ierde el p r o t a g o n i s m o que había d i s f ru tado en el p r o y e c t o de Lá
zaro , lo m i s m o que esa conv i cc ión de es tar rea l izando algo de t ras 
cendenta l i m p o r t a n c i a n o ya para el f u t u r o de la c iudad, s ino de la 
humanidad en su c o n j u n t o . A l zó la , H o f f m e y e r y A c h ú c a r r o , p o r su 
par te , se p resen ta rán c o m o unos técn i cos p ro fes i ona lmen te cua
l i f icados, responsables de real izar un p r o y e c t o viable para Bi lbao. 
Abandona rán p o r inalcanzables los h a r e m o s hig iénicos impues tos 
p o r su an tecesor , n o d i scu t i endo ya las medidas mas idóneas de 
salubr idad s ino s i m p l e m e n t e , las posib les. D icha rev is ión se hará 
igualmente ex tens iva a aspectos c o m o la amp l i t ud de las calles, la 
superf ic ie y d i s t r i buc ión de los espacios l ibres o la c o n f o r m a c i ó n 
de la manzana habi tab le . 

La t ib ieza de los t é r m i n o s c o n que está redac tado el capí tu lo des
t inado a la manzana, nos revela el re la t i vo in terés de los au to r es 
del nuevo plan p o r es tab lecer un m o d e l o t i p o para este e l e m e n t o 
a pesar del enunc iado con que encabezan el apar tado « D i s t r i b u 
c ión de las manzanas en so lares» d o n d e e x p o n e n Uno de los pro
blemas mas importantes en un proyecto de ensanche es la distribución 
que de las manzanas debe hacerse; pues de ella.depende tanto el mas 
libre acceso a los habitaciones del aire, la luz y el sol, agentes indispen
sables para la salubridad y saneamiento, como la aglomeración mayor 
o menor de los habitantes. 

30 Por lo que serefiere al plano de Bilbao, A n t o n i o Bonet Co r rea señala que «la 
cuadrícula ordenada no era pura coincidencia o mimetismo, sino un arraigado concepto 
racionalista de que la ciudad moderna debía ser diseñada dentro de la tradicional planta 
de retícula cuadrángular, aunque en ella se incluyan —como es el caso— vías diagonales 
con el fin de conectar o unir sus distintas partes a la malla general de red ortogonal», en 
Castro, 1978, «Plan Castro» C O A M . Madr id, pag. X I X 
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D e esta manera , si b ien el p r i nc ip io de zon i f i cac ión no aparece en 
esta m e m o r i a de una mane ra expresa , ta l c o m o es el caso de Cas
t r o para M a d r i d , sin e m b a r g o sí se mani f iesta de una manera i m 
plíci ta t e n i e n d o p rec i samen te en la manzana u n o de sus agentes 
mas eficaces. En t o t a l el n ú m e r o de manzanas p royec tadas en 
A b a n d o ascendía a c i e n t o c u a t r o , a las que se sumaban o t ras doce 
más ubicadas en el C a m p o Vo lan t ín 3I. A u n q u e A lzó la , H o f f m e y e r 
y A c h ú c a r r o n o lo dec larasen de m o d o p r o g r a m á t i c o es o b v i o que 
tenían una idea bastante c lara de la d i s t r i buc ión social que p rev i -
s ib lemen te habría de t e n e r el Ensanche. El va lo r de los solares y 
el t i p o de edi f icac ión serían los encargados de cr is ta l izar la: «Si ¡a 
edificación tuviera que hacerse con fondos municipales, hubiéramos f i
jado desde luego la disposición que en cada parte del ensanche deberían 
tener las manzanas para cumpl i r con los preceptos de la higiene y co
modidad; pero como los encargados de llevarlo a cabo son los propie
tarios de los terrenos, de poco serviría el que presentáramos modelos 
de todas ellas en particular, pues no tardarían en demostrarnos al cons
truir, que habíamos andado ligeros en disponer sin su conocimiento del 
derecho que les asiste». 

Igua lmente quedaba exc lu ida cua lqu ie r p re tens ión de estab lecer 
unos cánones es t r i c tos en lo que se re f ie re a las p r o p o r c i o n e s que 
debían reservarse a ed i f i cac ión, zona ajard inada y vía públ ica. Lejos 
quedaban, p o r u tóp icas, las p ropues tas de Lázaro. Los au to res se 
l im i tarán así a p r o p o n e r una ser ie de cons iderac iones l lamadas a 
ev i ta r que el cap r i cho de algún p r o p i e t a r i o p r o v o c a r a una t rasgre -
sión excesiva de las mín imas n o r m a s de higiene y sa lubr idad. La 
manzana higiénica, p r o p o r c i o n a l , p ie rde su f unc ión m o d u l a r un i 
versal . La manzana p lanteada y apl icada a la manera de C e r d á ya 
no t i ene sen t ido . N o puede ser una med ida vál ida para ser adap
tada a t o d o lo largo de la mal la urbana. A lzó la , H o f f m e y e r y A c h ú 
c a r r o real izarán c o m o a l te rna t i va una p ropues ta mú l t i p l e de las va
rias manzanas posib les, desde la más higiénica a la menos salubre, 
es dec i r , desde la ocupada p o r un so lo ed i f ic io y rodeada de jar
dines, hasta la abso lu tamen te co lma tada de edi f icac ión, c o n el f in 
de p r o p o n e r una ser ie de m o d e l o s , var iados, más o m e n o s eco 
n ó m i c o s , capaces de dar c o b e r t u r a a las cada vez más comple jas 
necesidades de la pob lac ión . Signi f icat ivamente la manzana cambia
ba d i a m e t r a l m e n t e su f unc ión y pasaba de ser el agente h o m o g e -
ne izador e igual i tar io que veíamos en C e r d á o Lázaro , a ser el fac
t o r de segregación y j e ra rqu i zac ión social . 

En lo que respecta al t r a z a d o de la nueva c iudad, fue t rascendenta l 
para Bi lbao el d iseño del eje de la G r a n Vía, pues ella deber ía actuar 
de n e x o de un ión del t r á f i c o de la pob lac ión ex i s ten te en tonces 
con el Ensanche y, además, a ella quedar ía subord inada la planif i -

31 Véase «Colección de los informes y documentos mas interesantes que constan 
en las actas del Ayuntamiento de Bilbao, comprende del 1.° de abril 1877 al 30 de 
junio 1879» Vda. de Delmas Bilbao 1879. 
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cación del r es to de las calles. La G r a n Vía ar rancar ía así de la en 
cruci jada de las calles de la Estación (hoy calle N a v a r r a ) , de la Sie
r ra (hoy calle Buenos A i r e s ) y de la c a r r e t e r a a Balmaseda ( luego 
calle Estación y ac tua lmen te calle de H u r t a d o de Amézaga) , p u n t o 
donde se p r o y e c t ó una plaza c i rcu lar . Este c r u c e r o resul tar ía de 
t rascendenta l impo r tanc ia para la comun icac ión p resen te y f u t u ra 
de Bi lbao ya que suponía el e m p a l m e ob l igado e n t r e el Casco V ie j o 
y la f u tu ra pob lac ión y, p o r o t r o lado, era el encargado de aglut inar 
y expe le r el t r á f i co que p o s t e r i o r m e n t e se repar t i r ía p o r las ar
ter ias mas i m p o r t a n t e s del Ensanche. A d i c i o n a l m e n t e , la just i f ica
c ión de este a r ranque para la G r a n Vía estaba en la p r o x i m i d a d 
que la f u t u r a plaza de ten tar ía respec to de la pr inc ipa l estac ión de 
f e r r oca r r i l de la Vi l la. 

Mayores di f icul tades p lantear ían, sin e m b a r g o , la t r a y e c t o r i a y des
t i no de aquel gran eje, ya que se susc i ta ron una ser ie de di f icul tades 
que r e d u j e r o n n o t a b l e m e n t e las opc iones de los p royec t is tas . En 
un p r inc ip io se v i o la pos ib i l idad de ap rovecha r una calle ab ie r ta 
r ec i en temen te que enlazaba esta f u t u r a plaza c i rcu la r con la plaza 
de A b a n d o . N o obs tan te , esta o p c i ó n se desca r tó ya que, p o r un 
lado, el t r o z o de calle m e n c i o n a d o e ra demas iado es t recho para 
conve r t i r se en la vía públ ica mas i m p o r t a n t e de la c iudad y, p o r 
o t r o , la p ro longac ión de la m isma en línea rec ta , seguiría una ru ta 
tan desacer tada que no se a tendr ía a n inguna de las exigencias p lan
teadas. A d e m á s la c o r r e c c i ó n de la d i r e c c i ó n de aquel la, una vez 
rebasada la plaza de A b a n d o , acarrear ía tales inconven ien tes que 
agravaría aún más la s i tuac ión pues supondr ía la e x p r o p i a c i ó n de 
numerosos solares de m u y a l to c o s t o y, pues to que la calle, p o r 
rec ien te , n o presentaba aún ninguna edi f icac ión en sus cos tados , 
su e l im inac ión t a m p o c o per jud icar ía a in tereses ya c reados. 

El iminada esta o p c i ó n , se pasaba a buscar o t r a , la m e j o r e n t r e las 
pocas que eran viables. Así , f i na lmen te , la G r a n Vía desembocar ía 
j u n to al A s i l o de San Mamés y en las cercanías de Olabeaga pues 
ese p u n t o poseía muel les s o b r e la ría, en él estaban s i tuados los 
fondeaderos y además, reunía un p e q u e ñ o caserío p reex i s ten te . 

La G r a n Vía ar rancar ía pues de la plaza C i r cu la r , cuya ampl iac ión 
ya se había p rev i s to y d iscur r i r ía en línea rec ta hasta el p u n t o se
ñalado. Una gran plaza en f o r m a el ípt ica (la f u t u ra plaza de Feder ico 
Moyúa) , marcar ía un i m p o r t a n t e h i t o u rbano ya que en ella se p r o 
ducir ía el c ruce de la G r a n Vía c o n o t ras dos vías diagonales de 
p r imo rd i a l re levancia d e n t r o del s is tema c i r c u l a t o r i o de la c iudad 
(serían luego las calles de Elcano y Erci l la). A pa r t i r de ese m o 
m e n t o se hablaría de la G r a n Vía p r o p i a m e n t e dicha, es dec i r hasta 
la Plaza Elíptica, y de su p r o l o n g a c i ó n , desde la Plaza hasta el f inal, 
hasta el actual m o n u m e n t o al Sagrado C o r a z ó n . 

La ocupac ión de los solares del p r i m e r t r a m o de la G r a n Vía mar 
có, p o r su pa r te , el r i t m o de c r e c i m i e n t o de la nueva c iudad. H u b o 
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m o m e n t o s en que el r i t m o se h izo ace le rado, sob re t o d o en las 
ú l t imas décadas del siglo pasado, para hacerse más m o d e r a d o en 
o t ras . A med ida que las cons t rucc iones se iban i nse r tando en los 
solares de ambas márgenes de la G r a n Vía, las manzanas de a l re
d e d o r (plaza C i r cu la r , p r i m e r t r a m o de Estación, calle de Berás-
tegu i , calle de Ledesma...) se veían igua lmente cub ier tas de edi f i 
caciones. 

Sin e m b a r g o , su p ro longac ión c o n o c i ó una ocupac ión n o t a b l e m e n 
t e más ra lent izada, pues n o se in ic ió aquel la hasta bien en t rada la 
p r i m e r a década del p resen te siglo y su conso l idac ión es un hecho 
p rác t i camen te rec ien te . 

D e cua lqu ier f o r m a , es un aspecto n o t o r i o que la G r a n Vía, luego 
G r a n Vía de San Mamés , h o y G r a n Vía de López de H a r o , se p re 
sentaba c o m o un t e r r e n o cuyo va lo r era m á x i m o en las tablas de 
co t i zac ión . En su p r o y e c c i ó n , los au to res c u b r i e r o n n o só lo unas 
necesidades de t i p o p rác t i co , s ino que s o b r e ella se v e r t e r á n t o d a 
una ser ie de c o n t e n i d o s s imbó l i cos , de tal sue r te que a pa r t i r de 
ella se pasaría a la o r d e n a c i ó n del espacio de una f o r m a j e ra rqu i 
zada en la que la m a y o r o m e n o r p r o x i m i d a d de te rm ina r ía un ran
go d e n t r o de la escala social . 

Pe ro , ins is t iendo s o b r e la génesis de esta G r a n Vía bi lbaína, la elec
c ión de la d e s e m b o c a d u r a de la m isma en las p r o x i m i d a d e s del 
A s i l o de San Mamés, más c o n o c i d o c o m o la M ise r i co rd ia , n o p o r 
obl igada resu l tó , en o p i n i ó n de algunos, la más idónea. El A s i l o no 
dejaba de ser una m e r a ins t i tuc ión benéf ica, i m p o r t a n t e y de fue r te 
t r a d i c i ó n en la c iudad, p e r o no c o n el suf ic iente rango c o m o para 
hacer d e s e m b o c a r en ella la a r te r i a más i m p o r t a n t e de t o d o el En
sanche. Por o t r o lado, el acceso a los muel les de Olabeaga no re 
sul taba senci l lo . Las i r regu lar idades del t e r r e n o impedían un acceso 
d i r e c t o y, además, la inev i tab le necesidad de comun i cac ión con la 
zona de Basur to , obl igaba a c o n s t r u i r o t r a vía que faci l i tara tamb ién 
la salida hacia Balmaseda. Para Ped ro G u i m ó n , a u t o r j u n t o con Ri
c a r d o Bastida de uno de los p r o y e c t o s de A m p l i a c i ó n del Ensanche 
en 1905, la G r a n Vía d e b i ó haber un ido d i r e c t a m e n t e el A r e n a l con 
Basur to dado que , en su o p i n i ó n , la tendenc ia de Bi lbao era i r ex
t end iéndose hacia el m a r c o m o ú l t i m o l ími te . La línea apuntada en
t r e el A r e n a l y Basur to deb ió haber s ido el au tén t i co eje del En
sanche. 

La i m p o r t a n c i a s imbó l ica que se deparaba a la G r a n Vía desde su 
concepc ión parecía augurar le un t r a t a m i e n t o más g e n e r o s o del que 
rec ib ió rea lmen te . Sin e m b a r g o su anchura fue de tan só lo 26 me
t r o s , 13 de los cuales c o r r e s p o n d e r í a n al a r rec i fe cen t ra l y el res to 
se hallaría d i v i d i do en dos aceras de 3 m e t r o s y dos paseos de 3,5 
m e t r o s cada u n o . Para va lo ra r la c icatería de esta p ropues ta no 
haría falta r e m i t i r s e al plan de Lázaro d o n d e esta vía se concebía 
c o n una a m p l i t u d de 50 m e t r o s , s ino que, c o m o señalan los p r o -
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pios au to res del Plan, bastaría r e c o r d a r que t a n t o en los ensanches 
de M a d r i d c o m o de Barce lona las vías con taban con d imens iones 
que iban de los 30 a los 50 m e t r o s y que inc luso San Sebastián, 
cuyo vec indar io no llegaba a la m i tad del de Bi lbao, había d a d o 34 
m e t r o s a su avenida de la L ibe r tad emplazada en el n u e v o ensanche 
de la pob lac ión . La jus t i f i cac ión de esta raquí t ica dec is ión se qu iso 
excusar p o r el inev i tab le peso de los fac to res e c o n ó m i c o s . 

Pese a todas las l im i tac iones aludidas, el nuevo ensanche se o rga 
nizó m o r f o l ó g i c a m e n t e gracias a esta c o l u m n a v e r t e b r a l , de 1.600 
m e t r o s de l ong i tud y o r i en tada en d i r ecc i ón E-O, la que o f rec ía , 
según sus p royec t i s tas , las m e j o r e s cond ic iones c l imato lóg icas para 
Bilbao. En su r e c o r r i d o esta vía se veía i n t e r r u m p i d a p o r o t r a t a m 
bién i m p o r t a n t e aunque de m e n o r anchura , o r i en tada en d i r ecc i ón 
N-S (la actual A l a m e d a Recalde) . En el núc leo gene rado p o r la i n 
te rsecc ión se c ruzaban en diagonal o t r a s dos vías de i m p o r t a n c i a 
(las calles de Elcano y Erci l la) t o d o lo cual g e n e r ó un gran c e n t r o 
el ipsoidal , la ya menc ionada plaza Elíptica. Estos p o t e n t e s ejes 
emergían sob re un f o n d o de cuadr ícu la para la que se había e leg ido 
la f o r m a rec tangu la r generada p o r las calles paralelas a los ejes 
E-O y N-S. 

Ce r raba el d iseño al S-E la c i tada calle Estación (hoy H u r t a d o de 
Amézaga) encargada de canal izar el t r á f i co desde el casco v ie jo has
ta la plaza de Z a b a l b u r u , lugar d o n d e aquel vendr ía a engrosarse 
con el f l u jo c i r c u l a t o r i o p r o c e d e n t e del p o p u l o s o b a r r i o de San 
Francisco, para c o n t i n u a r p o r la A l a m e d a de San Mamés hacia las 
afueras. Por su p a r t e la A l a m e d a de M a z a r r e d o , al oes te y paralela 
a la ría, haría las veces de c i n t u r ó n de c i rcunva lac ión . 

El rea l i smo y los in tereses pr ivados h u b i e r o n de i m p o n e r s e t a m 
bién a la h o r a de apl icar las medidas para estas nuevas calles; así, 
18 m e t r o s se j uzgaron suf ic ientes para el boulevard y para una calle 
no rma l a la G r a n Vía y que c ruzara la plaza cen t ra l , es dec i r para 
las diagonales. Para el r e s t o las d imens iones se f i j a ron e n t r e los 15 
y los 12 m e t r o s , t r azándose inc luso alguna de 10 m e t r o s en lugares 
donde pun tos de conges t ión f o r z o s o s así lo requ i r i esen 32. 

El e m p e ñ o de c r e a r una c iudad nueva para Bi lbao, h izo o l v ida r a 
los au to res del Plan, o al m e n o s re legar, cons ide rab lemen te , a la 
antigua pob lac ión , a su v ie jo casco. En la M e m o r i a del p r o y e c t o de 
Ensanche, apenas m e r e c e un apa r tado : «'Proyecto de las nuevas edi-

32 Los intereses privados debieron de tener un peso decisivo, ya que pasaron por 
encima de las directr ices aprobadas por la Junta Consult iva de Caminos, Canales y 
Puertos, en cuyo in forme se señalaba expresamente la necesidad de dotar de la 
mayor ampl i tud posible a las calles de una población c o m o Bilbao, a la que no dudan 
de augurar un impor tante crec imiento. La Junta advertía que las dimensiones nunca 
debieran de ser infer iores a 30 mts. para la Gran Vía, 20 mts. para el Boulevard, y 
17 a 15 mts. para las arterias restantes, con un mínimo infranqueable de 12 mts. 
para algunas vías excepcionales. A . H . N . Lég.° 10 ! , sig. An te . VIII 5-23. 
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ficaciones en la margen derecha y reformas en el casco de la actual 
población», s iendo estas r e f o r m a s tan l imi tadas y puntua les que pue
de dec i rse que su enunc iado fue casi un ac to t es t imon ia l . 

Tan so lo se es tud ia ron algunas r e fo rmas secundar ias, sin c o n t e m 
plar la pos ib i l idad de a p e r t u r a de nuevas vías a t ravés de aquel los 
popu losos ba r r i os neces i tados de rec ib i r la acc ión del a i re p u r o y 
de los rayos solares. En rea l idad, se c o m p r u e b a aquí una vez más 
que el p l an teamien to de los ensanches del siglo X I X en el ámb i t o 
e u r o p e o estaba o r i e n t a d o ún i camen te a faci l i tar el c r e c i m i e n t o ur
bano , y no a organ izar la c iudad. La ausencia de una v is ión in te-
g r a d o r a y un i tar ia del h e c h o u r b a n o g lobal , e n t e n d i d o c o m o fusión 
de las es t ruc tu ras de la c iudad nueva y la c iudad vieja, cons t i tuye 
una carenc ia f undamen ta l que p o n e en cues t ión t o d o el c o n c e p t o 
de ensanche, que hace aguas al n o ser capaz de reso l ve r los p r o 
blemas de higiene y func iona l idad he redados , ni de hacer f r en te a 
la impe len te demanda de v iv ienda de las masas de emigran tes atraí
das p o r el p r o c e s o indust r ia l izador33. 

La just i f icac ión para las insigni f icantes p ropues tas de Bi lbao se bus
có esta vez en el hecho de que aún n o se hub ie ra d i c tado la ley 
de exp rop iac iones del 10 de e n e r o de 1879 y, p o r cons igu iente , la 
no apl icación en España del p r i nc ip io de la adquis ic ión de zonas 
cont iguas a las calles y de la facu l tad de adqu i r i r fajas de suf ic iente 
f o n d o para poder las v e n d e r repar t idas en solares. 

Pasaba el t i e m p o y el A y u n t a m i e n t o re t rasaba el in ic io de las re 
f o r m a s de cua lqu ie r t i p o , hasta que en f e b r e r o de 1892, Edesio 
G a r a m e n d i , en tonces a r q u i t e c t o jefe de O b r a s Munic ipa les, f o r 
mula un p r o y e c t o de a p e r t u r a de una calle dest inada a un i r el puen
t e de la M e r c e d c o n la plaza de Sant iago, agregando la ampl iac ión 
de esta ú l t ima. 

C o n el nuevo p r o y e c t o G a r a m e n d i p re tend ía que el t r azado de la 
menc ionada calle fac i l i tara la c o m u n i c a c i ó n de la ant igua c iudad con 
los ba r r i os de la margen izqu ie rda p r ó x i m o s al puen te de la Me r 
ced , que iban c r e c i e n d o a un r i t m o inus i tado. El obs tácu lo a su
pe ra r era el de s iempre , es dec i r , el e c o n ó m i c o . Sin e m b a r g o , el 
a r q u i t e c t o conf iaba en que al n o ser demas iado ambic iosa la p r o 
puesta pud ie ra ser sufragada p o r el A y u n t a m i e n t o . C o n t a b a con 
que una vez f inal izada esta fase del p r o y e c t o , podía pasarse a una 
segunda etapa de m a y o r enve rgadura cons is ten te en el d e r r i b o del 
p ó r t i c o de Santiago, para así c o n s t i t u i r una plazuela que sirviese 
c o m o p u n t o de a r ranque de o t r a vía d i r ig ida hacia la ant igua casa 
Cons i s to r i a l (en la l lamada Plaza Vie ja, j u n t o a San A n t ó n ) . Sin e m 
bargo, esta p ropues ta n o m e r e c i ó la a p r o b a c i ó n del A y u n t a m i e n t o 
qu ien n o la juzgó de suf ic iente in te rés c o m o para emp lea r en ella 

33 Así lo expresa Teran, F. de «Planeamiento Urbano en la España Contemporánea. 
Historia de un proceso imposible» G G . Barcelona 1978. Págs. 31 ss. 
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sus s iempre escasos recu rsos . Po r su pa r te , la cr í t ica en el aspecto 
técn ico llegaría mas t a r d e de la p luma de Pablo A l zó la para qu ien 
la r e f o r m a planteada p o r G a r a m e n d i era p o c o menos que super f lua 
ya que, en su o p i n i ó n , lejos de so luc ionar el p r o b l e m a vial , lo haría 
aún mas comp l i cado . El asun to de la i n te r venc ión en el Casco V ie jo 
quedó pues, de nuevo , en suspenso, salvándose el núc leo funda
cional de la Vi l la de una drást ica r e m o d e l a c i ó n que hubiese des
v i r t uado c o m p l e t a m e n t e su amb ien te h i s t ó r i co en aras de una i m 
posible, cuan to innecesar ia, m o d e r n i z a c i ó n . 

H u b o de agotarse el v ie jo siglo para que en 1904 la C o m i s i ó n de 
F o m e n t o del A y u n t a m i e n t o de la Vi l la ab r ie ra una i n f o rmac ión p ú 
blica acerca de la conven ienc ia de real izar un plan de r e f o r m a y 
ensanche i n t e r i o r del Casco de Bi lbao, de su g rado de necesidad 
y de las líneas generales que deber ía abarcar . La i n f o rmac ión al res
pec to t u v o un amp l i o eco gracias a la prensa local en la que se 
p resen tó bajo el t i t u l a r «La reforma y ensanche del Casco Viejo». C o n 
ello el A y u n t a m i e n t o parecía t r a t a r de hacer un s o n d e o de o p i n i ó n , 
t o m a r el pu lso a la clase d i r i gen te de la c iudad, p r o b a b l e m e n t e en 
un deseo de c o n o c e r la p red ispos ic ión de aquel la a apoyar una 
empresa de tal magn i tud , en un m o m e n t o en el que la economía 
de la c iudad conocía una ra len t izac ión de su c r e c i m i e n t o e c o n ó -

La respuesta al l l amamien to d e b i ó ser escasa y un per iod is ta de «El 
N e r v i ó n » se dol ía de la apatía observada e n t r e quienes debían c o n 
c u r r i r a tan i m p o r t a n t e inv i tac ión. En t re las contadas con tes tac io 
nes f i gu ró la enviada p o r la Asoc iac ión de A r q u i t e c t o s , qu ien en 
tend ió que la necesidad y conven ienc ia del ensanche del Bi lbao 
ant iguo era un hecho c la ro Baste fijarse para convenir en dicha ne
cesidad, en la densidad de población, en el perímetro de la zona que 
se especifica en el plan de reforma, el cual es de 10 metros por habi
tante; los vecinos carecen de la higiene necesaria por hallarse mater ial
mente hacinados, siendo conveniente que esto desaparezca.. Para e l lo 
p resen ta ron una p ropues ta que consist ía en f o r m a r j u n t o a la Ba
sílica de Santiago una especie de plaza d o n d e deber ían desemboca r 
l i b remente las calles de la C r u z , C o r r e o y B idebar r ie ta , mas la de 
Santa María y N u e v a c o n v e n i e n t e m e n t e ensanchadas. T a m b i é n 
veían la necesidad de e x p r o p i a r los edi f ic ios ex is ten tes e n t r e Ba-
rrencal le y Carn icer ía Vie ja para l legar a f o r m a r manzanas con vías 
de 12 m e t r o s de anchura que vendr ían a parar a la plaza del M e r 
cado. 

Pero quizá la respuesta mas signif icativa fue la que v i no del m i s m o 
Pablo A l zó la , qu ien en su cal idad de p royec t i s ta del Ensanche y de 
ex-alcalde de la Vi l la se v io en la necesidad de e x p o n e r su o p i n i ó n 
respec to de un asun to que él m i s m o cal i f icó «'de gran trascenden
cia». Para e l lo e l abo ró el esc r i t o t i t u l a d o «Dictamen relativo a un Plan 
de reforma del Casco de Bilbao» en el que plantea una ser ie de al
ternat ivas, desde la idea lmente m e j o r a la más v iable, pa r t i endo 
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s iempre de la base de que , para cua lqu ier m e j o r a en el Casco V ie jo , 
era p rec iso p a r t i r de las cercanías del puen te del A r e n a l . La que 
se encon t raba más cerca de las posib i l idades de la Vi l la consistía 
en el t r azado de una gran vía a p r o v e c h a n d o la fachada o r i en ta l de 
la calle de B idebar r ie ta , para d e m o l e r t o d o s los edi f ic ios de la acera 
opues ta , e n t r e los que se hallaban algunos de gran cos te c o m o «El 
S i t io»; desaparecer ía la manzana que se encon t raba e n f r e n t e de la 
pue r t a pr inc ipa l de la iglesia de Santiago y las o t ras dos que se 
encon t raban e n t r e las calles de Carn ice r ía Vie ja y Belost ical le, sa
l iendo la nueva a lameda a la plaza del M e r c a d o . La a p e r t u r a de esta 
calle l levaría cons igo el d e r r i b o de unas 70 casas y la salida de 3.500 
personas hacia o t r o s ba r r i os , hecho que descongest ionar ía en par
t e la zona. Sin e m b a r g o i nmed ia tamen te después de su expos i c ión 
el m i s m o A l z ó l a cons ide ra que el cos te de las obras iba a resu l ta r 
tan g ravoso para el e r a r i o púb l i co que n o encon t raba just i f icac ión 
para lanzarse a tal aven tu ra . U t i l i zando t e x t u a l m e n t e sus palabras 
el p r o y e c t o «no era práctico». A con t i nuac ión , en un t o n o no e x e n 
t o de c i e r t o pa te rna l i smo, invi taba a las au to r idades a una vue l ta a 
la razón y a p r o c e d e r a un nuevo es tud io de re fo rmas secundar ias 
en la línea de las que él m i s m o p ropus ie ra 30 años atrás. 

La op in i ón de A l zó la deb ió pesar sin duda en la dec is ión f inal y de 
alguna f o r m a sen tenc ió cua lqu ie r med ida l lamada a r e f o r m a r , de 
una f o r m a sustancial , el v ie jo casco de la pob lac ión . C l a r o que la 
adhes ión de la p o d e r o s a Liga Vizcaína de P r o d u c t o r e s al c o n t e n i d o 
del «Dictamen...» t amb ién hubo de c o n t r i b u i r a e l lo . Esta pol í t ica 
c o n t r a r i a a las r e f o r m a s deb ió sen ta r p receden te en la C o r p o r a 
c ión bilbaína ya que en 1920 Juan Migoya, abogado en su día de la 
Sección de F o m e n t o del A y u n t a m i e n t o de Bi lbao, con m o t i v o del 
II C o n g r e s o de Estudios Vascos ce leb rado en Pamplona, hacía las 
siguientes y reve ladoras dec larac iones «(...) una norma es que las 
capitales vascongadas deben pensar únicamente en ensanches exterio
res, en ensanches de ampliación, de urbanización de nuevos terrenos, 
no en ensanches interiores, de reforma del casco antiguo. Los ensanches 
interiores suponen grandísimo dispendio, no solamente hay que expro
piar el terreno y costear la urbanización de las nuevas calles, sino ade
más hay que pagar las edificaciones viejas que se derriban y hasta in
demnizar las industrias establecidas en ella, lo que, de momento, hace 
mas aguda la crisis de la habitación». 

C o n esta po l í t ica se garan t i zó la p rese rvac ión urbanís t ica del cen
t r o h i s t ó r i co , p e r o en pa r te se m a l o g r ó la pos ib i l idad de estab lecer 
una buena re lac ión e n t r e las dos c iudades. La Ría m a r c ó para s iem
p r e la f r o n t e r a e n t r e ambas: de un lado la vieja pob lac ión de t e n 
d e r o s y me rcade res , la de las Siete Cal les, del o t r o la nueva u rbe 
capital ista ambic iosa y el i t is ta, la del Ensanche. La vieja apiñada en 
sus es t rechos l ímites h u b o de asumi r la paral ización de su desa
r r o l l o , v io c o m o sus posib i l idades de t r a n s f o r m a c i ó n se l imi taban 
a re l lenar c o n nuevas edi f icac iones los angostos solares que la p o 
lítica de d e r r i b o s había genera l izado d e n t r o de sus est rechas calles 
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adoquinadas. A c u r r u c a d o y conge lado d e n t r o de sus l ími tes, el V i e 
jo Casco c o n t e m p l a b a el c r e c i m i e n t o del vec ino Ensanche c o n un 
c i e r t o r e s q u e m o r que se t r a d u j o , en ocas iones, en hos t i l i dad m a 
nifiesta. Si a estas dos fuerzas urbanas en opos i c i ón se añade la 
descarnada presenc ia de los ba r r i os popu la res que e n t o n c e s c r e 
cían sin c o n t r o l en los b o r d e s e x t e r i o r e s del Ensanche, se c o m 
p renderá que en vez de p lantearse c o m o una c iudad cohes ionada 
y enr iquec ida p o r su ensanche, Bi lbao se estaba c o n f o r m a n d o 
c o m o una u r b e f ragmentada en la que se yux tapon ían s e c t o r e s au 
t ó n o m o s , con v ida e iden t idad p rop ias , hab i tados p o r una pob la 
ción t amb ién d i fe renc iada y c o n in tereses d iversos . 

4.2.4. Tensiones y conflictos en la construcción del primer 
ensanche (1876-1900) 

4.2.4.1. El marco legal del conflicto: Bases y Ordenanzas 

Las expecta t ivas de los urbanistas del siglo X I X s o b r e el c r e c i 
m i e n t o de la pob lac ión f u e r o n t o t a l m e n t e superadas p o r la rea l i 
dad, dado que en 1894 Bi lbao tenía ya una pob lac ión de 61 .070 
habi tantes. La sa tu rac ión urbaníst ica e ra la t ó n i c a del C a s c o V i e j o 
y la zona de Bi lbao la Vie ja, y el a u m e n t o p r o v o c a b a una p rog res i va , 
aunque select iva y no t o t a l , ocupac ión del Ensanche. En a lgunos 
bar r ios se vivía una s i tuac ión l ím i te , y aunque se decía que la su 
perf ic ie med ia p o r hab i tan te e ra de 17,17 mts2, los vec inos apenas 
disponían de 13,85 mts2 34. Era necesar ia una expans ión u rbana , la 
ciudad necesi taba sob rev i v i r a la o leada i nm ig ra to r i a . 

Sin emba rgo , un análisis del p lano del Ensanche nos reve la q u e , en 
1894, las vías ya ab ier tas en el e n t o r n o de A lb ia e ran muchas m e 
nos que aquellas que restaban aún p o r urbanizar . Las calles t r a 
zadas, sin c o n t a r el C a m p o Vo lan t í n , suponían 13.632 m e t r o s l i 
neales de fachada ut i l izable, o 681 solares de 20 m e t r o s cada u n o , 
mient ras que la pa r te r ea lmen te edi f icada sumaba 7.589 m e t r o s , 
esto es, apenas 379 solares de análogo f r e n t e 3S. Es dec i r , q u e tan 
sólo se había o c u p a d o con edi f icac iones a p r o x i m a d a m e n t e la m i t ad 
de las calles ab ier tas. Si, p o r o t r o lado, estas calles só lo suponían 
la m i tad de las que p rev i s i b lemen te debían c o n s t i t u i r la c o m p l e t a 
urbanizac ión del Ensanche, l legamos a la conc lus ión de que , al cabo 
de 20 años de p r o y e c t a r s e el Ensanche que debía desahogar la c i u 
dad, só lo la cuar ta pa r te de la vega de A b a n d o se e n c o n t r a b a c u 
b ier ta p o r cons t rucc i ones . 

34 García Mer ino, L V . «La Formación de una ciudad industrial. El despegue urbano 
de Bilbao» Bilbao 1987 pág. 423 
35 «Marcha de las edificaciones en el Ensanche» E. Epalza Revista «Bi lbao» 5 de 
octubre 1895. 
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¿Qué mo t i vaba esta descompensac ión e n t r e la mu l t i p l i cac ión an
gust iosa y real del n ú m e r o de habi tantes y la escasísima superf ic ie 
cons t ru i da en el Ensanche?. Y , en o t r o o r d e n de cosas, ¿Qué t i p o 
de ob ras y v iv iendas se estaban e jecu tando en el nuevo Ensanche?, 
¿se respetaban aquel los 30 mts2 p o r hab i tan te est ipu lados sob re el 
papel del p royec to? . 

Para i n ten ta r con tes ta r a estas preguntas es p rec i so r e t r o t r a e r s e 
al p r i nc ip io , al m o m e n t o en que, superados los escol los legales y 
de t o d o o r d e n y, t ras o b t e n e r el v i s to b u e n o de la Junta Consultiva 
de Caminos Canales y Puertos, em iso ra del ú l t i m o d i c tamen favora
ble, el p r o y e c t o de A l zó la , A c h ú c a r r o y H o f f m e y e r es p o r f in a p r o 
bado. A pa r t i r de aquel espe rado m o m e n t o , el o b j e t i v o se cen t ra 
en hacer e fec t i vo lo p lasmado en el p lano, es dec i r , pasar de la 
esfera de la especulac ión al á m b i t o de la real ización mate r ia l . 

C o m i e n z a n así desde 1878 las so l ic i tudes p o r pa r te de los p r o p i e 
t a r i os para u rban izar los t e r r e n o s que poseen en A lb ia p o r lo que, 
además de la M e m o n o del Proyecto de Ensanche, la C o m i s i ó n del 
Ensanche d ic ta una ser ie de Bases 36 s o b r e las que habrían de fun 
damen ta rse las iniciat ivas de c o n s t r u c c i ó n . En dichas Bases, se ha
bla de la cues t ión e c o n ó m i c a , e x p o n i é n d o s e en p r i m e r lugar la si
t uac ión del Mun i c i p i o en ma te r i a t r i b u t a r i a . El s is tema p r i va t i vo que 
regía en la zona — r e c u é r d e s e que los t e r r i t o r i o s per tenec ían a las 
an te ig les ias— impedía el c o b r o de los impues tos d i r ec tos . C o m o 
consecuenc ia , la C o r p o r a c i ó n se veía pr ivada del m a y o r recu rso 
que concedía la Ley de Ensanche de 1876 a los ayun tamien tos para 
la real ización de las ampl iac iones de sus c iudades. Este hecho es 
fundamen ta l para e n t e n d e r la conf l i c t i v idad que p res id ió la génesis 
del p r i m e r Ensanche b i lbaíno. 

D e n t r o de las mismas Bases, se p r o p o n í a n seis cond ic iones a los 
que habría de su je tarse t o d a nueva ed i f icac ión. En estas n o r m a s se 
habla de la ces ión g ra tu i t a de los t e r r e n o s de vía públ ica p o r par te 
de los p r o p i e t a r i o s que so l ic i ta ran su u rban izac ión , de la tasa que 
debían abonar en c o n c e p t o de ed i f i cac ión, de las ob l igac iones que 
adqui r ían r espec to de la c o n s t r u c c i ó n de aceras, insta lac ión del a l
can tar i l lado , e t c . . y se tocaba el esp inoso t e m a de las e x p r o p i a c i o 
nes y de los recu rsos munic ipa les que iban a dest inarse a obras de 
urban izac ión del Ensanche. La del icadeza con que h u b i e r o n de re 
dactarse estas n o r m a s d e b i ó ser e x t r e m a dada la embarazosa si
t uac ión ju r íd ica y e c o n ó m i c a en que se e n c o n t r a b a el A y u n t a m i e n 
t o . La s i tuac ión se expon ía en los s iguientes t é r m i n o s : «(...) donde 
los municipios dispongan de los importantes recursos que produzcan las 
fuertes contribuciones que se destinan a los ensanches, les será más 
indiferente que los propietarios cedan o no gratui tamente los terrenos, 
puesto que dispondrían de fondos especiales destinados a su adquisición, 

36 «Memor ia del Proyecto de Ensanche de Bilbao» Imprenta Litografía y Librería de 
Juan Delmas. Bilbao M D C C C L X X V I I I pág. 109 
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pero tratándose de esta villa, en la que repetimos que por ahora hay 
que renunciar a la contribución directa cedida por el Estado, el Ayun
tamiento se vería en la absoluta imposibi l idad de llevar a cabo la ur
banización proyectada, si no encontrase un apoyo eficaz en los propie
tarios, como los primeros interesados en dar valor a sus fincas, y si al 
mismo t iempo, no arbitrase otra clase de medios para conseguir la rea
lización de las obras» 37. 

Las Bases se a p r o b a r o n el 27 de s e p t i e m b r e de 1877. En ellas los 
autores abordaban tamb ién las cond ic iones higiénicas, la so l idez y 
la amp l i t ud con que debía do ta r se el Ensanche: Condiciones de sa
lubridad y policía a que deben ajustarse las nuevas construcciones, d o n 
de se detal laba lo re la t i vo a a l ineación, a l turas de pisos, n ú m e r o s 
de plantas, superf ic ies de pat ios, etc.... hasta l legar a qu ince pun tos . 

Para in ic iar las obras de urban izac ión de las calles era necesar io , 
p rev iamente , consegu i r que los p r o p i e t a r i o s de los solares ced ie
ran sus t e r r e n o s g ra tu i tamente38. En o c t u b r e de I 8 7 8 39, se f i r 
maba el acue rdo e n t r e el A y u n t a m i e n t o y los p rop ie ta r i os . U na vez 
conseguidos los solares para calles, la nueva super f ic ie q u e d ó sub-
div idida en t res zonas: casco an t iguo , el ensanche y las afueras, 
s iendo este ú l t i m o á m b i t o aquel que, r o d e a n d o al Casco V ie jo y al 
Ensanche, n o per tenec ía ni a aquel los ni a las anteiglesias. Eran los 
bordes m ismos de la c iudad planif icada. Parece ser que en el m o 
m e n t o en que estos l ímites f u e r o n a t ras ladarse al p lano, se in te r 
puso el m e n c i o n a d o a c u e r d o e n t r e los p rop ie ta r i os y el A y u n t a 
m ien to , resu l tando así que «(...) en las zonas de los terrenos 
anexionados de Abando, o sea de la margen izquierda de la ría, deben 
considerarse como de la antigua población y sujeta en su total idad a 
aquellos reglamentos las calles de la Estación y de la Sierra, que deben 
merecer igual concepto la calle de la Paz que estaba abierta y edificada 
en gran parte y que en la prox imidad de los muelles de Ripa, hay que 
adoptar como línea divisoria la acera de la derecha del camino que baja 
hacia el río (...) Que la zona de Ensanche del Campo Volantín debe 
considerarse toda la edificación proyectada como emplazada en las 
afueras y, por consiguiente, sujeta a las disposiciones y ordenanzas del 
Ensanche y que el barrio comprendido entre las calles de Bailén, la ría 
y López de Haro —co//e M i rav i l l a—, se considera enclavado en el Casco 
Antiguo40». 

Los p rop ie ta r i os se e n c e n d i e r o n de có le ra cuando c o m p r o b a r o n 
que c ier tas zonas eran asimiladas al Casco A n t i g u o y quedaban so
met idas a las antiguas o rdenanzas , p o r las cuales las cons t rucc iones 
eran menos costosas y con temp laban una ser ie de ventajas: m a y o r 

37 «Memor ia del Proyecto...» O p . Ci t . pág. 112 
38 Arch ivo General de la Adminis t rac ión. Sección Educación y Ciencia. Carta al Mi
nisterio de Fomento del 24 de oc tubre de 1882. 

Arch ivo General de la Administración.. . O p . Ci t . 
''0 Parece que dicha disposición se aprueba definit ivamente, es decir se aprueba la 
linea divisoria el 27 de mayo de 1882. A.G.A. S.E.C. Leg 8968 (1.° parte) 
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n ú m e r o de pisos, ba lcones, amp l i t ud de los a leros , cue rpos sal ien
tes de edi f icac ión y e n t r a m a d o s de madera . Igua lmente , se suavi
zaba t o d o lo re la t i vo a a lcantar i l lado y aceras41. Los afectados 
c o m o Z o r r i l l a , U h a g ó n , Vi l lavaso, Solaegui, Echevarr ía y Go i r i42 , 
r e c u r r e n a M a d r i d en busca de una salida que les favo rec ie ra . En 
u n o de los esc r i tos env iados p o r estos p rop ie ta r i os bi lbaínos se 
puede leer («...) ¿cómo puede en ningún t iempo llamarse casco antiguo 
de la Villa a lo que jamás antes del ensanche ha correspondido a la 
jurisdicción de Bilbao? ¿ Cómo puede considerarse aplicables las Orde
nanzas del casco antiguo a lo que ha sido hasta el momento del en
sanche jurisdicción de Abando y Begoña?43». Lo c i e r t o es que a pesar 
de que s o b r e el papel , y hac iendo un balance h i s tó r i co del p roceso , 
las pautas p o r las que f i na lmente se r ig ió la mater ia l izac ión del en 
sanche bi lbaíno benef ic iaban de mane ra ob je t i va a los p r o p i e t a r i o s , 
los dueños de solares edif icables n o f u e r o n nunca de la m isma o p i 
n ión . El de Bi lbao fue u n o de los pocos ensanches e u r o p e o s d o n d e 
apenas se h izo uso de la e x p r o p i a c i ó n y reparce lac ión de t e r r e n o s 
c o m o vía para ges t i ona r e f icazmente la e jecuc ión del p r o y e c t o de 
expans ión o r d e n a d a de la c iudad. Sin emba rgo , e l lo no i m p i d i ó que 
los p r o p i e t a r i o s locales se p resen ta ran c o m o víct imas y se en f r en 
tasen r e p e t i d a m e n t e a la A d m i n i s t r a c i ó n en n u m e r o s o s p le i tos , re 
c lamaciones y recu rsos de alzada. La defensa de sus in tereses les 
l levó a reun i rse en un p o d e r o s o g r u p o de p res ión d e n o m i n a d o 
Asoc iac ión de P rop ie ta r i os de Fincas Urbanas , que c e l e b r ó su 
asamblea fundac iona l el 19 de o c t u b r e de I903 44. 

D e o t r a pa r te , había una cues t ión que pesaba igua lmente en la s i 
t uac ión . En el i n t e r i o r de las pob lac iones , gozaban los ayun tam ien 
tos de la p len i tud de sus facul tades en cues t ión de pol icía y salu
b r idad , m ien t ras que en las zonas del Ensanche aquellas facul tades 
se hallaban l imi tadas p o r la s u p e r i o r inspecc ión del G o b i e r n o , y en 
las zonas todavía más apartadas de la pob lac ión , la a u t o r i d a d del 
mun i c i p i o se reducía a lo que establecía la Ley de Ensanche de 1876. 
La au to r i dad mun ic ipa l , c o m o las ondas de un estanque, se iba de-

41 «Hay que adver t i r que po r efecto de las condiciones ext remadamente onerosas 
establecidas por los propietar ios del ensanche, y de las resistencias que most raron, 
para adoptarlas, los dueños de los te r renos enclavados en la zona intermedia, com
prendida entre el antiguo casco y los nuevos barr ios, que hubo que trazar una línea 
divisoria que segregó de la zona de Albia, el núcleo de San Francisco y las calles de 
la Estación y la Sierra, y sin embargo, abrigo la creencia de que se le han cargado 
al ensanche los gastos de distr ibución de aguas hechos en esos barr ios, que no 
pertenecen a su rec into, ni contr ibuyen con su presupuesto de ingresos, pero lo 
mas ext raño es, que se hayan llevado los rendimientos de suministro de aguas a la 
caja de la villa y el pago de los intereses al ensanche». «La cuestión del Ensanche» 
artículos del Sr. X en contestación al Sr. Exor isto. Bilbao 1893 pág. 30 
42 Recogido en Construcciones Civiles. Instancias de los Srs. Justo de Zor r i l l a y D. 
Uhagón solicitando se re fo rme la Condic ión B. del R.D. que rige para el Ensanche 
de la Capital 19 mayo 1883. Arch ivo His tór ico. Leg. 101 Sig. An t . VIII 5-23 
43 Construcciones Civiles. Instancias... O p . Ci t . 
44 «Estatutos de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Bilbao». Imprenta 
de El Nervión. Bilbao, 1903. Véase también la reseña periodística aparecida en El 
Nervión el 23 de enero de 1904. 



Economía, población y dudad 3 6 I 

bi l i tando a med ida que se alejaba de su cent ro45. Esta deb i l idad de 
la au to r i dad mun ic ipa l era ap rovechada p o r algunos p r o p i e t a r i o s 
para p res iona r s o b r e M a d r i d , c o m p r o m e t i e n d o a la Junta C o n s u l 
t iva en p le i tos y rec lamac iones , s i tuándola en una pos ic ión di f íc i l , 
hasta el p u n t o que , no a t rev iéndose a t o m a r decis iones drást icas 
que revocaran las t omadas p o r el A y u n t a m i e n t o de la Vi l la , esta 
misma Junta sugiere la conven ienc ia de uni f icar las o rdenanzas de 
cons t rucc ión del Casco A n t i g u o y del Ensanche 46. C o n esta m e 
dida, a rgumentaba , ambas par tes resul tar ían beneficiadas. 

El Proyecto de Ordenanzas de Construcción vigente en el Casco y En
sanche de la I. Villa de Bilbao47, se pub l i có en 1885. En él se hacía 
una clasif icación de las calles en ó r d e n e s , c o r r e s p o n d i e n d o al p r i 
m e r o todas aquellas vías que tuv ie ran p o r lo menos 15 m e t r o s , al 
segundo o r d e n las que t uv i e ran 8 o más y al t e r c e r o r d e n todas 
las que con ta ran c o n m e n o s de 8. Se p roh ib ía en lo sucesivo, la 
aper tu ra de calle alguna que t uv ie ra m e n o s de 10 m e t r o s , aunque 
fuera p u r a m e n t e par t i cu la r . 

En las calles de p r i m e r o r d e n , la a l tu ra máx ima deber ía ser de 20 
m e t r o s y en ellas se pe rm i t i r í a levantar casas de c u a t r o pisos y 
buhardi l las s o b r e p iso bajo, m ien t ras que en las de segundo y t e r 
cer o r d e n , t end r ían c o m o m á x i m o c u a t r o pisos s o b r e el bajo48. 
Estas d imens iones , que hoy n o parecen excesivas, cons t i tu ían sin 
embargo una ampl iac ión del 25 % del v o l u m e n ed i f i ca to r i o p rev i s t o 
in ic ia lmente. Se p roh ib ían abso lu tamen te las buhardi l las habi tables 
en p r i m e r a cru j ía y t a m b i é n que aquellas se c o n s t r u y e r a n en más 
de un piso. Así m i s m o , quedaba p roh ib i da la c o n s t r u c c i ó n de e n 
t ramados de m a d e r a en los m u r o s de las fachadas med ianeras y 
cont iguas. Las cajas de las escaleras debían ser igua lmente de fá
br ica. En cuan to a los so lares, en estos debía dejarse un espac io 
l ibre para pat ios cuya ex tens ión superf ic ia l r ep resen ta ra cuando 
menos el 25 o el 2 0 % de la suya49. En estas Ordenanzas de 1885, 
se ad junta el Proyecto de Ordenanzas Especiales, reglas a que deben 
someterse las construcciones que se hagan fuera de la población, de 
interior y del ensanche. En las reglas se señala m u y e x p r e s a m e n t e 
que en la zona de las afueras se p o d r á n levantar «(...) todos las cons
trucciones que pertenezcan a edificios rurales o casas de campo y las 
destinadas a industrias de las prohibidas en el interior de la población 

45 Construcciones Civiles. Instancias.... O p . Ci t . 
46 Véase Construcciones civiles. Expediente y planos formados por el Ayuntamiento para 
establecer la línea divisoria de la población antigua y su zona de ensanche. (25 de no
viembre de 1882). A . H . N . Leg.0 10! , sig. An t i . VIII 5-23. 
47 Dichas Ordenanzas fueron editadas en Bilbao por la Imprenta M. Echevarría, Jar
dines 10 bajo, en 1885 
48 Se trataba de una nueva trasgresión del dictamen de la Junta Consult iva, que en 
la segunda resolución de su in forme planteaba que «Los edificios del ensanche no 
tendrán mas de 3 pisos sobre el bajo, y sólo en la Gran Via de San Mamés y en la calle 
Boulevard, que le sigue en importancia, podrá permitirse que sus edificios tengan 4 pisos 
sobre dicho piso bajo». A . H . N . Leg.0 101, sig. A n t i . VIII 5-23. 

«Proyecto de Ordenanzas de Construcción.. .» O p . Ci t . 
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y la zona de ensanche; corresponden a esta denominación todas las 
casas de labranza y las que no reúnan condiciones de casas de vecindad 
propiamente dichas, ni por su situación, ni por el objeto a que se des
tina 50» y que el propietario que desee edificar en dicha zona y todos 
los que están interesados en que se urbanice una parte cualquiera de 
ella, lo solicitarán del Minister io de Fomento, con sujeción a la Ley de 
ensanche de las poblaciones5*. Paradó j i camente , este apa r tado de las 
nuevas ordenanzas acelerar ía más un p r o c e s o que l amen tab lemen
te se venía p r o d u c i e n d o en la Vi l la . El de la ocupac ión de estos 
espacios de las afueras que cons t i tu ían los b o r d e s de la c iudad, no 
p o r casas de labranza, s ino p o r numerosas casas de vec indad . La 
debi l idad legal del A y u n t a m i e n t o fue ap rovechada p o r la fal ta de 
esc rúpu los de los p r o p i e t a r i o s de es tos t e r r e n o s quienes edi f ica
r o n en los peo res so lares, sin a tenerse a la n o r m a t i v a v igente en 
lo r e f e r e n t e a las cons t r ucc i ones — C a s c o o Ensanche— y n o asu
m i e n d o , además, los gastos de r i vados de su u rban izac ión . D e esta 
mane ra f u e r o n posib les los núc leos de v iv iendas popu la res en las 
zonas de Mena, Mi rav i l la , I t u r r i b i d e , S o l o k o e t x e , y t amb ién en c ie r 
t o s t e r r e n o s de la zona del C r i s t o o T ívo l i . Y f u e r o n p rec i samen te 
estas zonas y aquellas c o n s t r u c c i o n e s las encargadas de a b s o r b e r 
buena par te de la ingente pob lac ión inmig ran te . Los da tos del pa
d r ó n del año 1894 revelan c o n c lar idad el a u m e n t o del vec inda r io 
al que se asiste en las menc ionadas áreas desde la fecha de 1885. 
D u r a n t e ese lapso de t i e m p o el c r e c i m i e n t o de la pob lac ión en 
aquel los lugares fue c o m o sigue: 

Tabla 4 . 1 : N.0 de habitantes según el padrón de 1894 

N.° de 
habitantes 

N.0 de 
habitantes 

Cantarranas 
Zavala-Mena 
Cr is to 

2 3 8 " 
1.142" 

I 18" 

Solokoetxe 
I turr ib ide 
Tívol i 

523 " 
205 " 
230 " 

Estos habi tantes no l legaron a instalarse en el Ensanche, d o n d e de 
haber lo hecho hub iesen o c u p a d o unas siete hectáreas, es dec i r , 
unas 8 manzanas de las 104 que c o n f o r m a b a n el Ensanche. Po r el 
c o n t r a r i o , en los suburb ios de la Vi l la se asen ta ron sin o b e d e c e r 
n o r m a t i v a alguna; aunque , eso sí, r enunc iando f o r z a d a m e n t e a las 
mín imas cond ic iones de sa lubr idad y u rban izac ión . La p ro l i f e rac i ón 
de pequeños ensanches marginales y la p res ión de los p r o p i e t a r i o s 
l levó a la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l a co loca r l os en la ca tegor ía de 
Ensanche. 

50 Estas Ordenanzas especiales a efectos del art ículo 22 de la Ley del 22 de D i 
c iembre de 1876 aprobadas po r R.D. del I de jul io de 1885 «Proyecto de O r d e 
nanzas de Construcción.. .» O p . C i t 
51 «Proyecto de Ordenanzas de Construcción.. .» O p . Ci t . 
52 «Marcha de las edificaciones en el Ensanche V» E. Epalza 2 de noviembre de 1895 
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El A y u n t a m i e n t o , p o r su pa r te , r e s p o n d i ó que el Ensanche debía 
establecerse c o m o una zona pre fe ren te53, l imi tada a la p rop ia u rbe 
planif icada, y que no podía inc lu i r estas ampl iac iones p r o m o v i d a s 
p o r par t icu lares . A esta s i tuac ión se s u m ó , en 1890, la anex ión de 
la anteiglesia de A b a n d o , zona que man tendr ía las ordenanzas de 
la ant igua anteiglesia54 hasta 1896, año en el cual se rec lama que 
esa zona se cons ide ra ra c o m o subu rb i o , de las afueras... F ina lmente 
en 1899 las edificaciones en Abando, Basurto, La Peña, Zor roza y Ola-
beaga, tendrán que sujetarse al reglamento de las afueras, o sea, que 
sólo se podrán construir chalets, pero en manera alguna casas de ve
cindad. La zona considerada por el Sr. Ministro de la Gobernación como 
las afueras abarcaba una extensión de 8 1 1 hectáreas55. 

La med ida era i m p r o c e d e n t e , c o m o se puso c la ramen te de man i 
f ies to cuando el A y u n t a m i e n t o p resen tó su idea de real izar un Plan 
de A m p l i a c i ó n del Ensanche, e n t r e 1889 y 1890. Los t e r r e n o s y 
viv iendas de la vega de A b a n d o se habían reva lo r i zado de tal f o r m a 
que só lo las clases acomodadas p u d i e r o n acceder a esta zona. Le 
urgía al Mun i c i p i o c o n t a r c o n v iv iendas para a lo jar a una clase t r a 
ba jadora s iempre c rec ien te . D a d o este es tado de cosas el A y u n 
t a m i e n t o inicia un ju ic io p o r lo c o n t e n c i o s o admin i s t ra t i vo c o n t r a 
la dec is ión que al r espec to t o m a b a M a d r i d S6. Lo c i e r t o es que el 
M in i s t e r i o p re tendía apoyar la causa de la Cong regac ión bi lbaína. 
Se pretende hacer creer que con la disposición ministerial se benefician 
los intereses del Municipio, pero aunque así resultara no debe ser esta 
la única aspiración del Ayuntamiento, pues su principal misión es velar 
por los intereses generales del vecindario57. Y ¿cuáles e ran estos ?. 

El Mun ic ip io estaba d i v id ido , la lucha de in tereses e n t r e las dist intas 
facciones de edi les debía ser dura58. El caos en que se había s u m i d o 
la c iudad a l e r t ó a los d is t in tos sec to res cív icos s o b r e la necesidad 

53 La zona preferente debía considerarse la que comprende las calles y plazas que 
comunican la población antigua con el ensanche y que fuera de esta zona consideran 
de interés preferente cubr i r el a r royo de Elguera hasta el parque público proyec
tado. A.G.A. S.E.C. Leg. 8967 
54 A par t i r de 1883 la república de Abando contaba con un «Reglamento para la 
construcción y Reformas de edificios en la República de Abando» editado por la 
Imprenta de J.E. Delmas, en Bilbao 1883 
55 «Las edificaciones en Abando». «El Nerv ión» 24 de febrero 1899 
56 «Las edificaciones....» O p . Ci t . 
57 «Las edificaciones en Abando». «El Nerv ión» 18 de mayo 1899 
58 En la Prensa podían leerse cosas c o m o «Si el Municipio de Bilbao no hubiera con
siderado desde un principio de gravedad suma la revocación del acuerdo municipal por 
providencia gubernativa, no hubiera seguramente recurrido al recurso de alzada. Esas 
comisiones informativas que, al parecer ahora se conforman con lo que en principio re
chazaron, han dejado transcurrir un tiempo precioso hasta el extremo de que si se ha de 
resolver el asunto por acuerdo de la mayoría del Concejo, se hace preciso la celebración 
de una sesión extraordinaria que está anunciada para mañana. Abrigamos la esperanza 
de que, contra el informe de las dos comisiones reunidas, habrá que recurrir en alzada 
el Excmo. Ayuntamiento pues no es posible que la mayoría de los señores. Concejales 
dejen indefensos a los propietarios que tienen adquiridos derechos y contraído compro
misos, con las edificaciones levantadas al amparo de las ordenanzas vigentes». El Nervión 
18 de mayo de 1899 
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de c o n t a r c o n unas ordenanzas capaces de serv i r de guía en la 
c o n s t r u c c i ó n de la c iudad. C o n el nuevo siglo se habla de e m 
p r e n d e r la r e f o r m a def in i t iva del c o r p u s ex i s ten te , así c o m o de la 
natura leza de la nueva normat iva59. 

Una C o m i s i ó n de pres t ig iosos pro fes iona les e laborar ía , desde 
1903, un nuevo p r o y e c t o de Ordenanzas60. El esp í r i tu del nuevo 
c u e r p o de d ispos ic iones legales ref le jaba la consu l ta de las O r d e 
nanzas de Ber l ín , Bruselas, H a m b u r g o , F rank fu r t y París 6I. Las nue
vas Ordenanzas bilbaínas e n t r a r o n en v igo r el I de e n e r o de 
I90762. 

4.2.4.2. Trasgresión de las Ordenanzas 

Pero , si i m p o r t a n t e es r e c o r d a r el e n o r m e peso que j uga ron las 
Ordenanzas en la génesis urbana del Bi lbao de e n t r e siglos, igual
m e n t e reve lado r resu l ta el c o n o c i m i e n t o de c ó m o aquellas n o r m a s 
f u e r o n t ransgred idas. Los in f rac to res , a r g u m e n t a n d o ambigüedades 
de la redacc ión , o no a r g u m e n t a n d o nada, fa l ta ron a la Ley en n u 
merosas ocas iones. N o h u b o d is t inc ión de zonas. Los t rasg reso res 
ac tua ron t a n t o en el Ensanche, c o m o en el Casco V ie j o o en las 
afueras, aunque p r o b a b l e m e n t e los i ncump l im ien tos fue ran en p r o 
g res ión ascendente c o n f o r m e d isminuía la categor ía de las calles. 

Enr ique Epalza, a r q u i t e c t o municipal63, hacía un re f lex ión s o b r e la 
s i tuac ión que presentaba la c o n s t r u c c i ó n en Bi lbao en una ser ie de 
ar t ícu los pub l icados p o r la Revista 6;7bao64. En e l los, desde su c o m 
p r o m e t i d o cargo de f unc i ona r i o del Mun ic ip io , Epalza reconoc ía 
que el A y u n t a m i e n t o había t e n i d o que cede r an te las p res iones de 
los p r o p i e t a r i o s en aspectos tales c o m o la r e f o r m a de la a l tu ra de 
los edi f ic ios. El p o r f i a d o e m p e ñ o de aquel los señores había c o n 
seguido que el n ú m e r o de pisos sob re la planta baja f ue ra de cua-

59 Notas Municipales «El Nervión», 16 de noviembre 1899; «La re forma de las O r 
denanzas municipales», 5 de febrero 1900; ¿Y las Ordenanzas?. «El Nervión», 3 de 
mayo 1900; «La re forma de las Ordenanzas Municipales». El Nervión, 30 de oc tubre 
190! 
60 Formaban la Comis ión el Secretario O r t i z de Viñaspre, el ingeniero industrial F. 
Mejón, el A rqu i t ec to Municipal José Picaza, el Jefe de la Sección de Gobernación 
Daniel Errazu, el Médico Inspector Enrique García Ancos, el Jefe de Laborator io 
Jesús Arístegui y el Jefe de la Sección de Fomento Juan. U. Migoya. «El Proyecto 
de Ordenanzas Municipales». El Nervión 27 mayo 1903 
61 «Las nuevas Ordenanzas Municipales» «El Nerv ión» I de mayo 1903 
62 Proyecto de Modif icaciones de varios artículos de las Ordenanzas Municipales 
de la I. Villa de Bilbao que la Comis ión de Fomento lleva a la aprobación del Excmo. 
Ayuntamiento 13 de agosto de 1918 ( en esta publicación están incluidas las O r 
denanzas de 1906). 
63 Enrique Epalza fue A rqu i tec to Municipal de Bilbao ent re 1899 y 1903. Profundo 
conocedor de toda la problemática del Ensanche, fue autor del Pr imer Proyecto 
de Ampl iación del Ensanche, plan que redactó ent re 1899 y 1900, pero que fue 
rechazado. 
64 «Marcha de las edificaciones en el Ensanche» O p . Ci t . 
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t r o para todas las calles y n o de t r e s para gran pa r t e de ellas según 
era p recep t i vo . T a m b i é n cons ideraba que se había c o m e t i d o fal ta, 
esta vez de imp rev i s i ón , al a d m i t i r el a r t í cu lo 37 de las O rdenanzas 
de C o n s t r u c c i o n e s gracias al cual a un so lar de 25 m e t r o s de f o n d o 
se le c o m p u t a b a el 2 0 % para pat ios , m ien t ras que para o t r o de 
m a y o r ex tens ión y c u y o f o n d o so lo fue ra 24,95 m e t r o s , se le c o m 
putaba só lo el 10. 

En lo que hacía re fe renc ia a la densidad del Ensanche, es dec i r , a 
la re lac ión e n t r e super f ic ie y hab i tan te , aunque aún resul taba difíci l 
aprec ia r si lo es t ipu lado se cumpl ía , dado que aún gran pa r te de la 
super f ic ie estaba p o r ocupa r , lo c i e r t o era que el Mun i c i p i o había 
c o n s e n t i d o la c o n s t r u c c i ó n en zonas no dest inadas a ese o b j e t o 
«(...) guiándose para ello de m a l entendidos pujos de economías, incom
patibles con la representación y responsabil idad ajenas al elevado papel 
que aquella Excma. Corporación desempeña, por encargo de la Ley, en 
el desarrollo del Proyecto65. « P o r e j e m p l o se p e r m i t i ó la ed i f icac ión 
de un a lmacén par t i cu la r s o b r e el emp lazam ien to de una de las 
rampas de la escal inata de San V i cen te , hecho que se cons in t i ó p o r 
a h o r r a r s e la e x p r o p i a c i ó n del t e r r e n o . C o n esta ac tuac ión , se per 
j ud i có n o t a b l e m e n t e el t r a z a d o de las Rampas de U r i b i t a r t e . A l l í 
su rg i e ron , además, una ser ie de edi f icac iones en u n o de sus ex 
t r e m o s gracias a una t ransacc ión real izada con el p r o p i e t a r i o de 
los t e r r e n o s qu ien p u d o c o n v e r t i r en solares edif icables algunos 
t e r r e n o s des t inados a espa rc im ien to púb l i co . T a m b i é n la a ludida 
i n t e r p r e t a c i ó n del a r t í cu lo 37 antes m e n c i o n a d o suponía una ser ia 
amenaza para el m a n t e n i m i e n t o de la tasa de 30 m2 p o r hab i tan te . 
Sin emba rgo , los casos apun tados p o r Epalza n o suponían s ino una 
pa r te de los que se venían suced iendo , de tal f o r m a que el p r o p i o 
A y u n t a m i e n t o pub l i có en el Bo le t ín Of ic ia l de Vizcaya una ser ie de 
aclaraciones l lamadas a r e c o r d a r a los p r o p i e t a r i o s sus ob l igac io 
nes. 

Las i r regu lar idades c o n t i n u a r o n p r o d u c i é n d o s e , n o obs tan te , de 
m o d o que la C o m i s i ó n de Fomen to66 e l a b o r ó un i n f o r m e p r o 
p o n i e n d o t o m a r medidas c o n t r a qu ienes, p o r e j emp lo , hub ie ran 
c o n s t r u i d o de f o r m a an t i r r eg lamen ta r i a un segundo o r d e n de b u 
hardi l las en sus f incas, sug i r iendo que , para empezar , se les c o n 
ced ie ra un p lazo para der r ibar las . Pe ro las denuncias n o se l im i 
taban al t e m a de las buhardi l las s ino que p o r la Sección 
c o r r e s p o n d i e n t e al Ramo de O b r a s Públicas, se puso en c o n o c i 
m i e n t o del A y u n t a m i e n t o la ex is tenc ia de 150 hab i tac iones cons 
t ru idas sin a r reg lo a la Ley. Se habían ed i f i cado casas de c inco pisos, 
de seis y hasta alguna de s ie te, dándose el agravante de que , e n t r e 
las casas denunciadas, se e n c o n t r a b a alguna pe r t enec ien te a u n o 
de los edi les. Po r su pa r te , el p e r i ó d i c o «El N e r v i ó n » a f i rmaba t e -

65 «Marcha de las edificaciones en el Ensanche IV» Rev. «Bilbao» 26 de oc tubre de 
1895 
66 Arch ivo Municipal de Bilbao Ex. 4-100-3-1894? 
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ner c o n o c i m i e n t o de la ex is tenc ia de mas de 500 casas i r regu lares , 
asegurando que e n t r e las v iv iendas exist ían algunas que n o tenían 
más que una sola a lcoba y ella habi tada p o r m a t r i m o n i o s c o n h i jos, 
lo que venía a dec i r que , aquel la única estancia servía a la vez de 
d o r m i t o r i o , coc ina, c o m e d o r y o t r o s usos, hecho que, desde el 
p u n t o de vista de la hig iene, resu l taba inadmis ib le . 

El t e m a de las infracciones y las denuncias aparecidas en la Prensa 
local avivaron la llama de la polémica. En el Ayun tam ien to , en el que 
el Par t ido Socialista había conseguido hacerse con algunas combat ivas 
concejalías, las discusiones se f ue ron haciendo cada vez más encen
didas. En una sesión celebrada en f e b r e r o de 1893 se supo gracias a 
un i n fo rme em i t i do p o r la Sección de Fomen to , que tan to en el Cas
co V ie jo c o m o en el Ensanche, mu l t i t ud de sextos pisos y de plantas 
bajas eran ocupadas i legalmente. En esa misma sesión, ya no se ha
blaba de infracciones en 500 casas sino en 700 e, incluso, en 2.000, 
a f i rmando uno de los presentes que la mayoría de las edif icaciones 
levantadas en Bilbao presentaban alguna anomalía respecto al Regla
m e n t o vigente. Además, según algunas denuncias aparecidas en la 
Prensa67 las i r regular idades en la cons t rucc ión no eran só lo acha-
cables a la relajada honest idad de los p r o m o t o r e s sino que, según los 
a rgumentos expuestos, la responsabi l idad debía hacerse extensiva a 
algunos arqu i tec tos y maest ros de obras. 

Por su pa r te , igua lmente i r regu la r e ra la s i tuac ión que presentaban 
algunos solares. D a d o que los p r o p i e t a r i o s n o habían c u m p l i d o c o n 
el r equ i s i t o reg lamen ta r i o de c e r r a r con una valla sus respect ivas 
f incas, aquel los lugares se habían i do c o n v i r t i e n d o en au tén t i cos 
v e r t e d e r o s de basura y de e s c o m b r o , s iendo estos t e r r e n o s de
socupados abundantes en p leno c o r a z ó n del Ensanche. A d e m á s se 
daba t amb ién la c i rcunstanc ia de que c i e r t os p r o p i e t a r i o s habían 
levantado en solares cén t r i cos , sin p e r m i s o del Mun i c i p i o , c o b e r 
t izos de mala m u e r t e que luego alqui laban a p rec ios fabu losos ya 
que e ran emp leados p o r los nuevos inqui l inos c o m o locales c o 
merc ia les , ta l le res , a lmacenes o garajes. D e esta manera , los due 
ños del so lar se m o s t r a b a n cada vez más remisos a edi f icar s o b r e 
un lugar en el que , sin gastos, ob ten ían unos pingües benef ic ios68. 

4.2.4.3. El caso de las Calles Particulares 

El es tado que debían p resen ta r las calles de Bi lbao du ran te las ú l 
t imas décadas del siglo pasado deb ió ser, en genera l , bastante p o c o 
halagüeño. Cal les a m e d i o urban izar , el p a v i m e n t o levantado a cau
sa de las obras de saneamien to , so lares invadidos p o r e s c o m b r o s , 
andamios y, a la noche , la oscu r idad más abso lu ta en de te rm inadas 
zonas, d o n d e los vec inos rec lamaban con insistencia, una m a y o r 

«Los arqui tectos» «La Gaceta del N o r t e » 14 de junio 1902 
«Los solares en el Ensanche» «El Porvenir Vasco» 30 de oc tubre de 1908 
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atenc ión para el a l u m b r a d o púb l i co . En f in , Bi lbao estaba s e m b r a d o 
de obras p o r todas par tes , realizadas sin demas iado o r d e n y faltas 
del necesar io c o n t r o l . U n pano rama desa len tador que venía a agra
varse los días de l luvia «(...) haciendo del paraguas escudo de avance 
y contención ante el azote de la lluvia y el viento; salvando charcos y 
zanjas, como en una carrera de obstáculos y exponiéndose de continúa 
a un peligroso resbalón en la «bustina» del piso, o a romperse la crisma 
contra la valla o el cerrado de una obra69», así descr iben A . Echave 
yJ.E. De lmas , dos «bi lbaínos de p r o » , su aven tu rada incu rs ión p o r 
la G r a n Vía de López de H a r o . Pero este es tado las t imoso que 
presentaba la c iudad debía agravarse en lo r e f e r e n t e a las calles 
par t icu lares , según ref le jaban los d iar ios del m o m e n t o d o n d e los 
c iudadanos, t ras e x p o n e r sus quejas, se cuest ionaban la ex is tenc ia 
m isma de este t i p o de calles70. 

La m a y o r par te de las calles par t icu lares aparecidas en el Ensanche 
surgen de una in teresada y «pa r t i cu la r» i n t e rp re tac i ón de las n o r 
mas p o r par te de c i e r t os p r o p i e t a r i o s de t e r r e n o s . C u a n d o un 
p r o m o t o r quer ía ab r i r una calle públ ica en el Ensanche, tenía que 
empezar ced iendo el t e r r e n o que e ra p rec iso para ab r i r la calle y, 
pagar su urban izac ión71. D e estos gastos luego, el A y u n t a m i e n t o , 
le re in tegraba pa r te c o n el i m p o r t e de los de rechos de edi f icac ión, 
una vez que se había c o n s t r u i d o . N o obs tan te , en el caso de las 
calles par t i cu la res , se impon ía la cond i c i ón de que los de rechos de 
edi f icación debían r e v e r t i r t a m b i é n en el A y u n t a m i e n t o ya que se 
entendía que cuando un p r o p i e t a r i o abría una calle par t i cu la r era 
p o r los benef ic ios que con ella iba a o b t e n e r . 

Sin e m b a r g o , algunos p r o m o t o r e s e n c o n t r a r o n la f o r m a de e lud i r 
los c o m p r o m i s o s legales y el m e d i o del que se va l ie ron fue s im
p lemen te no so l ic i ta r p e r m i s o de n inguna clase, hac iendo v e r que 
estas calles eran s imples pat ios de vec indad. El a r g u m e n t o del que 
se s i r v i e ron fue sacado p r o b a b l e m e n t e de un apa r tado que se r e 
coge en la Memor ia del Proyecto de Ensanche y que d ice así: «En el 
interior de las manzanas podrán abrirse pasos descubiertos o calles cuya 
anchura mínima sería de 6 metros. La superficie ocupada por calles o 
paseos se considerará como parte del 3 0 o 2 0 % de la manzana que 
según los casos ha de dejarse libre, subsistiendo la obligación del 1 2 % 
de patios interiores 72». 

Fue m u y p r o b a b l e m e n t e así c o m o su rg ie ron pequeñas calles — l a 
m a y o r pa r te de las veces só lo atraviesan una manzana—, est rechas 
y, lo que es más i m p o r t a n t e , situadas en p leno c e n t r o del Ensan
che 73. Este fue el o r igen de la calle de Escuza — h o y f o r m a par te 

69 Echave, A . y Delmas, J.E. «Cuadros de la vida bilbaína» Bilbao 1965 pág. 48 
70 «Las Calles Particulares» «El Nerv ión» 24 de jul io 1902 
71 Ver «Memor ia del Proyecto de Ensanche...» O p . Ci t . 
72 Ver «Memor ia del Proyecto » O p . Ci t . Pág. 80 
73 Las calles particulares bilbaínas tenían un sól ido precedente histór ico en sus ho
mónimas madrileñas. Tal y como lo desvela An ton io Bonet Cor rea , en la capital 
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de la calle D i p u t a c i ó n , hoy con el m i s m o n o m b r e — , o de la actual 
calle de A r b i e t o , las cuales van a d e s e m b o c a r o están m u y p r ó x i 
mas a la G r a n Vía. Igua lmente calle par t i cu la r fue la que unía Ibáñez 
de Bi lbao c o n la actual calle de Pío Baroja — h o y de U r i b i t a r t e — , 
lo m i s m o que el cal le jón sin salida que desemboca en esta m isma 
plaza y que, antes c o m o ahora , se denominaba calle N e r v i ó n . 

El m i s m o o r igen de calle par t i cu la r t u v o la actual calle de Bar ra in -
kua que en un p r i nc ip io só lo a t ravesó una manzana, la f o r m a d a p o r 
las actuales de Le r t sund i , los H e r o s , A l a m e d a de Recalde y A j u r i a -
ge r ra — l a manzana 31 del Ensanche— y que luego, t ras des is t i r el 
A y u n t a m i e n t o de la c o n s t r u c c i ó n de la gran Plaza po r t i cada de Los 
Arcos74 , se p r o l o n g ó t a m b i é n a la manzana que aquel la hub ie ra 
o c u p a d o — l a 37 del Ensanche—. 

Tamb ién calle par t i cu la r h u b o de ser sin duda la en tonces l lamada 
de La Perla — a c t u a l m e n t e E c h e v a r r i e t a — o la calle del Príncipe 
que une el mue l le de Ripa c o n la actual plaza de Venezuela . Pero 
quizás el e j e m p l o mas l lamat ivo sea el de Par t icu lar de Z a b a l b u r u , 
hoy conoc ida c o m o Ledesma que, a r rancando de la calle de la Sie
r r a — h o y Buenos A i r e s — d i scu r re paralela a la G r a n Vía hasta 
As ta r l oa . 

N inguna de estas pequeñas calles f iguraba en el Proyecto de Ensan
che, p o r lo que éste se v io mod i f i cado de f o r m a sustancial , s o b r e 
t o d o lo que se re f ie re a un buen n ú m e r o de céntr icas manzanas 
que f u e r o n seccionadas p o r vías minúsculas que, n o obs tan te , han 
p e r d u r a d o hasta el p resen te . 

Resulta c u r i o s o destacar c o m o A l zó la y o t r o s habían p rev i s t o la 
ocupac ión de estas cént r icas manzanas p o r v iv iendas uni fami l iares 
rodeadas de ja rd ines , manzanas que, con t o d a p robab i l i dad , r e p r e 
sentarían la más ó p t i m a re lac ión super f ic ie -hab i tan te . Sin e m b a r g o , 
lejos de es to , la G r a n Vía fue un so lar p r e f e r e n t e m e n t e rese rvado 
a v iv iendas de a lqu i le r de nivel a l to — a u n q u e no en e x c l u s i v a — y, 
además, sob re t o d o , el p r i m e r t r a m o de esta vía pr inc ipal se fue 
o c u p a n d o p o r las of ic inas de las cada vez más numerosas ent idades 
bancarias, así c o m o p o r compañías de seguros y sedes de soc ie
dades empresar ia les , es dec i r , p o r act iv idades d i r e c t a m e n t e re la
cionadas con el m u n d o de la indus t r ia y las f inanzas. La vocac ión 

dei reino un Dec re to de Cánovas del Casti l lo aprobado en 1864 había conseguido 
«dar satisfacción a los empresarios partidarios de la especulación al hacer que los espacios 
en un principio dedicados a jardines fuesen reducidos al 3 0 % y en algunos casos al 20 %, 
y que los espacios libres de las manzanas que se destinaban a patios y jardines interiores 
se conv/rt/esen en calles particulares», en Cast ro , 1978., «Plan Castro». C O A M . Madr id, 
pag. X X X V I I . 
74 Sobre el tema de la fallida construcción de una segunda Plaza Mayor para Bilbao 
ver Basurto Ferro, N. «Plaza de los Arcos , un nuevo proyecto de Plaza Mayor para 
Bilbao» Rev. K06/E 6e//os Artes. Diputación Foral de Vizcaya n VI 1989 
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residencial de é l i te siguió os ten tándo la el t rad ic iona l Paseo del 
C a m p o de Vo lan t í n , hasta el t rasvase a la vec ina pob lac ión de N e -
gu r i , ya en el p resen te siglo. 

Pero v o l v i e n d o s o b r e el t e m a de las calles par t i cu la res , parece ser 
que su p ro l i f e rac ión fue f i na lmen te m o t i v o de p r e o c u p a c i ó n para 
las au to r i dades , de m o d o que estas d e c i d i e r o n p o n e r c o t o a los 
abusos de algunos t e r r a t en i en tes . As í en las nuevas Ordenanzas , 
se dest ina un apa r t ado al t e m a . En él puede leerse: «'No se permi te 
la apertura de ninguna calle particular. Si algún propietario quisiera abrir 
alguna calle que no figurase en los planos oficiales de la población deben 
solicitarlo cumpliendo todos los requisitos que para el caso se ponen en 
vigor. Si el Ayuntamiento admite el proyecto, se dará al expediente la 
tramitación necesaria para que la nueva calle quede incluida en el plano 
oficial de la población. 

No podrá ser admitido ningún proyecto de calle que no figure en los planos 
oficiales, sino en el caso de que reúna las siguientes condiciones: Que la 
calle tenga cuando menos 12 metros de anchura y ceda libre de toda 
carga y gratuitamente el terreno ocupado por ella; que el propietario so
licitante se comprometa a costear los gastos de urbanización incluyendo 
en ella el alcantarillado y la instalación de tuberías de agua y gas permi
tiendo que ejecute las obras el Ayuntamiento, si este lo juzga conveniente 
y en todo caso bajo la dirección de los facultativos municipales; que el 
pavimento las aceras, andenes, tuberías y demás servicios, sean de los mis
mos modelos que el Ayuntamiento emplea en las urbanizaciones de las 
calles públicas: que el trazado de la calle esté en línea recta; que tenga 
salida por sus dos extremos y que divida regularmente la manzana. Una 
vez terminada la calle e instalados en ella los servicios, sería recibida como 
pública por el Ayuntamiento que cuidaría de su conservación y entreteni
miento». Respecto a las edif icaciones que eri jan en ellas se dice: « los 
construcc/ones que se levanten en una calle abierta y recibida conforme a 
los anteriores artículos, satisfarán los correspondientes derechos de edifi
cación que se aplicarán para devolver a los particulares urbanizadores los 
gastos de la urbanización excepto el valor de los terrenos. A este fin se les 
abrirá en la Contaduría Municipal el crédito correspondiente, sin que en 
ningún caso pueda recibir mayor cantidad que el importe de dichos gastos. 
Todos los espacios libres que no tengan el carácter de vía o servidumbre 
pública, serán considerados como patios o solares destinados a la edifi
cación debiendo cerrarse, y en ningún caso podrán estar abiertos al tránsito 
público de vehículos y peatones ». 

C o n t o d o , la p rác t i ca i r regu la r de a b r i r calles par t icu lares sin res
pe ta r las O rdenanzas se h izo t amb ién ex tens iva a la A m p l i a c i ó n del 
Ensanche d o n d e han q u e d a d o n u m e r o s o s e jemp los e n t r e los que 
cabría destacar el de la Cal le Par t icu lar de C o s t a y el de la Cal le 
Par t icu lar de Indauchu p o r c i ta r los casos más l lamat ivos. 

75 «Del Proyecto de Nuevas Ordenanzas. Ape r tu ra de calles» «El Nerv ión» 4 de 
junio 1903 
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4.2.5. La configuración de la ciudad: Propiedad y élites 
urbanas 

Pasaremos aho ra a es tud ia r la re lac ión ex i s ten te e n t r e los p r o p i e 

ta r i os que c o n t r o l a b a n el sue lo , y p o r lo t a n t o las posib i l idades de 

ed i f icac ión, el p rec i o y la especu lac ión que se d e r i v a r o n del m i s m o , 

y el asen tamien tos de la pob lac ión según clase y nivel de ren ta . 

La e s t r u c t u r a de la p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l cons t i t uye un e l e m e n t o 

básico para e n t e n d e r el d e s a r r o l l o u r b a n o en t o d o m o m e n t o y lu 

gar. Esta p remisa alcanza su m á x i m o p r o t a g o n i s m o du ran te el l i

beral siglo X I X , d u r a n t e el que cua lqu ie r l im i tac ión s o b r e el e jer 

c ic io abso lu to de la p r o p i e d a d era cons iderada c o n h o r r o r . 

U l t i m a m e n t e d is t in tos t raba jos han a b o r d a d o este asun to desde 

diversas perspect ivas y ámb i t os 76. Sin e m b a r g o , las invest igaciones 

que han t r a t a d o las c iudades vascas d u r a n t e el siglo X I X y p r i m e r 

t e r c i o del siglo X X o m i t e n g e n e r a l m e n t e p ro fund i za r s o b r e este 

apar tado77. La razón ú l t ima de este vacío es t r iba en la escasez y 

difícil acceso a fuentes s o b r e la ma te r i a re fer idas al País Vasco. 

76 A l respecto se pueden destacar las obras de Mas, R., 1982, El barrio de Salamanca, 
Madr id, y Tat jer, M.:, 1988, Burgueses, inquilinos y rentistas, Madr id, además de sus 
trabajos en importantes obras colectivas: Tat jer, M. «Propiedad inmobil iar ia y es
pacio urbano. Aprox imac ión a su estudio», Rev/sto de la Universidad Complutense, 
n.°. I 15, pp. 49-82 ; Bonet Cor rea , A.(Ed.), 1985, Urbanismo e Historia Urbana en el 
Mundo Hispano, Madr id, 2 vol. , VV.AA. , 1986, Madr id en la sociedad del siglo X IX , 
Madr id; Bahamonde Magro, A. y O t e r o Carvajal, E.(Eds.), 1989, La sociedad madri
leña durante la Restauración. 1876-1931, Madrid, ; VV.AA., 1984, El Pía de Barcelona 
i la seva historia. Actes del I Congrés d'História del Pía de Barcelona, Barcelona ; 
W . A A . , 1989, Historia Urbana i intervenció en el centre historie, Barcelona; 
VV.AA., 1989-90., Historia urbana del Pía de Barcelona. II Congrés d'História del Pía de 
Barcelona, Barcelona. 
C o m o planteamientos teór icos generales y estados recientes de la cuestión refe
r idos al caso español: Monclus, Francisco Javier y O y ó n , José Luis, «Espacio urbano 
y sociedad: algunas cuestiones de m é t o d o en la actual historia urbana» en Urbanismo 
e Historia Urbana... I, pp. 425-443 ; Monclus, F.C. y O y ó n , J.L, «La aproximación 
espacial en la historia urbana» en Historia urbana del Pía de Barcelona, pp. 587-603; 
Alvárez Mora, A., 1992, «Problemas de investigación» en «Histor ia Urbanística» His
torio Urbana, I, pp. 83-102 ; y Bahamonde, A. «La historia urbana», en Fusi, J.P. 
(Ed.) , l993, Lo Historia en el 92, Ayer 10, Madr id, pp. 47 -61 . Para una puesta al día 
de éste y o t ros aspectos de la historia urbana contemporánea en el campo inter
nacional: Mor r i s , R.j. & Rodger, R., 1993, The Victorian City. A reader in British Urban 
History, Londres, Rodger, Richard (Ed.) , l993, European Urban History, Londres, (so
bre España: O y ó n , J.L. «Spain», pp. 36-59). 
77 Destaca ent re los estudios de ámbi to vasco la magnífica obra de García Mer ino , 
1987, Lo formación de una ciudad industrial. El despegue urbano de Bilbao, Oñat i . Tam
bién sobre Bilbao Arpa l , Jesús y Minondo, Agustín, 1978,, «El Bilbao de la indus
tr ial ización: una ciudad para una él i te», Saioak, n.° 2, pp. 31-68 ; Basurto Ferro, 
Nieves, 1989, B/'/boo / 8 7 6 - / 9 0 0 . Historia de su Ensanche y su Arquitectura, Tesis Univ. 
Complutense, Madrid,; Rodríguez-Escudero Sánchez, Paloma, 1991, El Ensanche de 
Bilbao, Tesis Univ. Complutense, Madr id. En cuanto a Vi tor ia y San Sebastián señalar 
Ar r ió la , Pedro María, 1991, Lo producción de una ciudad-máquina del capital. Vitoria-
Gasteiz, Bilbao,; y Calvo Sánchez, M.a Jesús, 1993, Crecimiento y estructura urbana de 
San Sebastián, San Sebastián, 1983, Recientemente se ha publicado los trabajos de 
las /// jornadas de Estudios Históricos Locales de Vasconia. El espacio urbano en la His
toria, Cuaderno de Sección Histor ia-Geografía, 2 1 , Iruña. 
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D e s c a r t a n d o de a n t e m a n o un C a t a s t r o — q u e en nues t ra área no 
l legó a imp lan tarse hasta después de la G u e r r a C i v i l — y de no c o n 
s iderar la d o c u m e n t a c i ó n no ta r i a l , las fuentes que pueden a r r o j a r 
luz s o b r e la e s t r u c t u r a h is tó r i ca de la p rop iedad du ran te el d iec i 
nueve y p r i m e r t e r c i o del ve in te son bás icamente las de o r igen 
fiscal y reg is t ra l . A m b a s son bien conoc idas y han s ido amp l i amen te 
uti l izadas desde múl t ip les p u n t o s de vista p o r d is t in tos invest iga
do res 78. Sin emba rgo , las par t i cu la r idades inheren tes al Régimen 
de C o n c i e r t o E c o n ó m i c o , v igen te en Vizcaya de 1878 a 1937, su
puso la ta rd ía imp lan tac ión en el Señor ío de las c o n t r i b u c i o n e s 
d i rec tas , y más c o n c r e t a m e n t e , la inex is tenc ia de una C o n t r i b u 
c ión T e r r i t o r i a l c o n base estadíst ica efect iva hasta ya e n t r a d o el 
siglo X X 7 9 . 

Los t r a b a j o s e fec t i vos para la i m p l a n t a c i ó n de la C o n t r i b u c i ó n 
T e r r i t o r i a l c o m e n z a r o n en V izcaya el año I90680 . P o r lo t a n t o , 
d e s c o n t a n d o estadíst icas locales y l istas de p r o p i e t a r i o s para ac
ceso a r e p r e s e n t a c i o n e s po l í t i cas — g e n e r a l m e n t e de escasa ca
l i d a d — y a la espera de la e l a b o r a c i ó n de un i n v e n t a r i o d e f i n i t i v o 
de los f o n d o s a d m i n i s t r a t i v o s de la D i p u t a c i ó n Fora l de V izcaya, 
n o c o n t a m o s c o n da tos f iscales e fec t i vos s o b r e la p r o p i e d a d an 
tes de esa fecha. 

Sin e m b a r g o , la D ipu tac ión de Vizcaya era consc ien te de la nece
sidad de c o n t a r c o n i n fo rmac iones con t ras tados s o b r e la r iqueza 
efect iva del t e r r i t o r i o . En f e b r e r o de 1884 se a p r o b ó un nuevo 
Reg lamento para impos ic ión y cobranza de la c o n t r i b u c i ó n sob re 
inmuebles , cu l t i vo y ganadería, e indus t r ia y c o m e r c i o , y en no -

78 Sobre el empleo de estas fuentes puede consultarse Tatjer, M. y López, M. «Las 
fuentes fiscales y regístrales y el estudio de la estructura urbana» en Bonet Cor rea , 
A., 1985, Urbanismo e Historia Urbana en el Mundo Hispano, Madr id, Vo l . I, pp. 445-
493 y Tatjer, M., 1987, «El registre de la propietat com a fon t per a l'estudis deis 
fets urbans» en Les Ciutats petites i mitjanes a Catalunya, II Setmana d'estudis Urbans 
a LLeida, Barcelona, pp. 617-639. 
N o ent raremos a considerar el Registro de la Propiedad Ter r i to r ia l como fuente 
histórica, ya que exige un t ipo de aprox imación global muy laboriosa distinta a la 
que se planteará en estas páginas. Un ejemplo de su empleo en el ámbi to per iur-
bano de Bilbao: Beascoechea Gangoit i , J.M., 1993, «Sociedad y política te r r i to r ia l 
en G e t x o (1855-1935): la familia Aguí r re-Coste» en /// jornadas de Estudios Históricos 
Locales de Vasconia. El espacio urbano en la Historia, Cuaderno de Sección Histor ia-
Geografía, 2 1 , pp. 301-328. 
79 Sobre el largo proceso de implantación del catastro y la Cont r ibuc ión Ter r i to r ia l 
en España ver Tatjer, M., 1988, «La cont r ibuc ión te r r i to r ia l urbana (1716-1906)» 
en El Catastro en España 1714-1906. De los catastros del siglo XVIII a los amillara-
mientos de la segunda mitad del siglo X I X (Vol . I), Madr id, pp. 135-173 y, 1988, «La 
contr ibuc ión te r r i to r ia l urbana a lo largo del siglo X X (1906-1979)» en El Catastro 
en España 1906-1989. De la Ley de 1906 a la época actual (Vol . II), Madr id, pp. 6 1 -
101. La particularidades del régimen fiscal y daministrat ivo vasco en Alonso Olea, 
E.J., 1993, £/ Concierto Económico durante la Restauración y la II República. Negociacio
nes, evolución y consecuencias. Tesis Univ. País Vasco, Leioa. 
80 A lonso Olea, E. J., El Concierto Económico..., especialmente pp. 456-525 y 715-724. 
La base jurídica y reglamentaria desarrollada en Migoya, J.E., 1910, La nueva tribu
tación directa en Vizcaya. Industrial. Territorial. Utilidades. Comentarios y Jurisprudencia, 
2 vol., Bilbao. 



372 Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo 

v i e m b r e de ese año se acep tó una m o c i ó n que p r o m o v í a la f o r 
mac ión de un «ca tas t ro» de la r iqueza impon ib le81 . En p r i nc i p i o se 
cons ideraba necesar io para es tab lecer una base más real en los re 
pa r t im ien tos que se establec ieran s o b r e los pueb los para c u b r i r las 
necesidades f inancieras de la D ipu tac ión82. En 1886 se f o r m a f i 
na lmen te una C o m i s i ó n especial para los t raba jos estadíst icos, p re 
sidida p o r Pablo de A l zó la (18-11-1886) , y en 1889-90 se p r o c e d e 
a es tud ia r los t raba jos que c o n el m i s m o f in se estaban rea l izando 
en Gu ipúzcoa . El p r o c e s o cu lmina el 17 de jun io de 1890 c o n la 
redacc ión de un i n f o r m e que establece las bases que reg i rán los 
def in i t i vos t raba jos p r e p a r a t o r i o s para la f o r m a c i ó n de la estadís
tica83. 

Sobre esos f u n d a m e n t o s , la of ic ina de estadíst ica d i r ig ida p o r Eladio 
A r a m b a r r í a impulsa la efect iva f o r m a c i ó n de una Estadística Terri
torial, de á m b i t o p rov inc ia l y organizada en Padrones de Fincas 
Urbanas, Rústicas y Ganader ía . Su real ización se p ro l onga d u r a n 
te 1891 y 1892, y estaba p rác t i camen te t e r m i n a d a en m a y o de 
1893 84. A con t i nuac ión se e m p r e n d e la f o r m a c i ó n de un Mat r ícu la 
de Indust r ia y C o m e r c i o organizada p o r local idades según la base 
de su pob lac ión , mater ia l izada en 1894-95. 

Las quejas de t o d o t i p o emi t idas , p r i nc ipa lmen te , p o r los p r o p i e 
ta r ios afectados se a la rgaron d u r a n t e los años 1894 y 1895. Final
m e n t e , y al pa rece r d e b i d o a las ventajosas cond ic iones alcanzadas 
en la renovac ión del C o n c i e r t o E c o n ó m i c o en 1894, t o d o el t r a 
bajo n o l legó a c o n c r e t a r s e en una C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l efec
t iva, man ten iéndose inc lu ido c o n v e n c i o n a l m e n t e este c o n c e p t o en 
t r e las par t idas del Cupo85 . 

81 Reglamento para la imposición y cobranza de la Contribución sobre Inmuebles, Cultivo 
y Ganadería, Industria y Comercio, Bilbao, 1885 (aprobado 12-2-1884). Debemos agra
decer el acceso a esta publicación y o t ros muchos importantes sugerencias sobre 
aspectos fiscales y hacendísticos a la amabilidad de Eduardo A lonso Olea. 
82 Durante estos años la base para esas contr ibuciones se establecía sobre los datos 
del Censo de Población de 1877 y la p roporc ión en la recaudación de Consumos. 
La mayoría de los datos sobre el proceso administrat ivo seguido en este campo 
entre 1884 y 1890 los ext raemos del Informe a la Comis ión Especial de Estadística 
sobre los trabajos preparator ios de la estadística Ter r i to r ia l o Catastro (1890), en 
AFB — A d m i n i s t r a t i v o — Fondo de Hacienda, Estadística y Patr imonio, Estadística 
(sin invent,) Caja 2179 
83 En síntesis consiste en mantener el reglamento previo y seguir el e jemplo de 
Guipúzcoa en los modelos de estados, reservando la decisión de los posible t ipos 
imposit ivos para más adelante. Además, se dispone la formación de juntas locales 
de estadística en cada pueblo, nombramiento de peri tos y se refuerza la Sección 
de Estadística de la Corpo rac ión provincial. 
84 Los detalles sobre los múltiples problemas que se realización encont ró en dis
tintas localidades y la organización administrativa del proceso pueden rastrearse de 
fo rma incompleta en diversos expedientes del A rch ivo Foral: AFB —Admin i s t ra 
t i v o — Hacienda catalogado, C/00275.01 y C/00275.02, y en Estadística (sin invent.) 
Caja 2179 y Caja 2180. 
85 A lonso Olea, E.J., El Concierto..., pp. 306-312 y 705-712. Tampoco se debe olvidar 
la situación personal de buen número de los cargos relevantes de la Diputac ión, 
que eran a la vez importantes propietar ios inmobil iar ios en la ciudad. 
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Sin e m b a r g o , la estadíst ica en sí m isma se real izó, y adqu ie re en 

este c o n t e x t o de p reca r iedad de fuentes una gran re levancia para 

la invest igación h i s tó r i ca . La cal idad de sus datos resu l ta de difíci l 

con t r as te m ien t ras n o se c o m p a r e con las va lo rac iones de las c o m 

praventas reales y c o n las estadíst icas pos te r io res86 . Desde luego, 

p resen ta una ser ie de d i f icu l tades p o r lo r u d i m e n t a r i o de su p r e 

sen tac ión , y la ausencia de bastantes de las i n fo rmac iones que sue

len acompañar a este t i p o de d o c u m e n t a c i ó n en fuen tes c o n t e m 

poráneas 87. 

Tabla 4 .2 : Renta Liquida de Vizcaya en 1892 

Distritos 

Bilbao 
Du rango 
Gernika 
Markina 
Balmaseda 

Tota l 

Liquido Imponible 

5.822.719 
1.092.389 
1.212.007 

671.154 
l . l 12.168 

9.910.437 

% 

58,75 
I 1.02 
12,23 
6,77 

I 1,22 

100 

Fuente: Elaboración propia a part i r del Resumen de la rentas que producen las fincas 
(1893), en AFB — A d m i n i s t r a t i v o — Estadística (Sin Invent.), Caja 2180 

Las dos tablas a n t e r i o r e s p resen tan el r e s u m e n de la va lo rac ión del 

p r o d u c t o de la r en ta en Vizcaya, man i fes tando un ev iden te dese

qu i l i b r i o a f avo r del d i s t r i t o de Bi lbao — d e A r r i g o r r i a g a y Basauri 

hasta Plencia i nc luyendo t o d a la margen de recha de la Ría y el Val le 

de A s u a — en c u a n t o al va lo r de las ren tas urbanas provincia les88. 

86 Se pueden encontrar ejemplos de crítica de este t ipo de fuentes en Tatjer, M. y 
López, M., «Las fuente fiscales...» especialmente pp. 462-482 ; Mas, R., «La propiedad 
urbana en Madrid en la pr imera mitad del siglo X I X » , Madrid en la sociedad del siglo 
XIX, Madrid, 1986, vo l . I, pp. 23-88 ; Rodríguez Chumillas, I., l989,«La propiedad 
Inmobiliaria en Madrid: 1870-1890», La sociedad madrileña durante la Restauración 
1876-1931, Madrid, vo l . I, pp. 175-197. y Rodríguez Chumillas, I.,I9 de enero 1994, 
«Fiscalidad urbana durante el pr imer terc io del siglo X X . » Catastro, pp. 64-83. 
87 Salvo un resumen general para t o d o el Señorío no hemos localizado estados o 
resúmenes locales. La ordenación se basa en dist r i tos, barr ios o calles, sin que apa
rezcan listados organizados por propietar ios. Así, para conocer las fincas de un 
propietar io concre to deben revisarse los datos completos del municipio. T o d o ello 
deriva de la finalidad con que se elaboró, comentada antes. En cuanto a los datos 
concretos que incluye se encuentran importantes variaciones dependiendo de cada 
municipio. En el caso del registro urbano de Bilbao se incluye: prop ie tar io , d i rección 
de la finca, expresión de habitaciones, lonjas etc., renta bruta declarada (casi siem
pre expresada por pisos/viviendas), suma de la renta bruta por finca, apreciación 
de la junta municipal — l a apreciación de los per i tos no se c o m p l e t ó — y obser
vaciones. Esta fuente se encuentra organizada po r municipios, agrupados según dis
t r i tos , y Bilbao aparte. Su localización es AFB — A d m i n i s t r a t i v o — Fondo de Ha
cienda, Estadística Te r r i t o r i a l y Comerc ia l , (Sin Inventariar). 
88 La Renta Líquida era la que se establecía como base a la t r ibutac ión. En este caso 
se consigue al aplicar descuentos al valor de la Renta Bruta urbana y rústica (25 % 
y 10 % respectivamente) y sumar el p roduc to de la ganadería. En la fuente tal y 
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D e lo e x p u e s t o , hasta este m o m e n t o , se puede deduc i r el Interés 
que p resen ta esta fuen te , suscept ib le de ser ut i l izada desde muchos 
pun tos de vista. En n u e s t r o caso, só lo p r e t e n d e m o s es tud ia r los 
datos re fe r idos a las rentas urbanas del mun i c i p i o de Bi lbao, c o 
m e n t a n d o los de las zonas declaradas rúst icas só lo en aspectos 
muy c o n c r e t o s . El ob je t i vo es anal izar el es tado de la p rop iedad 
urbana en Bi lbao, sus rentas , d i ferencias espaciales en cal idad de 
los edi f ic ios y v iv iendas, d i s t r i buc ión de c ie r tos e lemen tos signif i
cat ivos de «sta tus» ( c o m o pueden ser las villas ajardinadas de un 
lado y las edi f icaciones Industr ia les de o t r o ) d e n t r o de la geografía 
de la c iudad. En cuan to a la p r o p i e d a d , p r e t e n d e m o s d is t ingu i r los 
g rupos y personas poseedo res de las mayo res rentas, esbozar sus 
ar t icu lac iones sociales y económicas , y analizar la e s t r u c t u r a ge
neral de la p r o p i e d a d de la c iudad . Para le lamente, p o r m e d i o de la 
i n fo rmac ión que a r ro j a la Mat r í cu la Indust r ia l y C o m e r c i a l ( 1894 -
95) , p o d r e m o s re lac ionar los datos a n t e r i o r e s con el lugar de re 
sidencia en la c iudad de d is t in tos g rupos sociales y pro fes iona les 
destacados. 

D e esta f o r m a , serán las prop ias fuentes quienes d i r i jan y es t ruc 
t u r e n t o d o el apar tado , c i ñéndonos a sus prop ias l imi tac iones. 

4.2.5.1. Una ciudad compleja y diversificada. 

/ . C a r a c t e r i z a c i ó n de los D is t r i tos U r b a n o s 

Ya se ha es tud iado en p r o f u n d i d a d en o t r o s capí tu los de este v o 
lumen la s i tuac ión e c o n ó m i c a y socia l , y el c o n t e x t o demográ f i co 
y u rbanís t i co de la c iudad. Po r e l lo , a h o r a só lo des tacaremos lo 
s igni f icat ivo de este m o m e n t o — a ñ o s 1892 a 1 8 9 5 — en el c e n t r o 
del p e r í o d o 1880-1905, de exp los ión de las act iv idades e c o n ó m i 
cas, y rápidas t r ans fo rmac iones sociales y demográf icas en Bi lbao, 
que t e r m i n a n con f igu rando su ca rác te r de capital indust r ia l y f i 
nanciera89. 

En este sen t ido , las fechas a las que nos r e fe r imos c o r r e s p o n d e n 
a un p e r í o d o de t rans ic ión , d u r a n t e el cual la c iudad se esforzaba 
p o r asimi lar las rapidísimas t r a n s f o r m a c i o n e s que se estaban p r o 
duc iendo en t o d o s los ó rdenes , p e r o aún no había abandonado 

como se conserva sólo llega a calcularse en el resumen final, por lo que hemos 
prefer ido mantener en t o d o momen to las referencias a la Renta Bruta. Por o t ra 
parte, los datos que se recogen en las tablas no cubren la total idad del t e r r i t o r i o 
vizcaíno: faltan los datos de la villa de Durango, los de Munguía-anteiglesia, Gatica 
y Sondica, los de fincas rústicas de Múgica, y los completos de Zaldúa, Baracaldo y 
Sestao. Todos ellos estaban sin recoger en el m o m e n t o que se redacta el resumen 
final (31 de mayo de 1893). 
89 González Porti l la, M., 198! , La formación de la sociedad capitalista en el País Vasco 
(1876-1913), 2 Yol . , San Sebastián; M o n t e r o , M., 1990, Mineros, banqueros y navieros, 
Leioa; y García Mer ino, L.V., La formación de una ciudad..., pp. 549-624. 
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def in i t i vamente su es t r uc tu rac i ón a n t e r i o r a la indust r ia l izac ión. 
Este hecho se mani fes tará c o n c lar idad al anal izar las Estadísticas 
T e r r i t o r i a l e s . 

La f igura 4.1 rep resen ta la mapi f icac ión básica de la c iudad y la dis
t r i b u c i ó n de los d i s t r i t os u rbanos que sigue la Estadística T e r r i 
t o r i a l 90. 

Se puede aprec ia r c o m o la organ izac ión de los d i s t r i t os man t i ene 
unas claras d i rec t r i ces de raíces h is tór icas, mor fo lóg icas y sociales. 
Así , de los dos en que se d iv ide el Casco V ie jo de la c iudad, uno 
c o r r e s p o n d e al núc leo or ig ina l de las Siete Calles ( M e r c a d o ) y su 
expans ión del siglo X V I I I y p r inc ip ios del X I X al o t r o (Sant iago). A 
pa r t i r de el los, el an t iguo ar rabal de A c h u r i s i rve de eje al d i s t r i t o 
de Hosp i ta l , y el de I t u r r i b i d e y Sendeja, con su p ro longac ión hacia 
C a m p o Vo lan t ín , a San N ico lás . A l o t r o lado de la Ría, San Fran
cisco ha a d o p t a d o ya un per f i l de f in ido , Bi lbao la Vie ja se alarga p o r 
U r a z u r r u t i a y Z a m á c o l a recog iendo t o d a la edi f icación e n t r e M i -
ravil la y la Ría, y en Las C o r t e s se inc luye no só lo esta calle y su 
difusa área c i r cundan te , s ino t amb ién las barr iadas hasta la zona de 
la plaza de la Repúbl ica en A b a n d o (La Casi l la). 

En cuan to al Ensanche, el d i s t r i t o más rec ien te y e x t e n s o , se pue
den d is t ingu i r t r es s i tuac iones d i ferenciadas. Por un lado nos en 
c o n t r a m o s con el área de 80 hectáreas de la vega de A b a n d o ane
x ionada en 1876 y s o b r e la que se t r a z ó la t r a m a del Plan de 
Ensanche tal y c o m o aparece en el mapa. A med iados de la década 
de 1890, es dec i r , ve in te años después de su ap robac ión , de acuer 
d o a los datos del t é c n i c o munic ipa l Epalza, só lo se habían a b i e r t o 
cerca de la m i t ad de las calles y o c u p a d o la cuar ta pa r te de los 
solares91. Esto se ha q u e r i d o señalar en el mapa de la Figura 4.1 
p o r m e d i o de la línea que c o r r e p o r A . Recalde, Plz. Elípt ica, Elcano 
y A . U r q u i j o , l ími te a p r o x i m a d o de la zona edif icada, o cercana a 
edi f icarse en este m o m e n t o . 

90 El mapa de base, que se repi te siempre en las demás figuras, se ha realizado 
intentando reflejar el estado de la edificación y la t rama urbana de la Villa en 1892. 
Sin embargo, no pretende ser absolutamente r iguroso en su representación sino 
sólo servir de marco para la información superpuesta. Por la misma razón, hemos 
prefer ido sombrear completamente las manzanas proyectadas en el Ensanche de 
Albia y zona de Campo Volantín. La intención es facilitar el reconoc imiento de la 
t rama acercando su representación a la imagen de un observador actual. As imismo, 
la línea que cor ta el d is t r i to de Ensanche manifiesta una aproximación a la f ron te ra 
«tocada» por la edificación y urbanización — l o que en ningún caso significa que las 
manzanas al Este de la línea estén completamente edificadas—. Las zonas declaradas 
de Ensanche en Olabeaga y Z o r r o z a quedan fuera de la figura por razones de opor 
tunidad y escala. 
91 Publicado por Enrique Epalza en una serie de artículos de la Rewsto Bilbao: «Mar
cha de las edificaciones en el Ensanche» (I. n.024, 5-10-1895, pp. 250-251 ; II. n.0 
25, 12-10-1895, p. 262 ; III. n.026, 19-10-1895, p. 280 ; IV. n.027, 26-10-1895, p. 288 
; V. n.028, 2-1 I -1895, p. 292 ; y V I . n.029, 9- I I -1895, pp. 301 -302), «Las edificaciones 
en Bilbao durante el año 1895», n.038, I I-1-1896, p. 2 ; y «La edificación en 1896», 
n.093, 30-1-1897, pp. 31-32. 
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Figura 4 . 1 . Distritos Urbanos de Bilbao en 1892 

MUNICIPIO 

DE BEGOÑA 
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1-BILBAO 
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7-SAN 

NICOLAS 
6- SANTIAGO 

FRANCISCO 
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CORTES 

ENSANCHE i SAN 

- J NICOLAS 
CORTES 

ENSANCHE 

(sin edificar) 

RUSTICA 

(Indauchu' 

MUNICIPIO 

DE DEUSTC 8- ENSANCHE 

(Olabeaga y Zorroza) 

Fuente: Elaboración propia a part i r de los Planos Generales de la Ría y A b r a de 
Bilbao de la J.O.P. de Bilbao y de los datos de los Registros de Fincas Urbanas del 
municipio de Bilbao (1892) en AFB — A d m i n i s t r a t i v o — Fondo de Hacienda, Esta
dística Ter r i to r ia l y Comerc ia l (Sin Inventariar). 
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El d i s t r i t o u r b a n o del Ensanche se p ro l onga en esta fuen te lejos del 
área planif icada p o r las barr iadas del Z o r r o z a y Olabeaga. Estas z o 
nas, que no son rea lmen te pa r te del Ensanche c o m o ta l , se han 
de jado sin r ep resen ta r en el mapa para ev i ta r d i s to rs iones , de la 
m isma f o r m a que sus da tos estadíst icos se han separado de los del 
r es to del Ensanche en las tablas p o s t e r i o r e s . 

La just i f icac ión a esta asignación parece hal larse en el hecho de 
c o r r e s p o n d e r a ent idades c o n un c i e r t o ca rác te r u rbano d e n t r o 
del mun i c i p i o de A b a n d o , reguladas c o m o tal en sus Ordenanzas 
de 1883, y r e c i e n t e m e n t e anex ionadas a Bi lbao ( I 890 )92 . La cer 
canía de la anex ión c o n la fecha de e labo rac ión de la estadíst ica no 
deb ió p e r m i t i r una de f in ic ión más lógica en su asignación de dis
t r i t o s . D e esta f o r m a , los g r u p o s de casas p o r enc ima de la A la 
meda San Mamés se in tegran sin más en el d i s t r i t o de Las C o r t e s , 
los de Olabeaga y Z o r r o z a en el de Ensanche, y el r es to del t e 
r r i t o r i o anex ionado se dec lara zona rúst ica , i nc luyendo en él a In-
dauchu que aparece así en el mapa c o m o una isla indefinida93. 

La d i s t r i buc ión espacial y el va lo r del caser ío ed i f icado de Bi lbao 
queda p lenamen te mani f iesta en los da tos de la Tab la 4.4 y su re 
p resen tac ión en la Figura 4.2 94. 

En p r i m e r lugar, v e m o s que el va lo r b r u t o de la ren ta urbana de 
Bi lbao — 6 . 8 0 0 . 9 4 2 p t a s . — c o n v e r t i d o en ren ta l íquida significa 
5 .100.707 ptas. Capi ta l izadas al 5 % resu l tar ía un va lo r abso lu to 
para el casco u r b a n o de Bi lbao de 102.014.140 ptas. en 1892, una 
c i f ra i m p o r t a n t e para las d imens iones de la c iudad 95. T a m p o c o se 
puede o l v ida r que la ren ta l íquida i m p o n i b l e s o b r e la to ta l i dad de 
Vizcaya (urbana, rúst ica y ganadería — v e r tabla 4 . 2 — ) se calcu ló 
en 9 .910.437 ptas., p o r lo que en el caso de haberse es tab lec ido 
la c o n t r i b u c i ó n s o b r e es tos va lo res , los p r o p i e t a r i o s u rbanos de 
Bi lbao hub ie ran deb ido pagar el 5 1 , 5 % de t o d a la C o n t r i b u c i ó n 
T e r r i t o r i a l del Señor ío . 

92 Reglamento para la construcción y la reforma de edificios de la República de Abando, 
Bilbao, 1883. Estas Ordenanzas de Abando permanecieron vigentes hasta 1896. 
93 A! definirse Indauchu como zona rural la calidad de la información contenida en 
la fuente se reduce considerablemente. Sin embargo, en o t r o lugar de este trabajo 
in tentaremos una aproximación a la est ructura de la propiedad en la zona rústica 
circundante al Ensanche. 
94 Pese a que el Reglamento de 1884 los incluía, sólo en contados casos aparecen 
reflejados en la fuente los solares sin edificar, po r lo que todos los datos de este 
capítulo se ref ieren exclusivamente a edificios. Reglamento para la imposición y co
branza..., ar t . 56 .1 , p. 19. 
95 Esta cifra del 5 % es la alcanzada por diversos investigadores tras contrastar datos 
de la cont r ibuc ión con otras fuentes, pr incipalmente las compraventas o herencias 
registradas ante notar ios. Ver Mas, R. «La propiedad urbana en Madrid...», espe
cialmente pp. 80-84. También Rodríguez Chumíllas, I., «La propiedad inmobil ia
ria...», pp. 182-184 ; y Galiana, L. y LLop, M., 1989, «Propiedad y mercado inmo
bil iario en Madr id, 1885. I. La Propiedad» en La sociedad madrileña durante la 
Restauración, 1876-1931, Madr id, vo l . I, pp. 151-159 



Economía, población y dudad 379 

Tabla 4.4: Edificios y Valor de Renta Bruta en los Distritos Urbanos de 
Bilbao (1892) 

Distritos 

Bilbao la Vieja 
San Francisco 
Las Cor tes 
Hospital 
Mercado 
Santiago 
San Nicolás 
Ensanche «Real» 
Basurto-Olabeaga 
Ensanche* 

Tota l 

Edificios 

173 
173 
147 
162 
262 
215 
214 
294 
I 18 
412 

9,84 
9,84 
8,36 
9,22 

14,90 
12,23 
12,17 
16,72 
6,7! 

23,44 

Renta 
Bruta 
(ptas.) 

264.278 
633.544 
332.060 
423.599 
763.040 

1.723.183 
738.503 

1.851.912 
70.823 

1.922.735 

3,89 
9,32 
4,88 
6,23 

I 1,22 
25,34 
10,86 
27,23 

1,04 
28,27 

1.758 100,00 6.800.942 100,00 3.868,57 100,00 

Renta 
Media 
(ptas.) 

1.527,62 
3.662,10 
2.258,91 
2.614,81 
2.912,37 
8.014,80 
3.450,95 
6.299,02 

600,19 
4.666,83 

3868,57 
= i 00 

39,49 
94,66 
58,39 
67,59 
75,28 

207,18 
89,20 

162,83 
15,51 

120,63 

Fuente: Elaboración propia a part i r de los Registros de Fincas Urbanas del municipio 
de Bilbao (1892) en AFB — A d m i n i s t r a t i v o — Fondo de Hacienda, Estadística Te
r r i tor ia l y Comerc ia l (Sin Inventariar). 
* Los valores de «Ensanche» son el montante del d is t r i to comple to , es decir, lo 

que hemos llamado Ensanche «real» y los inmuebles de la zona de Olabeaga, 
Basurto y Z o r r o z a declarados urbanos. Se muestran a t í tu lo exclusivamente in
fo rmat ivo pero no se han uti l izado en las operaciones ni se representan en los 
mapas. 

Por o t r o lado, l lama la a tenc ión la escasa re levancia del Ensanche 
en re lac ión al c o n j u n t o de los edi f ic ios de la c iudad. Menos de 300 
edi f ic ios t ras 16 años de a p r o b a c i ó n del p r o y e c t o de ensanche sig
nifica un r i t m o de 18 cons t rucc iones al año. Pero esta ci f ra debe 
ser mat izada, ya que al menos el 1 0 % eran de uso Industr ia l ex
c lus ivo (a lmacenes, ta l le res, fábricas...) y una pa r te i m p o r t a n t e 
— s o b r e t o d o en la zona de las calles Estación (Nava r ra ) , A m i s t a d 
y Sierra (Buenos A i r e s ) — se levan ta ron antes de 1876. 

Así, só lo u n o de cada seis edi f ic ios estaban en el Ensanche. Este 
da to no supone ninguna so rp resa , c o n o c i d o el c la ro c o m p o n e n t e 
clasista y especu la t ivo que d o m i n ó t o d o el p r o c e s o del Ensanche 
de Bilbao96. Lo que sí puede resu l ta r menos p redec ib le es que la 
p r o p o r c i ó n de inmuebles que suman los dos d i s t r i t os clásicos de la 
c iudad — M e r c a d o y San t i ago— sea só lo un 27 % del t o t a l . El r e 
su l tado es que los v ie jos arrabales y sus p ro longac iones (Bi lbao la 
Vieja, San Francisco, C o r t e s y Hosp i ta l ) c o n c e n t r a n el 37 % de las 
cons t rucc iones calif icadas de urbanas en 1892, que se c o n v i e r t e en 
cerca del 4 4 % sí le sumamos los suburb ios de Basur to , Olabeaga 
y Z o r r o z a . F ina lmente , alcanzaría a p r o x i m a d a m e n t e el 50 % del t o 
tal añad iéndo le la m i tad de los edi f ic ios del d i s t r i t o de San N ico lás 
que c o r r e s p o n d e n a los «arrabales» de I t u r r i b i de , Mal lona, C r i s t o 
y T ívo l ¡ -Castaños. 

García Mer ino , L.V., La formación..., pp. 674-679. 
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En una lec tu ra super f ic ia l , t end r í amos así una c iudad p r o f u n d a 
m e n t e afectada p o r la indust r ia l izac ión, en la que el caser ío se dis
t r i b u y e al 50 % e n t r e las áreas cent ra les y su expans ión planif icada, 
p o r un lado, y los subu rb ios en d i ve rso g rado de marg ina l idad, p o r 
el o t r o . 

Esta relación equi l ibrada se t ras toca comp le tamen te al cons iderar los 
valores de renta. En este campo, la misma suma de d is t r i tos subur-
biales pasa a representar p o c o más del 25 % del va lor to ta l , mientras 
que el C e n t r o más Ensanche suman cerca del 65 %97. Sin embargo, 
resulta ev idente que ese c r i t e r i o de análisis es i nco r rec to . 

C o m o se aprec ia en la c o l u m n a de rentas medias de la tabla 4.4, 
rep resen tada en la f igura 4.2, se pueden d is t ingu i r c u a t r o s i tuac io
nes e n t r e los d i s t r i t os . El nivel más bajo — d e s c o n t a n d o los va lores 
ínf imos de Z o r r o z a y O l a b e a g a — se da en Bilbao la Vieja (1 .572 
ptas. p o r ed i f ic io de med ia es menos de la m i tad que el nivel m e d i o 
de la c iudad f i jado en 3.868 ptas.). Desde luego, e ra un d a t o p re 
visible, lo m i s m o que en el s iguiente escalón (de 2.000 a 3.000 ptas., 
unos 2/3 del v a l o r m e d i o ) se e n c u e n t r e los d i s t r i t os de Los Cortes 
y Hospital . 

Sin emba rgo , j u n t o a el los aparece t amb ién Mercodo, o lo que es 
lo m i s m o , el casco medieva l de las «Siete Cal les». En este caso, 
j u n t o a un m o d e r a d o va lo r de los inmuebles se debe cons ide ra r la 
desva lorac ión der ivada de la ant igüedad en la c o n s t r u c c i ó n de bas
tantes de el los ya que , c o m o se ve ra más adelante, esta zona c o n 
servaba un a l t ís imo g r a d o de cent ra l idad y era aún uno de los lu 
gares más c o m u n e s de res idenc ia para los g rupos de pro fes iona les 
l iberales. 

La t e r c e r a s i tuac ión es la de los d i s t r i t os de San N ico lás y San Fran
cisco que se hallan cercanos a la med ia . Son Nicolás es el d i s t r i t o 
más h e t e r o g é n e o , ya que c o m p r e n d e zonas de al t ís ima cal idad, 
c o m o las casas de vec indad de Estufa (calle V iuda de Epalza) y los 
chales de C a m p o Vo lan t í n , c o n o t ras de t i p o m e d i o (Ascao) o p u 
r a m e n t e marginales ( C r i s t o , I tu r r ib ide. . . ) . Por e l lo ese va lo r m e d i o 
a p o r t a r ea lmen te poca i n f o r m a c i ó n . Caso t o t a l m e n t e d i s t i n to es el 
de Son Francisco. A p r i m e r a v ista s o r p r e n d e que los inmueb les de 
este área alcancen un va lo r tan a l t o , cons ide rando su conoc ida 
cond i c i ón de b a r r i o p r o l e t a r i o p o r exce lenc ia en Bi lbao. Sin e m 
bargo ese carác te r o b r e r o n o v iene dado p o r la cal idad de sus ed i 
f ic ios, que era re la t i vamen te elevada, s ino p o r el hac inamien to 
p rac t i cado en sus v iv iendas, que lo conver t ían en un espacio su
p e r p o b l a d o , c o m o ya hemos c o m e n t a d o en o t r o lugar98. 

97 El 10% restante cor responde al d is t r i to de San Nicolás, que al compar t i r en su 
in ter io r situaciones bien diferenciadas no considero en esta argumentación. 
98 También L.V. García Mer ino señala esta cualidad de San Francisco, La formación..., 
pp. 615-616. 
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Figura 4.2. Valores Medios de Rentas por Distritos 

4 .000 -4 .999 
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ppppj | 3 .000 -3 .999 | [ m á s de 7 .000 | 

Fuente: Elaboración propia a part i r de los Planos Generales de la Ría y Ab ra de 
Bilbao de la J.O.P. de Bilbao y de los datos de los Registros de Fincas Urbanas del 
municipio de Bilbao ( I 8 9 2 ) en AFB. 
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Fina lmente , dos únicos d i s t r i t os —Ensanche y San t i ago— poseen 
una ren ta med ia p o r ed i f ic io s u p e r i o r a la media . Ellos dos solos 
reunían más de la m i tad del va lo r de las rentas urbanas de Bi lbao 
y, al m e n o s , dupl icaban los va lo res med ios de los demás " . Sin e m 
bargo , el aspec to más re levan te es la igualdad de los va lores ab
so lu tos de Santiago y Ensanche — p e s e a la ev iden te d e s p r o p o r c i ó n 
s u p e r f i c i a l — y la supe r i o r i dad de Santiago en ren ta med ia p o r ed i 
f ic io . D e esta f o r m a , queda en ev idencia que los m e j o r e s edi f ic ios 
de la c iudad seguían es tando en esta zona —igua l que 20 a 30 años 
antes 100 — y que pese a su m o d e r n i d a d y cal idad, g l oba lmen te las 
cons t r ucc i ones del Ensanche n o habían alcanzado los estándares de 
las de calles c o m o C o r r e o y B idebar r ie ta . 

N o s e n c o n t r a m o s así an te una s i tuac ión que pod r ía cal i f icarse «de 
t rans i c i ón» en la de f in ic ión de las áreas cent ra les y de p res t ig io de 
la c iudad, que en este año de 1892 parecen e n c o n t r a r s e aún en la 
zona que t r a d i c i o n a l m e n t e las había asum ido (Sant iago), p e r o ya 
consumada una pa r te de su t ras lado hacia la nueva c iudad 101. 

La misma idea puede deduc i r se al cons ide ra r la local ización espacial 
de los edi f ic ios de m a y o r va lo rac ión de la c iudad. Los da tos de la 
tabla 4.5 y la f igura 4.3 c o r r e s p o n d e n a los inmueb les que declaran 
rentas b ru tas supe r i o res a 10.000 ptas l02. 

Tabla 4.5: Edificios con Renta Bruta superior a 10.000 Ptas. 

Distrito 

Bilbao la Vieja 
San Francisco 
Las Cor tes 
Hospital 
Mercado 
Santiago 
San Nicolás 
Ensanche 

Tota l 

Edificios 

0 
I 
0 
2 
5 

53 
14 
55 

130 

0,77 

1,54 
3,85 

40,77 
10,77 
42,31 

100,00 

Fuente: Elaboración propia a par t i r de los Registros de Fincas Urbanas del municipio 
de Bilbao (1892). 

99 Santiago llega a quintupl icar los valores medios del d is t r i to de Bilbao la Vieja. 
100 Arpa l , J. y Minondo, A., «El Bilbao de la industrialización...», pp. 45-46 y 60-61 
; y García Mer ino , L.V., La formación de una ciudad...., pp. 420-423. 
101 Un proceso semejante estaba ten iendo lugar durante los mismos años en Bar
celona, aunque en esta ciudad los r i tmos de edificación y traslado de central idad 
parecen ser mucho más rápidos y profundos. Ver García Espuche, A., «El centre 
residencial burgés» en Barjau, S. y O t r o s , 1990, La formacíó de l'Eixample de Bar
celona. Aproximacions a un fenómen urbá., Barcelona, pp. 203-221 y especialmente 
pp. 207-212 
102 Consideramos que ese límite moneta r io es el que mejor puede reflejar los edi
ficios de gran calidad o tamaño en este m o m e n t o sin sobrecargar la información. 
De cualquier forma, no deja de ser una elección arbi trar ia. 
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Figura 4.3: Edificios valorados en más de 10.000 ptas. de Renta Bruta 

1'« 

Fuente; Elaboración propia a part i r de los Planos Generales de la Ría y Abra de 
Bilbao de la J.O.P. de Bilbao y de los datos de los Registros de Fincas Urbanas del 
municipio de Bilbao (1892) en AFB. 
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En este caso la tendenc ia apuntada en los pár ra fos a n t e r i o r e s se 
clar i f ica e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . Santiago y Ensanche se r e p a r t e equ i 
t a t i vamen te el 83 % de las cons t rucc iones de esa categor ía, y el 
r es to se c o n c e n t r a n en San N ico lás , o más c o n c r e t a m e n t e en la 
calle Estufa (Vda. de Epalza), que se abre al A r e n a l igual que las 
calles de Santiago, y par t i c ipa de semejantes caracter íst icas sociales 
y t ipo lóg icas. 

Se marcan p e r f e c t a m e n t e el núc leo c o n c e n t r a d o de Santiago, so
b r e t o d o el cuad r i l á t e ro e n t r e la calle B idebar r ie ta , la C a t e d r a l , la 
calle de la C r u z y el A r e n a l , i nc luyendo la Plaza Nueva . Fuera de 
ese espacio r e d u c i d o só lo aparecen casos suel tos e n t r e los que 
destaca la calle Santa María. 

En camb io , en el Ensanche se aprec ia una línea s ingu la rmente re 
marcada que co inc ide c o n el eje que f o r m a n la calle de la estación 
(Nava r ra ) y la G r a n Vía. Se v i s lumbra t amb ién una d i r ecc i ón se
cundar ia en H u r t a d o de Amézaga y edi f icaciones sueltas p o r el En
sanche de A lb ia , al n o r t e de la G r a n Vía, desaparec iendo c o m p l e 
t a m e n t e al su r de ella. 

Resulta ev iden te que la edi f icac ión de alta cal idad que se estaba 
p r o m o v i e n d o en el Ensanche se ajustaba a unas expecta t ivas aún 
muy est rechas, que p r imaban e x t r a o r d i n a r i a m e n t e las calles ya 
consol idadas c o m o espacios prest ig iosos y actuaba dub i ta t i vamen te 
en el r es to l03. 

2. Segregación e s p a c i a l y E l i t es U r b a n a s 

Hasta este m o m e n t o h e m o s cons ide rado s i empre c o m o base del 
análisis a los edi f ic ios c o m p l e t o s y los d i s t r i t os . Sin e m b a r g o , de 
esa f o r m a se enmascara un buen n ú m e r o de con t ras tes en el in
t e r i o r de los d i s t r i t os y s o b r e la categor ía social real de cada zona. 

Por lo t a n t o , h e m o s i n t en tado deta l lar el va lo r m e d i o p o r v iv ienda 
en lugar de p o r ed i f i c io , se lecc ionando algunas calles p o r su re -
p resen ta t i v idad . Las cifras resu l tantes se inc luyen en la tab la 4.6, y 
su s i tuac ión s o b r e el p lano se rep resen ta en la f igura 4.4 l04. 

Los nuevos da tos o f r e c e n una perspect iva bien d i fe renc iada de la 
real idad in te rna de la c iudad . Para su análisis se puede es tab lecer 
dos grandes g r u p o s según los niveles de prec ios . 

103 En el mismo sent ido hay que recordar que durante el mismo año de 1892 se 
estaban construyendo dos edificios emblemáticos que re forzaron este papel de la 
Gran Vía: el Palacio de la Diputación a mitad de camino ent re la plaza Circular y 
la plaza Elíptica, y la mansión de Víc tor Chávarr i en el eje de esta últ ima. 
104 Los datos derivan del cociente simple ent re el valor declarado de la total idad 
de los inmuebles de cada calle y el número de pisos/manos que detalla la fuente. 
N o t iene pretensiones de r igor, pero consideramos que aporta informaciones vá
lidas en conjunto que enriquecen la visión general. 
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Figura 4.4: Localización de calles para valoración por viviendas 
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Fuente: Elaboración propia a part i r de los Planos Generales de la Ría y A b r a de 
Bilbao de la J.O.P. de Bilbao y de los datos de los Registros de Fincas Urbanas del 
municipio de Bilbao (1892) en AFB. 
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En p r i m e r lugar, los c inco d i s t r i t os de rentas bajas (Bi lbao la Vieja, 
San Franc isco, Las C o r t e s , Hosp i ta l y M e r c a d o ) p resen tan una re 
lativa h o m o g e n e i d a d i n te rna y se ar t i cu lan en la c iudad p o r m e d i o 
de una suave g raduac ión de niveles. En c o n j u n t o , rep i ten su pos i 
c ión re lat iva establecida en los va lo res p o r ed i f i c io , es dec i r , va lo r 
m í n i m o en Bi lbao la Vie ja (154 ptas. de med ia en las calles selec
c ionadas) , unas 100 ptas. más de med ia en Las C o r t e s l05, y o t r o 
l igero a u m e n t o en Hosp i t a l . La d i s t o r s i ón se local iza en San Fran
c isco y M e r c a d o , que t r u c a n sus va lo res . 

Si en la media p o r edif ic io San Francisco se colocaba un 25 % p o r 
enc ima de los valores de Mercado , con las viviendas de las calles 
estudiadas aquí sucedía exac tamente lo con t ra r i o . Por lo t an to , los 
edif icios de San Francisco eran más grandes y val iosos, p e r o se en
con t raban subdivididos en m a y o r cant idad de viviendas individuales, 
lo que reaf i rma la tesis del hac inamiento del área comentada con 
a n t e r i o r i d a d . 

Los d is t r i tos de Santiago, San Nicolás y Ensanche se caracterizaban 
en cambio p o r las amplias diferencias. Estas eran más reducidas en 
Santiago, que concent raba las bloques de viviendas de vecindad con 
los prec ios más al tos de t o d a la c iudad, co locándose Loter ía y Banco 
de España en cabeza p o r este c o n c e p t o en t re las calles estudiadas. 

Por con t ra , d e n t r o de San Nicolás las diferencias son máximas. Estufa 
se asimila fác i lmente con los valores de las calles de Santiago, si tuán
dose en un pun to i n te rmed io en t re C o r r e o y Bidebarr ieta. En C a m 
po Volant ín , t o d a una fila de chalés dan valores p o r vivienda, p o r 
supuesto, muy super iores a las me jo res casas de pisos de la c iudad, 
pe ro que p o r su l imi tado vo l umen edi f icado quedaban sin represen
tac ión en t re los inmuebles de m a y o r va lo r de la figura 4.3. 

En la misma zona del C a m p o Volantín asistimos a la vecindad de los 
chales y villas ajardinadas de reciente construcción con grupos de vi
viendas que se situaban en los niveles más bajos de la ciudad, en con
c re to justo p o r encima de la media de la calle Achur i , y bastante infer ior 
a la de la calle San Francisco. Es una de las paradojas de las especulación 
y el mode lo de desarrol lo, dir igido enteramente bajo directr ices pr i 
vadas, que se llevaba al e x t r e m o en el Bilbao de la época. 

S o r p r e n d e n t e m e n t e , los p r o m o t o r e s de esta s i tuac ión pe r t enecen 
al m i s m o g r u p o social p r iv i leg iado y, aún más, nos e n c o n t r a r e m o s 
en var ios casos a las mismas personas c o m o dueños de villas ajar
dinadas en C a m p o Vo lan t ín y de b loques de vec indad en Castaños 
o T ívo l i . 

105 Resulta especialmente significativa la gradación interna decreciente entre la calle 
Cor tes , la de más antigua urbanización y p róx ima a San Francisco, y sus p ro lon 
gaciones menos consolidadas (Gimnasio y Amparo ) . 
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Tabla 4.6: Valores Medios de Rentas Brutos en Viviendas Individuales 

Distritos y Calles 

BILBAO LA VIEJA 
Cantarrana, Cantarrana Al ta , y Cantarrana San Esteban 
SAN FRANCISCO 
San Francisco 
Hernani 
LAS CORTES 
Cor tes 
Gimnasio y Amparo 
Zugastinovia, Vista Alegre, Machín y Plaza de la República 
HOSPITAL 
Achur i 
M E R C A D O 
Tenderla 
Belosticalle 
S A N T I A G O 
C o r r e o 
Bidebarrieta 
Lotería y Banco de España 
Nueva y Santa María 
SAN N I C O L A S 
Campo Volantín y Huertas (Chalés) 
Campo Volantín y Huertas ( N o Chalés), Zona de Tívol i-Cas-
taños* y Cr is to 
Estufa 
ENSANCHE 
Gran Vía 
Estación 
Hur tado de Amézaga 
Gardoqui , A . Urqu i jo y Bertendona (Chalés) 
Ibañez de Bilbao 
Fernández del Campo 
San Nicolás de Olabeaga y Fray Juan de Z o r r o z a 

Valor Medio 
(ptas.) 

154 

446 
433 

307 
243 
215 

324 

501 
576 

1.785 
1.559 
1.824 
1.05! 

2.916 

326 
1.612 

1.237 
1.605 

854 
4.169 
1.007 

353 
139 

Fuente; Elaboración propia a part i r de los Registros de Fincas Urbanas del municipio 
de Bilbao (1892). 

* Comprende las calles Tívol i , Fontecha y Salazar, Castaños, La Salve, Mújica y Bu
t r ó n , y Plaza de Moraza. 

N o resul ta e x t r a ñ o en este c o n t e x t o que la urban izac ión de cal idad 

de C a m p o Vo lan t ín fuera es tancándose a pa r t i r de esta década, y 

que la burguesía buscara nuevos espacios d o n d e establecerse en la 

zona de Indauchu y fuera de la c iudad, en Por tuga le te y G e t x o , en 

un p r o c e s o que se h izo imparab le desde los p r i m e r o s años del si

glo X X l06. En o t r a escala, se asemeja a lo que estaba suced iendo 

106 Este proceso de progresiva expulsión hacia la periferia de la burguesía bilbaína 
se puede García Mer ino, L.V., La formación de una ciudad..., pp. 730-734 ; Arpa l , J. 
y Minondo, A., «El Bilbao de la industrialización,,,», pp. 62-67 ; y Beascoechea Gan-
goit i , J.M., 1993, «La Ría, el puer to y sus riberas: Dos orillas unidas por un puente», 
en Gen oños del Puente ñizkaia, Bilbao, pp. 49 -91 , y especialmente pp. 59-63. 
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en el Ensanche, m a n t e n i d o c o m o reserva de suelo para la bu rgue
sía, p e r o que para cuando ésta llega p o r f in a o c u p a r l o se hallaba 
t o t a l m e n t e c i r c u n d a d o p o r suburb ios o b r e r o s y popu la res . 

Podemos d is t ingu i r en el Ensanche múl t ip les s i tuaciones d i f e ren 
ciadas. La calle más va lo rada e ra Estación (Nava r ra ) , e v i d e n t e m e n t e 
gracias a su func ión de enlace ob l igado e n t r e la c iudad vieja y la 
nueva. El nivel de p rec ios de sus v iv iendas la co locaban a la par de 
B idebar r ie ta o Estufa. 

En camb io , la G r a n Vía presentaba unos va lores más bajos. Pese a 
enclavarse aquí algunos de los edi f ic ios más va lo rados de t o d o Bi l 
bao, muchos de el los lo son más p o r su t a m a ñ o y la cant idad de 
v iv iendas que alojan que p o r la cal idad int r ínseca de los inmueb les . 
A d e m á s , n o d e b e m o s o l v ida r que su t r a m o final const i tu ía en esta 
fecha una autén t ica frontera de lo u rbano , que se aprec iaba c o m o 
e n o r m e m e n t e d is tan te del c e n t r o . 

A n o r t e y sur de la G r a n Vía se observa c o m o ya ha c o m e n z a d o 
a conf igurarse dos s i tuac iones m u y d i fe ren tes , que en este caso se 
e jemplar izan en las calles Ibañez de Bi lbao y Fernández del C a m p o . 

Quizás parezca exagerado el e x t r e m a d a m e n t e bajo va lo r de las v i 
v iendas en esta ú l t ima calle, p e r o hay que t e n e r en cuenta que ya 
había c o m e n z a d o a acoger e l emen tos u rbanos de c o m p o n e n t e s 
negat ivos, c o m o las cocheras del t ranvía. Se t r a ta de una de las 
p r imeras mani festac iones del f e n ó m e n o de la f o r m a c i ó n de bolsos 
de v iv iendas de baja cal idad en el i n t e r i o r del Ensanche, que se 
acentuaría más adelante. 

En cuan to a las calles G a r d o q u i , A l a m e d a U r q u i j o y B e r t e n d o n a 
c o r r e s p o n d e a un g r u p o s de manzanas ocupados p o r chalés, que 
en una c o m p a r a c i ó n con los de C a m p o Vo lan t ín resul ta de m u c h o 
m a y o r va lor . 

Las w7/os ajardinadas y los edificios industriales cons t i t uyen e l emen tos 
singulares en la geografía de las c iudades. Su emp lazamien to suele 
cons t i t u i r un i nd i cado r m u y c e r t e r o de la categor ía social de la 
zona. En el caso del Bi lbao de 1892 su d i s t r i buc ión t opog rá f i ca r e 
sulta m u y c la r i f i cadora , más que p o r la s i tuac ión en sí m isma, p o r 
la opos i c ión e n t r e unas y o t r o s . 

Los mapas de las f iguras 4.5 y 4.6 podr ían supe rpone rse sin que 
en ningún caso ex is t ie ra un c o n t a c t o o cercanía e n t r e ambos t i pos 
de c o n s t r u c c i ó n . El ún i co p u n t o d o n d e se aprec ia una c ie r ta p r o 
x im idad física en el e n t o r n o de la A l a m e d a M a z a r r e d o . Sin e m b a r 
go , resul ta una i m p r e s i ó n d i s to rs ionada p o r el p lano, ya que lo que 
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Figuro 4 .5 : Villas y Chales Urbanos en 1892 

4 -
' ^ ' í ^ V"";' 

í ^ 

Fuente: Elaboración propia a part i r de los Planos Generales de la Ría y Ab ra de 
Bilbao de la J.O.P. de Bilbao y de ios datos de los Registros de Fincas Urbanas del 
municipio de Bilbao (1892) en AFB. 
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Figura 4.6: Edificios de Uso Industrial Exclusivo en 1892 

r i o -

0 \ 

V 3 
Fuente; Elaboración propia a par t i r de los Planos Generales de la Ría y Ab ra de 
Bilbao de la J.O.P. de Bilbao y de los datos de los Registros de Fincas Urbanas del 
municipio de Bilbao (1892) en AFB. 



Economía, población y dudad 39 I 

c c c c c c 

o o 
T3 "O 

O O O O C C C C 

U S- L_ rt rt N N N N N N rt rd 
Z Z Z Z E Z D D D D 5 5 

"> o 
o "2 

c c c c 

< < 
íñlírtCU • • • - ^ rs d CS r3 (U 

< < < < < < < < < < m m U U Q m a ü U a i 

•M ^ W - t - » - ( - » - t J * J 4 - » 4JO*- , -» - ,Q - * -> - t - , - t -»+- ' *J4-> O 

— -n O r s - c - c : . c . c j z . c O O ^ - ^ j i - c r j ^ ^ j r ^ z x i x : 0-75 
> U I U U U U U U U I I U Q : U U U U U U U U U I Q ! 

0 n 

0 0 0 0 0 o o o o o o o n o o o o o o o o o o o 
O O O O L O ^ . L O O O O O L T I L D I ^ O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 1 ^ • ^ r ^ O t ^ u o o r ^ l ^ r M L O o o O L n o L r i o O L O L o 
rn — LOSO •^••^•i-ritsooro vOr^Lri íNr^iroir i rorotNrnro 

"ü c 1= 
c ^ -1 -
tu E 

<S E 
z z 

? >^ sí o 

< < ̂  

,M o o o 
-5 <U C s_ 

t í :3 O U U O -5 > 
. E O O C > O < U ( U < U Í I < U 
3 -c -c t t t S -5 

0 ' D D < < < U I Í J 

E £ .y 
s- o 5-

Q 
-I- . N 

. X) <u 
3 !- TD 
N C 

P „ 

2 

.!£ .!2 -S ^ OJ 
_i _j _i O _ 
-0) -O -a) ra ^5 
O O O ^ S O 

7 - E - i 

n O i E 3 .ta m 
N cü I 

: 0 0 o rt 
_Q _Q X) _ 
_í2 _í5 — S— 00 ^ 
— — — 3 

> > > u « o 



392 Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo 

Os 
00 

o o 

¿S 

c o 
-Q 

CQ cü Cü c O ,£ ,£ ,£ ,£ ,E ,£ ,£ ,E ,E ,£ ,£ C C 
m oj m i/i V i V» VÍ V» v4-» w ^ V» w V> LO xi"ci"Sí,3'n c c c c c c c c c c c c c c c c c 

c ;i _rt _cd _rt _rt _rt _rt _rt ^ ^ 
« c . c . c - g i . ? > > > > > > > > > > > > > > > > > ai ai 

^ Í Í ^ ^ U Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü I I 

_ o Q- O 
cu -Si ü rt ü 
y to rt 

4 - ) W 4 - > 4 - > 4 - > 4 - > 4 - ) W 
ü — — — — — — — — — — — — — J i J ¿ ^ ^ ! " a 3 ' a 3 

O O 
l U ü I U Q l a l U U U U U U U U U U U U U U U U U I I 

unpppp-Tpr^.i-~.h~.ppi^.i^. -^p p p p p O N p p p p 

D 
"O 
O 
c 
i -o 

3 
c o "a u. 

^_N_N_N_N_N_N_N, -
O - Q- Q . Q . Q- Q- Q_ Q_ r~ 

L U L U L U L U L U L U L U L U ^ J3 

£2 > > > > > > > > ^ ^ 

o U U U U U U U U « o -

r,-

O o ai <u — —> 

J 5 _o (3 
2, 2 O 
5 .!= - Q 
c r - Q E 

O o l > ) U i ) i N < ± ; ± : ± ! ± i ± ! ± ¿ ± i i a : N < N D N Q : o 

^ p 



Economía, población y dudad 393 

parece cercanía se c o n v i e r t e en una gran distancia visual al med ia r 

el acusado desnivel del t e r r a p l é n y las rampas hacia la Ría l07. 

Tabla 4 .8 : Distribución de Edificios Industriales 

Distritos 

Bilbao la Vieja 
San Francisco 
Las Cor tes 
Mercado 
Hospital 
Santiago 
San Nicolás 
Ensanche Real 
Zorroza-Olabeaga 

Total Ensanche 

Tota l 

Edificios 

10 
0 
2 
0 

12 
32 
I I 

43 

83 

Renta (Ptas.) 

8.465 
22.506 

9.337 
0 

8.750 
0 

14.929 
60.252 
I 1.690 

71.942 

135.929 

% Renta 

6,23 
16,56 
6,87 

6,44 

10,98 
44,33 

8,60 

52,93 

100,00 

Fuente: Elaboración propia a par t i r de los Registros de Fincas Urbanas del municipio 
de Bilbao (1892). 

N o cabe duda de que los chalés y la vil las urbanas se encuen t ran 

ín t imamen te ligadas a la res idenc ia de las él i tes urbanas. Sin e m 

bargo, no son una re fe renc ia suf ic iente que p e r m i t a carac te r i za r los . 

En este apa r tado p r a c t i c a r e m o s una a p r o x i m a c i ó n a la d i s t r i buc i ón 

de la alta burguesía y los g rupos de pro fes iona les cual i f icados d e n 

t r o de Bi lbao. Para e l lo u t i l i za remos los da tos de la Mat r ícu la In

dustr ia l redactada en el p e r i o d o 1894-95 l08. 

Presc ind iendo de las cuotas apl icables, f ue ra de nues t ros in tereses, 

la fuen te presenta un l is tado s imple de c o n t r i b u y e n t e s según tar i fa 

y clases, i nc luyendo las d i recc iones de su d o m i c i l i o persona l y lugar 

107 Desde luego existían en esta época más edificios ajardinados equiparables a los 
reseñados. Sin embargo, la fuente utilizada no es muy explícita en este aspecto y 
sólo se han señalado los que se nombran sin lugar a dudas. En cualquier caso, sólo 
pretendemos en este punto conseguir una pr imera aproximación que deberá ser 
contrastada con otras fuentes de mayor riqueza y r igor. 
En cuanto a los edificios industriales se han considerado como tales los inmuebles 
dedicados exclusivamente a funciones no residenciales, es decir, los que se men
cionaban en la estadística c o m o Fabricas, Talleres, Tejavanas, Cocheras, Almacenes 
etc.. Quedan así excluidos los lodales de uso similar situados en las plantas bajas 
de construcciones residenciales. Por la propia disposición de la fuente tampoco se 
han podido recoger las abundantes edificaciones similares situadas en la zona de 
Bilbao declarada como rústica. 
108 Se t rata de una estadística de base para recopi lar información que sirviera a la 
hora de establecer una Cont r ibuc ión Industrial y Comerc ia l . C o m o ocu r r i ó con la 
Ter r i to r ia l el impuesto no llegó a aplicarse hasta ent rado el novecientos, pero la 
estadística aporta informaciones muy sugestivas. En Matrícula Industrial de Bilbao 
(1894-95) en AFB — A d m i n i s t r a t i v o — Fondo de Hacienda, Estadística Ter r i to r ia l y 
Comercial (Sin Inventariar). 
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de t raba jo . A pa r t i r de es tos da tos hemos e labo rado las f iguras 4.7 

y 4.8, que local izan g rá f i camente las d i recc iones señaladas en la 

fuen te , y la tab la 4.9 con los da tos c o m p l e t o s d iv id idos p o r cate

gorías y d i s t r i t os l09. 

C o m o se puede observa r , las pre ferenc ias que mani festaba la alta 

burguesía en la e lecc ión del lugar de res idencia no guardaba ex

cesiva conco rdanc ia con las de los g rupos de pro fes iona les l ibe

rales, aunque sí se aprec ia unas tendenc ias semejantes e n t r e las 

d is t in tas especial idades pro fes iona les . 

Tabla 4.9: Residencia de la Alta Burguesía y Profesionales de Bilbao 

( ¡ 8 9 2 ) 

Distrito 

Bilbao la Vieja 
San Francisco 
Las Cor tes 
Hospital 
Mercado 
Santiago 
San Nicolás 
Ensanche Real 
Basurto-Olabeaga 
Indauchu (Rústico) 

Tota l 

Alta 
Burguesía 

I 
0 
0 
I 
7 

19 
21 
37 

89 

1,12 

1,12 
7,86 

21,35 
23,59 
41,57 

1,12 
2,25 

100,00 

Profesionales 

1 0 5 24 

t i l 

25 

IV 

0 
o 
o 

10 
11 
37 

9 
24 

0 
0 

9 1 

0 
6 
I 
5 

12 
24 
15 
33 

0 
0 

96 

Total 
(l:V) 

2 
27 
52 
96 
42 
99 

2 
0 

341 

( l : V ) 

0,88 
5,28 
0,59 
7.92 

15,25 
28,15 
12,32 
29,03 

0,59 

100,00 

Fuente: Elaboración propia a part i r los datos de la Matrícula industrial de Bilbao 
(1894-95) en AFB — A d m i n i s t r a t i v o — Fondo de Hacienda, Estadística Ter r i to r ia l y 
Comerc ia l (Sin Inventariar). 
A ) A l ta Burguesía (Navieros, Gerentes y D i rec to res de Empresas, Mineros, Ban

queros y Cambistas, Propietar ios de Carruajes Particulares) 
I. Profesiones Médicas (Médicos, Cirujanos, Farmacéuticos, Dentistas, Veter ina

r ios). 
II. Arqu i tec tos y Maestros de O b r a 

III. Profesores y Peritos 
IV. Profesiones Judiciales (Abogados, Procuradores, No ta r ios y Escríbanos) 
V. Profesiones Comerciales (Agentes de Aduanas, de Seguros, de Bolsa, Co r re 

dores de Comerc io , Marí t imos y Consignatarios de Buques). 

109 A l pie de la tabla 8 se especifican los grupos profesionales que integran cada 
categoría. D e n t r o del epígrafe «alta burguesía» se podrían haber incluido también 
otras categorías profesionales, sociales, o el mismo grupo de los grandes propie
tar ios urbanos. Sin embargo, se ha prefer ido l imitar a los conceptos que ofrecían 
más seguridad, po r su calidad profesional, añadiendo el caso de los carruajes que 
suponía en esta época una clara evidencia de nivel económico y estatus social. 
En los profesionales liberales la elección resulta mucho más sencilla, y no parece 
haber duda que los que se han reseñado en este cuadro representan una muestra 
bastante completa de su est ructura y distr ibución en la ciudad. 
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Figura 4.7: Residencias de la Alta Burguesía urbana 

w k ir* 

Fuente: Elaboración propia a part i r de los Planos Generales de la Ría y Abra de 
Bilbao de laJ.O.P. de Bilbao y de los datos de la Matrícula Industrial de Bilbao (1894-
95) en AFB — A d m i n i s t r a t i v o — Fondo de Hacienda, Estadística Ter r i to r ia l y C o 
mercial (Sin Inventariar). 
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Figura 4 .8 : Residencia de los Profesionales Liberales 

7 * ^ 

Fuente; Elaboración propia a part i r de los Planos Generales de la Ría y Ab ra de 
Bilbao de laJ.O.P. de Bilbao y de los datos de la Matrícula industrial de Bilbao (1894-
95) en AFB — A d m i n i s t r a t i v o — Fondo de Hacienda, Estadística Ter r i to r ia l y Co
mercial (Sin Inventariar). 
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En c o n j u n t o la A l t a Burguesía p resentaba una m a y o r c o n c e n t r a c i ó n 
sob re lugares específ icos de la c iudad: C a m p o Vo lan t ín , Ensanche 
de A lb ia , G r a n Vía, calle Estación y plaza C i r cu la r , p r i m e r t r a m o 
de A l a m e d a U r q u i j o , calle Estufa y a l r ededo res de la plaza N u e v a . 
Se puede observa c o m o la f igura 4.7 resu l ta p rác t i camen te la i n 
te rsecc ión de las f iguras 4.3 y 4 .5 , es dec i r , los edi f ic ios de m a y o r 
va lo r de la c iudad, y los chalés y villas ajardinadas. 

Los lugares e legidos se s i tuaban casi exc lus i vamente en los d i s t r i t os 
de Santiago, San N ico lás y Ensanche, que se repet ían en el 86,5 % 
de los casos. Pese a los que podr ía supone rse p o r el va lo r de sus 
inmuebles , no e ra Santiago el área más f r ecuen te . 

En camb io , resu l ta m u y clara su más t e m p r a n a d ispos ic ión para 
t ras ladarse hacia el Ensanche. Rep i t i endo la o p e r a c i ó n de sumar a 
las cifras del d i s t r i t o Ensanche (41 %) la pa r te de las del d i s t r i t o de 
San N ico lás que c o r r e s p o n d e n al Ensanche de C a m p o Vo lan t í n , y 
las de Indauchu, que r ea lmen te ya estaba m u y v incu lado "0 , el p o r 
centa je asciende hasta el 58,4 %, ci f ra que debe cons idera rse desde 
la perspect iva de que el año 1897 la pob lac ión con jun ta del En
sanche y C a m p o Vo lan t ín e ra só lo de 22 .406 personas, m e n o s de 
un t e r c i o del t o t a l de la c iudad ' " . 

Sin duda, los c r i t e r i o s es tab lec idos en la se lecc ión de la ca tegor ía 
Alta Burguesía ha d a d o lugar a que las ci fras manejadas c o r r e s p o n 
dan a las del g r u p o social más d inám ico de la c iudad, quienes e n 
cabezan las iniciat ivas empresar ia les y l ideran los m o d e l o s de r e 
laciones sociales que iban con f igu rándose c o m o p r o d u c t o de la 
industr ia l izac ión ace lerada de la c iudad y su comarca . C o m o se p o 
d rá aprec iarse al anal izar la p r o p i e d a d t a m p o c o co inc idían n o r 
ma lmen te con las f iguras de los grandes p r o p i e t a r i o s u rbanos . Así , 
t u v i e r o n muchos m e n o s repa ros a instalarse en la nueva c iudad , 
e je rc iendo func iones de a r ras t re hacia más ampl ias capas socia-
les 

La ac t i t ud de los p ro fes iona les l iberales respec to al t ras lado al En
sanche aparece m u c h o más t ím ida y re ta rdada . D e l t o t a l de pe r 
sonas recogidas c o m o tales en la Mat r ícu la de 1894-95, so lamen te 
un 2 9 % habían f i jado su res idenc ia en el nuevo b a r r i o . Llama la 
a tenc ión esta c i f ra c o n s i d e r a n d o que los g rupos pro fes iona les se 

110 Sobre los te r renos de Indauchu se centraría el p r imer Plan de Ampl iac ión del 
Ensanche, propuesto desde 1893 y defini t ivamente aprobado en 1907. 
111 García Mer ino , L.V., La formación de una ciudad..., p. 600 
112 De idéntica fo rma también fueron los pr imeros en abandonar parcial o defini
t ivamente el p rop io Ensanche cuando el modelo de desarrol lo pract icado en él cho
có con sus expectativas, trasladándose a Indauchu y sobre t o d o al en to rno resi
dencial de G e t x o (Las Arenas, Negur i y Algor ta) desde principios del siglo X X . 
También en Barcelona las élites urbanos son pioneros en el avance del cen t ro re
sidencial burgués hacia Paseo de Gracia p r imero y los barr ios altos del Tib idabo y 
Sarria después. García Espuche, A., «El centre residencial burgés», pp. 208-210. 
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presen tan p rec i samente c o m o los pr inc ipa les des t ina tar ios de la 
p r o m o c i ó n . 

En t re las d is t in tas agrupac iones def inidas son los pro fes iona les v in 
cu lados a la c o n s t r u c c i ó n — a r q u i t e c t o s y maes t ros de o b r a — los 
m e j o r rep resen tados (casi el 4 6 % ) . Les siguen a éstos los p r o f e 
sionales re lac ionados con el c o m e r c i o y la i n te rmed iac ión ( 3 4 % ) , 
in f lu idos p o r la ex is tenc ia en el e n t o r n o de las zona de A lb ia y San 
V i cen te de una i m p o r t a n t e área de act iv idad mercan t i l . 

La d i s t r i buc ión genera l de los pro fes iona les en el p lano m u e s t r a 
d i fus ión g lobal s u p e r i o r que las de los es t ra tos más exc lus ivos, es 
dec i r , en la to ta l i dad de los d i s t r i t os u rbanos se local izaba algún 
ind iv iduo c o m p u t a b l e en estos g rupos . 

Sin e m b a r g o , r ea lmen te nos e n c o n t r a m o s con un a l t ís imo g rado 
de c o n c e n t r a c i ó n a l r e d e d o r del Casco V ie jo de la Vi l la. Los dis
t r i t o s de Santiago y M e r c a d o , más las calles co l indantes de Hosp i ta l 
y San N ico lás (las calles Ronda y Mar ía M u ñ o z suponen cerca del 
90 % de la cifras de Hosp i ta l , y la calle Estufa más Ascao-Esperanza-
Sendeja un po rcen ta je s imi lar de San N ico lás ) alojaban a más del 
60 % de los pro fes iona les reg is t rados en la Mat r ícu la . 

A l co inc id i r el hecho de que los d i s t r i t os de Santiago y M e r c a d o 
eran los super f i c ia lmente más pequeños de la c iudad, el resu l tado 
es el a b r u m a d o r ap iñam ien to de p u n t o s negros en ese área hasta 
f o r m a r la mancha con t i nua que se rep resen ta en la f igura 4.8. En 
su i n t e r i o r se aprec ian convergenc ias máx imas en la Plaza N u e v a 
y sus a l r ededo res , y en las manzanas cercanas a la Ca ted ra l de las 
calles A r t e c a l l e , Tender ía , C r u z y Belost ical le. 

Des tacan s ingu la rmente los resu l tados del d i s t r i t o de M e r c a d o y 
su c o m p a r a c i ó n c o n los de San Franc isco que sería el r e f e r e n t e en 
cuan to a la categor ía de las casas y el v a l o r de la v iv iendas ind iv i 
duales. Se observa una f u e r t e d e s c o n e x i ó n e n t r e los p a r á m e t r o s 
a n t e r i o r m e n t e enunc iados y la real idad social de cada b a r r i o según 
la v is ión subjet iva de sus hab i tantes . 

San Francisco e ra un b a r r i o de rec ien te c o n s t r u c c i ó n y d o n d e el 
re la t i vo cu idado en la ed i f icac ión no e l iminaba su des t i no c o m o 
habi tac ión p ro le ta r i a y p e q u e ñ o burguesa, conseguida p o r m e d i o 
de un c rec ien te ap iñamien to . En camb io , las Siete Ca//es mantenían 
un p res t ig io de r i vado de su cen t ra l idad y su h is to r ia que p e r m a 
necía p o r de lante de o t ras c o n s i d e r a c i o n e s " 3 . D e esta f o r m a y 

113 Por o t ra parte, durante toda la segunda mitad del siglo X I X se asiste a una 
profunda t ransformación del caserío en el Casco Viejo, con renovación y reedif i
cación de muchos de sus edificios. Basurto Ferro, N.,1990, «Los Ensanches y la 
arqui tectura de una burguesía emergente.», en 6/7bao, arte e historia, Bilbao, Vo l . I, 
pp. I I 3 - 1 4 3 y específicamente p. 134 
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gracias t amb ién a la conservac ión parcial de la ant igua estratificación 
vertical en el i n t e r i o r de los inmueb les , en la práct ica ya desapa
recida en el r es to de esta u r b e tan segregada espac ia lmente, el 
Casco V ie jo p u d o r e t e n e r d u r a n t e más t i e m p o a una pob lac ión 
cualif icada que desatendía las supuestas v i r t udes del Ensanche "4 . 

Por o t r o lado, es un da to de f in i t i vo la nula presencia en C o r t e s y 
en Bi lbao la Vieja. U n 1,5% de los ind iv iduos pe r tenec ien te a las 
categorías profes iona les en área que debía a lo jar a cerca de una 
qu in ta pa r te de la pob lac ión t o t a l , habla b ien a las claras de la mar -
ginación a la que parecían condenados sus habi tantes. 

Por cons igu iente , la ya clara de f in ic ión de una p ro funda segregación 
social del espacio hab i tado sería u n o de los rasgos de f in i to r íos de 
la con f igurac ión de la c iudad a p r inc ip ios de la década de 1890. 

El o t r o , la c i rcunstanc ia de ha l larnos an te un m o m e n t o de t rans i 
c ión en cuan to a la def in ic ión de las áreas más cualif icadas social y 
f unc íona lmen te , de t raspaso e n t r e los espacios que t rad i c iona l -
m e n t e habían c u m p l i d o estas labores y las que estaban l lamadas a 
asumir las en un f u t u r o i nmed ia to . 

4.2.5.2. La propiedad 

/. Estructuro de l a P r o p i e d a d 

R e c o r d e m o s que el va lo r b r u t o de la Renta U rbana de Bi lbao según 
los cálculos de la estadíst ica que es tamos u t i l i zando re fe r idos a 
1892 e ra 6.800.942 ptas. Estas se conve r t i r í an , en el caso de ha
berse ca lcu lado las rentas líquidas para es tab lecer la c o n t r i b u c i ó n , 
en un l íqu ido impon ib le de 5 .100.707 ptas. T o d o e l lo significa que 
Bi lbao rep resen taba el 82 % de la to ta l i dad de las rentas brutas 
urbanas de Vizcaya, calculadas en 8 .214.920 ptas. "5 . 

Por lo t a n t o , la f o r m a en que estas rentas bilbaínas se organizaban 
posee una e n o r m e relevancia en el c o n t e x t o del Señor ío . 

D e las not ic ias extraídas para el año 1892, la p r i m e r a conc lus ión 
que puede establecerse es que la e s t r u c t u r a de la r iqueza i n m o 
bi l iar ia en Bi lbao p resen ta una d ispos ic ión re la t i vamente c o n c e n 
t rada en cuan to a las rentas calculadas que, sin emba rgo , lo es m u 
cho menos si nos r e fe r imos al n ú m e r o de fincas poseídas. 

114 García Mer ino, L.V., La formación de una ciudad..., pp. 443-444, 661 y 705-706. 
115 En esta cifra quedaba sin computar los datos de los registros de la propiedad 
urbana de la villa de Durango, Munguía-anteiglesia, Gatica, Sondica, Zaldúa, Bara-
caldo y Sestao. Todos ellos estaban sin recoger en el momen to que se redacta el 
resumen final ( 3 ! de mayo de 1893). 
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Tabla 4 .10 : Distribución sobre número de Fincas Urbanas 

Intervalos 

> 10 
De 6 a 10 
5 
4 
3 
2 
I 

Tota l 

N." 
propietarios 

9 
34 
23 
44 
74 

195 
716 

1.095 

0,82 
3,1 I 
2,10 
4,02 
6,76 

17,8! 
65,39 

100,00 

N.0 
propiedades 

125 
248 
I 15 
176 
222 
390 
716 

1.992 

6,28 
12,45 
5,77 
8,84 

I 1,14 
19,58 
35,94 

100,00 

Fuente: Elaboración propia a par t i r de los Registros de Fincas Urbanas del municipio 
de Bilbao (1892). 

Tabla 4 . 1 1 : Distribución sobre valor de la Renta Urbana Bruta 

Intervalos 

> 20.000 
10.000-19.999 
5.000- 9.999 
2.500- 4.999 
1.000- 2.499 

I- 999 

Tota l 

N . " 
propietarios 

76 
10! 
206 
264 
265 
183 

1.095 

6,94 
9,22 

18,81 
24,1 I 
24,20 
16,71 

100,00 

Renta Bruta 
(ptas.) 

2.531.764 
1.373.030 
1.421.764 

938.949 
443.835 

91.601 

6.800.942 

37,23 
20,19 
20,91 
13,8! 
6,53 
1,35 

100,00 

Fuente: Elaboración propia a part i r de los Registros de Fincas Urbanas del municipio 
de Bilbao (1892). 

Así , más de la m i tad de los p r o p i e t a r i o s de Bi lbao lo son exc lus i 
v a m e n t e s o b r e una única f inca — 6 5 % — estab lec iéndose la med ia 
de f incas p o r p r o p i e t a r i o en 1,8 y un g r a d o de c o n c e n t r a c i ó n es
caso. Los dos casos más f recuen tes , posee r una o dos f incas, se 
repet ían en una p r o p o r c i ó n m a y o r i t a r i a del 83,2 % de los p r o p i e 
ta r i os , que l legaban a c o n c e n t r a r el 55,5 % de las p rop iedades de 
la Vi l la. 

En el e x t r e m o c o n t r a r i o , m e n o s del 4 % de los p r o p i e t a r i o s , due
ños de 6 o más f incas c o n t r o l a b a n el 1 8 , 7 % de todas ellas. C o m o 
era de esperar , g ran pa r te de este g r u p o coinc idía c o n el de los 
mayo res d e t e n t a d o r e s de rentas urbanas de la c iudad, ya que t o 
dos los dueños de más de 10 f incas estaban e n t r e los que sumaban 
rentas b ru tas supe r i o res a 20 .000 ptas., y 24 de los 34 que poseían 
e n t r e 6 y 10 f incas se e n c o n t r a b a n en la m isma s i tuac ión. 

T e n i e n d o en cuen ta que la r en ta b ru ta 
su l tan te de las cifras o f rec idas 3i • 
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y la ren ta med ia p o r f inca de 3.414 ptas., se pueden reagrupar esos 
datos es tab lec iendo t r e s categor ía de grandes, medianos y pequeños 
p rop ie ta r i os . 

Los grandes p rop ie ta r i os , los que dec laran más de 10.000 ptas. de 
rentas bru tas , compon ían un núc leo r e d u c i d o , en t o r n o al 16%, 
que poseían el 57,4 % de las rentas . Por t a n t o , en esas pocas manos 
se concen t raba la pa r te pr inc ipa l de las rentas urbanas, lo que les 
daba un pos ic ión de gran peso e inf luencia en el deven i r de Bi lbao. 
Una par te de el los, los 76 que tenían rentas calculadas super io res 
a 20 .000 ptas. en 1892, serán anal izados con más deta l le en su m o 
m e n t o . 

Por lo demás, e n t r e el los n o puede estab lecerse grandes regula
r idades. N o r m a l m e n t e son dueños de más de una f inca, f i jándose 
la med ia en 3,9 fincas p o r p r o p i e t a r i o , que tendían a estar situadas 
en un m i s m o d i s t r i t o . Sin e m b a r g o , e ran f recuen tes los casos de 
posesiones de una única f inca en d i s t r i t os prest ig iosos o un n ú 
m e r o e levado de edi f ic ios de m e n o r va lor . 

Los med ianos p r o p i e t a r i o s , ese gran g r u p o que reunía al 42,9 % de 
los casos y gozaba del 34,7 % de las rentas , se ha es tab lec ido e n t r e 
los que tenían p rop iedades que ren taban e n t r e 2.500 a 9.999 ptas. 
anuales. En t re el los lo más f r e c u e n t e e ra poseer una o a lo s u m o 
dos p rop iedades que suelen local izarse en los d i s t r i t os de rentas 
medias, s o b r e t o d o M e r c a d o , o en lugares co la tera les de los dis
t r i t o s de Ensanche y Santiago. 

El g r u p o de los pequeños p r o p i e t a r i o s era el más h e t e r o g é n e o de 
t o d o s los cons ide rados , ya que , e n t r e una y 2.499 ptas. que se han 
c o l o c a d o c o m o l ími te , la d ispar idad de s i tuaciones es inmensa. C o 
m ú n m e n t e se t ra taba de dueños de una f inca — m e d i a aho ra de 
1,2 fincas p o r p r o p i e t a r i o — en d i s t r i t os marginales c o m o Bi lbao la 
Vieja, la zona de Z o r r o z a y Olabeaga in tegrada en el d i s t r i t o del 
Ensanche, o par tes de casas (pisos o lonjas sueltas) en la zona más 
ant igua y c o m p a r t i m e n t a d a de M e r c a d o . 

Sin e m b a r g o , resul ta m u y difíci l equ ipa ra r al d u e ñ o de una p r o p i e 
dad, desde luego pequeña, que giraba en t o r n o a va lo res de 1.000-
2.000 ptas., con p a t r i m o n i o s a l r e d e d o r de 100 ptas. de ren ta b ru ta 
( m í n i m o de la c iudad 4 0 ptas. p o r una casa de piso bajo en San 
N ico lás de Olabeaga) , que só lo l im i tadamen te pueden cons idera rse 
prop/etor/os. 

En c o n j u n t o , la e s t r u c t u r a de la p rop iedad de a c u e r d o a la ren ta 
presentaba una c o n c e n t r a c i ó n elevada, p r o d u c t o s o b r e t o d o del 
gran peso que los mayo res p r o p i e t a r i o s tenían en el c o n j u n t o de 
Bi lbao. Estos datos parecen c o n t r a s t a r con los d o c u m e n t a d o s en 
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o t r o s espacios u rbanos "é . En el Bi lbao de 1892 los grandes p r o 
p ie tar ios , una de las f racc iones de la burguesía urbana, cons ide ra 
dos bajo ese t é r m i n o los 177 que poseían más 10.000 ptas. de r e n 
tas b ru tas , n o só lo eran poseedores del 57,4 % de las rentas 
p roduc idas p o r los inmueb les , s ino que les per tenecían el 35 % del 
n ú m e r o t o ta l de f incas de la c iudad. A h í en t raban , desde luego, 
t o d o s inmuebles de gran va lo r de la Vi l la, p e r o t amb ién una pa r te 
re levante de los de m e n o r categor ía, d i s t r i bu idos p o r t o d o s los 
d i s t r i t os y niveles de ren ta . Inc luso, l im i tándonos al r es t r i ng ido g r u 
po de los 76 p r o p i e t a r i o s con más de 20.000 ptas. de rentas bru tas , 
resul ta que su 3 7 , 2 % sob re el va lo r m o n e t a r i o suponía el d o m i n i o 
del 22 % del t o t a l de las f incas. 

2. Los prop/etorios 

Una fuen te estát ica c o m o la que es tamos t r a t a n d o , con t i ene i m 
po r tan tes l im i tac iones. Así , resul ta difíci l es tab lecer conc lus iones 
sob re las pol í t icas t e r r i t o r i a l e s de los p rop ie ta r i os , su ev o l uc i ón , 
f ines o la e s t r u c t u r a del m e r c a d o i nmob i l i a r i o en el c o n j u n t o de la 
c iudad, ya que sería necesar io c o n t a r con da tos comparab les de 
d iversos or ígenes y c rono log ías . Sin emba rgo , sí que p e r m i t e es
tab lece r un c o r t e en un m o m e n t o c o n c r e t o de la h is to r ia de la 
c iudad, iden t i f i cando en este caso al g r u p o de los p r o p i e t a r i o s ur 
banos. 

En n u e s t r o caso las carencias se acentúan al no c o n t a r i n f o r m a c i ó n 
s o b r e los solares, s o b r e t o d o del Ensanche, ni t e n e r re fe renc ia vá
lida de la zona rús t ica c i r cundan te que p r o n t o van a ser pa r te de 
la c iudad o rea lmen te lo está s iendo ya. 

D e cua lqu ier f o r m a , p o r m e d i o de la consu l ta exhaust iva de la Es
tadíst ica del mun i c i p i o de Bi lbao de 1892, se ha p o d i d o c o n o c e r al 
c o m p l e t o los p r o p i e t a r i o s recog idos ese año, y el va lo r y carac
ter íst icas de sus f incas. Así , hemos p o d i d o ident i f icar a los mayo res 
p r o p i e t a r i o s de la c iudad, el g r u p o c o n rentas bru tas supe r i o res a 
20 .000 ptas.. Son los que aparecen el la tabla 4 .12. 

N o es este el m o m e n t o para i n ten ta r una carac ter izac ión en p r o 
fund idad de estas personas e ins t i tuc iones , p e r o sí que i n t en ta r e 
mos adelantar algunas líneas generales que pe rm i tan de l im i ta r m e 
j o r la s i tuación que ref le jan estos datos . 

116 Destacando el caso de Madr id, tanto Rafael Mas para la pr imera mitad del siglo 
X I X como Isabel Rodríguez Chumillas en el ú l t imo te rc io encuentran una propiedad 
poco concentrada y donde dominaba el peso de la pequeña y mediana propiedad. 
MAS, R., «La propiedad urbana en Madrid...» pp. 67-77 ; Rodríguez Chumillas, I., 
«La propiedad inmobil iaria en Madrid...», pp. 188-195.. 
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A n t e t o d o , nos e n c o n t r a m o s con una rep resen tac ión e n o r m e 

m e n t e d ispar e n t r e los d i s t r i t os u rbanos . En t o d o s el los, aparecen 

m i e m b r o s de este g r u p o de p r o p i e t a r i o s , p e r o los d i s t r i t os más 

va lo rados y d is t ingu idos de la c iudad, Santiago y Ensanche, se des

tacan e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . Es p rec i samente en Ensanche d o n d e 

con m a y o r f recuenc ia e n c o n t r a m o s casos de p re fe renc ia en el va

l o r de las rentas y de c o n c e n t r a c i ó n absoluta de las p rop iedades , 

ya que t r e c e de estos p r o p i e t a r i o s del nivel s u p e r i o r poseen ex

c lus ivamente rentas en este d i s t r i t o "7 . 

En cuanto a las personas que ocupan la cúspide de la prop iedad ur

bana de Bilbao, se adv ier te inmedia tamente la ausencia absoluta de 

los m iembros de los g rupos que durante estos mismos años estaban 

encabezando el desar ro l lo industr ial y f inanciero de Vizcaya "8. 

So lamente unos pocos de los n o m b r e s de esta lista se pueden ca

rac te r i za r p o r sus v incu lac iones con el m u n d o empresar ia l e i n 

dust r ia l "9 . Es el caso de Juan y José María G u r t u b a y l20, José María 

A r t e c h e l21, Manue l y T o m á s A l l ende l22, Juan O r ú e 23 Feder ico So-

laegui l24, A n t o n i o Lezama l25, Enr ique Gana l26, Manuel T a r a m o -

na , y Benigno Salazar l28. 

117 Serían sus intereses los representados por Alzóla — c o m o «Sr. X » — en una 
serie de artículos de prensa en Bilbao que se recogió en forma de l ibro: Alzóla, 
Pablo, 1893, La cuestión del Ensanche, Bilbao. 
118 En una búsqueda global de los apellidos más destacados de la élite empresarial 
vizcaína encontramos participaciones limitadas o totalmente marginales. Por citar al
gunos que pueden ser especialmente significativos: familia Chávarri, una finca de Víctor 
con renta de 1.000 ptas. —reco rdemos que su nuevo Palacio estaba sin finalizar en 
esta fecha—; Francisco Martínez de la Rivas, una de 2.500 ptas.; familia Candarías 
(Pedro Pablo y Tomás), tres que sumaban 9.834 ptas.; Ramón de la Sota, una de 3.000 
ptas.; familia Aznar y familia Echevarrieta, ninguna propiedad; familia Alonso Allende 
(Juan), tres fincas que sumaban 2.543 ptas., familia Ibarra (sumando las propiedades 
de Luz Arregui , María de la Revilla, los herederos de Gabriel M. Ibarra, los hermanos 
Zubiría Ibarra, los Vilallonga Ibarra y J.M. Olabarrí) 19 con 58.409 ptas., aunque María 
de la Revilla poseía otras 2 fincas en el Ensanche que quedaron sin declarar renta. 
119 Los datos de las participaciones y vinculaciones empresariales que siguen p ro 
vienen de dist intos Anuar ios Empresariales y del Registro de la Propiedad Mercant i l 
de Vizcaya. 
120 Participaban en estas fechas en muy distintas sociedades comerciales (Fourcade 
y Gurtubay, Hijos de Gurtubay) , químicas (Fourcade y Cía), papeleras (La Papelera 
Vizcaína), mineras (Carbonera de Matallana), metalúrgicas (Tubos Forjados), in
mobiliarias (Sociedad de Ter renos y Construcciones, y La Perla) y otras varias fe
rroviarias, cementeras etc. 
121 Además de en la fundación de las distintas navieras de Ramón de la Sota aparece 
en Papelera Vizcaína y algunas ferroviarias ent re otras. 
122 Vínculos con el sector minero , y compañías Tranviarias (j. l. Amann y Vizcaína 
de Electricidad) 
123 Mineras y astil leros (Euskalduna) 
124 Lo encontramos en la fundación de Papelera Vizcaína, ferrocarr i les y navieras. 
125 Sobre t o d o en sociedades mineras como Minera las Muñecas, Minera A lonsó-
tegui, y Llodío y Cía. 
126 Presenta una amplísima actividad en el mundo industrial, part icipando en la fun
dación de empresas como Tubos Reunidos, La Basconia, Alambres del Cadagua, 
Papelera Vizcaína, Euskaria, Au r re ra , y varias cementeras y químicas. 
127 Ligados a la minería, a iniciativas del sector químico, y luego también eléctr ico. 
128 Muy relacionado con los negocios mineros e industriales del Clan Chávarr i . 
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En el r e s t o se pueden e jemp la r i za r m u y diversas re lac iones c o n el 
clásico m u n d o c o m e r c i a l de la Vi l la (Epalza, Basabe, Mazas, Us ta ra , 
Murga , M a c M a h o n , Jacquet, Isasi, A r e l l a n o , Urigüen.. . . ) o c o n los 
linajes t rad ic iona les (Zabá lbu ru , Casa T o r r e , G o r t á z a r , V i c t o r i a de 
Lecea...). 

En t re t o d o s el los se pueden ras t rea r casos de i m p o r t a n t e s c o n 
cen t rac iones de capitales en el negoc io i nmob i l i a r i o , c o n v i r t i é n 
dose de hecho en caseros y rent is tas. A q u í se si tuaría la p r i m e r a 
p rop ie ta r i a par t i cu la r de Bi lbao t a n t o en v o l u m e n de rentas c o m o 
en n ú m e r o de p rop iedades , Casi lda I t u r r i za V iuda de Epalza, ligada 
fam i l i a rmen te al m u n d o comerc i a l y bancar io . Sus rentas c o n v e r 
t idas en líquidas y capital izadas al 5 % a r ro ja r ían unos capitales in 
mob i l i a r i os ce rcanos al m i l l ón de pesetas. La mayor ía de las f incas 
se s i tuaban en el d i s t r i t o de San N ico lás , s o b r e t o d o en la p r o p i e 
dad de chalés en el c a m p o Vo lan t í n , d o n d e poseía 8 casas. 

U n caso singular es el de Santos López de Le tona, c o m e r c i a n t e de 
o r i gen ind iano c o n d iversos in tereses empresar ia les en Bi lbao, y 
una f u e r t e invers ión en inmueb les exc lus ivamente en el Ensan
che l29. A c t i t u d e s s imi lares c o n diversas vanan tes son las de Fran
cisco Z a b á l b u r u — c o n I I p rop iedades repar t idas p o r t o d a la c iu 
d a d — , H i l a r i o A r e n a r a — n a d a menos que 18 casas la mayor ía en 
la zona de San F r a n c i s c o — , Julián Basabe, Ped ro Mazas, A n t o n i a 
L e g ó r b u r u , José G o r o s t i a g a — 7 casas concen t radas en San Fran
c i s c o — , Francisco Letamendía — p r i n c i p a l m e n t e en Bi lbao la V ie 
j a — o la famil ia O r t i z de la Riva 1 0. 

En r e s u m e n , nos es tamos r e f i r i e n d o a un m e r c a d o c o n t r o l a d o aún 
p o r personajes l igados a act iv idades t rad ic iona les de la Vi l la, au 
sentes del gran i m p u l s o indust r ia l que se estaba p r o d u c i e n d o en 
estas mismas fechas, d o n d e segu ramen te se conseguía más ren ta 
bi l idad p e r o que c o n c e r t a b a n r iesgos supe r i o res . Se t r a t a de los 
v ie jos linajes y c o m e r c i a n t e s qu ienes, pos ib l emen te c o m o un r e 
fugio ante las aceleradas t r a n s f o r m a c i o n e s económicas y sociales 
que se estaban p r o d u c i e n d o en Bi lbao, habían ded icado una pa r te 
de sus recursos al s e c t o r i nmob i l i a r i o local . 

D e esta f o r m a , se les puede t amb ién cons ide ra r los pr inc ipales res
ponsables de las v i r t u d e s y de fec tos que se estaban mate r ia l i zando 
en la c o n f o r m a c i ó n de la c iudad , con las e n o r m e s consecuenc ias 
fu tu ras que aún h o y sen t imos . 

129 Sobre este peculiar personaje p r o m o t o r destacado de la empresa del Puente 
Colgante, ver S A N T A N A , A., ««Puente Vizcaya» 1893-1993. La construcción de 
una leyenda», en Cien años del Puente ñizkaia, Bilbao, 1993, pp. I 1-38. 
130 Sumando las distintas propiedades de este apell ido (Celest ino, Ger t rud is , María 
y juaqu ina) resultarían juntos unos de los pr imeros propietar ios de Bilbao, con 19 
fincas y I I 1.510 ptas. de rentas urbanas. Delante de ellos sólo quedaría la suma de 
las propiedades de los Gur tubay (José María, Juan, Julián, Juliana y Matías) con nada 
menos que 27 propiedades y 156.119 ptas. de rentas. 
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Hasta este m o m e n t o se habían de jado las rentas rúst icas fuera del 
análisis. Esto se debe a la i r re levanc ia de su v o l u m e n en el c o n j u n t o 
del m u n i c i p i o y la baja cal idad que p resen ta la d o c u m e n t a c i ó n , que 
n o p e r m i t e un a c e r c a m i e n t o ni a los p r o d u c t o s reales ni a las su
perf ic ies ocupadas. C o m o se aprec ia en la tabla 4 .12, en el caso de 
los p r o p i e t a r i o s c o n rentas b ru tas supe r i o res a 20 .000 ptas. apenas 
t i ene s igni f icación, y su e s t r u c t u r a c i ó n g lobal es la que se expresa 
en la tabla 4 .13. 

Tabla 4 .13 : Propietarios y Rentas Rústicas de Bilbao (1892) 

Intervalos 
de rentas 

> 2.500 
1.000-2.499 

0- 999 

Tota l 

Propietarios 

21 

234 

% 
propietarios 

2,56 
7,26 

90,17 

100,00 

Rentas 
(ptas.) 

21.100 
23.018 
69.734 

13.852 

% rentas 

18,53 
20,22 
61,25 

100,00 

Fuente: Elaboración propia a part i r de los Registros de Fincas Rústicas del municipio 
de Bilbao (1892). 

Sin e m b a r g o hemos p rac t i cado el e je rc i c io de d iv id i r la rús t ica en 
una ser ie de zonas c o n f o r m e s a las designadas en la d o c u m e n t a 
c i ón , que p e r m i t i e r a n d i sce rn i r s i tuac iones dispares, y que ha cu l 
m i n a d o c o n c e n t r a n d o la obse rvac ión en el espacio co l i ndan te c o n 
el Ensanche y zona de Indauchu, que hemos designado c o m o 
« Z o n a 3» l31. El resu l tado se r ep resen ta en la tabla 4 .14 . 

131 Así se llega a establecer 4 zonas diferenciadas: 
Z O N A I: (Rural alejada del núcleo urbano): Larrasquitu, Artigas de Buya, Castre-
jana, 
Z O N A 2: (Ter renos declarados rúst icos en los márgenes de los barr ios antiguos y 
ios suburbios marginales): I tu rburu , I tu rburu San Esteban, Miravilla, Zamacola, Ibai-
zabal, Zugastinovia, Amparo , Concepc ión, I turr iza, Las Cor tes , Machín, Zabálburu, 
Mena, Miraf lores, Encarnación, La Salve, Calzadas, Ur iba r r i , y Cr is to 
Z O N A 3: (Terrenos declarados rústicos en el in te r io r del Ensanche y zonas col in
dantes): Abando-Ibarra, Ur ib i ta r te , Particular, Co lón de Larreategui, Marqués del 
Puerto, Rivero, Alameda Recaíde, Alameda San Mamés, Indauchu y Au tonomía . 
Z O N A 4: (Terrenos declarados rúst icos l imítrofes con los barr ios industriales al 
margen Occidental del Ensanche): Basurto, Novia de Salcedo, Olabeaga, Z o r r o z a 
La distr ibución de sus rentas es la siguiente: 

Renta bruta (ptas.) % 

Zona I 
Zona 2 
Zona 3 
Zona 4 

Tota l 

23.774 
43.069 
23.770 
23.229 

I I 3.842 

20,88 
37.83 
20,88 
20,40 

100,00 
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Se puede v e r c o m o la e s t r u c t u r a genera l de la p r o p i e d a d rús t ica 
man t iene cons tan tes s imi lares a las que e n c o n t r á b a m o s en la u r 
bana. En camb io , es ev iden te la apar ic ión de un un ive rso d i s t i n to 
e n t r e los p r o p i e t a r i o s de caseríos, t e r r e n o s y solares en el Ensan
che e Indauchu. D e s p u n t a n ya n o m b r e s m u c h o más v incu lados al 
m u n d o empresar ia l p u n t e r o , c o m o Juan L. Ibar ra , Feder i co Solae-
gui , V í c t o r C h á v a r r i , José O r u e t a , Manuel y T o m á s A l l e n d e , y En
r ique A r e s t i , j u n t o a dos soc iedades inmobi l ia r ias que operaban en 
el Ensanche (Sociedad La Perla de Solares y Edif icaciones, y la So
c iedad de T e r r e n o s y C o n s t r u c c i o n e s ) . 

Ent re t o d o s el los destaca Feder i co Solaegui, con 10 p rop iedades 
centra l izadas en el Ensanche (un caserío en A b a n d o Ibar ra , 2 t e 
r r e n o s en U r i b i t a r t e , o t r o s dos en Par t icu lar — L e d e s m a — , y t e 
r r e n o s en C o l ó n de Lar rea tegu i , A l a m e d a Recalde, Marqués del 
Pue r to , R i ve ro y A l a m e d a San Mamés — t o d a s p lenamente del En
s a n c h e — ) , cuya pos ib le ren ta se nos escapa, ya que la fuen te o r i 
ginal deja de cons ignar la en s iete de las f incas. 

Se v i s lumbra una t o m a de pos ic iones iniciales en el área con más 
f u t u r o de la c iudad, que puede i n t e r p r e t a r s e c o m o un p r i m e r paso, 
p r ev i o a la p o s t e r i o r en t rada masiva de personas y capitales v i n 
cu lados al desa r ro l l o indust r ia l y m i n e r o . 

Fue ron el los quienes t e rm ina r í an p o r hegemon iza r la p r o p i e d a d en 
la c iudad y t o d a su área de inf luencia d u r a n t e el p e r í o d o i nmed ia to . 
Comenza r í a así desde p r inc ip ios del siglo X X un nuevo c ic lo , que 
m a n t e n i e n d o las d i rec t r i ces fundamenta les ya def inidas a la a l tu ra 
de esta década de 1890, conc lu i r ía la def in i t iva con f igu rac ión de la 
e s t r u c t u r a urbana del Bi lbao indus t r ia l . 

4.2.6. El segundo ensanche y el contraste de propuestas 
(1905) 

En 1890, 14 años después de la aprobac ión definit iva del Ensanche, 
Bilbao consigue anexionarse def in i t ivamente t o d o el t e r r i t o r i o de la 
vecina y combat iva anteiglesia de Abando . En ese m o m e n t o , el A y u n 
tam ien to aprec ió la urgencia de redactar un plan que reglamentara 
y d iera cohes ión a los nuevos t e r r i t o r i o s anexionados. Encargó así a 
su Of ic ina de Ob ras Públicas —d i r i g i da entonces p o r el a rqu i tec to 
Enr ique Epalza—, la fo rmu lac ión de un p r o y e c t o de ampl iación. 

Epalza p lan teó el p r i m e r plan de e x t e n s i ó n a expensas de los ú l 
t i m o s t e r r e n o s abso rb idos , s o b r e una super f ic ie a p r o x i m a d a de 76 
hectáreas c o m p r e n d i d a e n t r e el p r i m e r Ensanche y la vía f é r r ea de 
Canta lo jas 132 y lo r e m i t i ó a la A lca ld ía en d i c i e m b r e de 1898. El 

132 En lo que se ref iere a los límites concretos, Epalza especifica "Se utilizará el 
t razado del ramal de Cantalojas hasta la línea del de Santander a Bilbao cuya ce-
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plan fue n o obs tan te rechazado sug i r iéndose a Epalza que e x t e n 
d ie ra los l i nderos de la ampl iac ión hasta Z o r r o z a c o n los l ími tes 
que d e n t r o de la ju r i sd icc ión d e t e r m i n a b a la línea del f e r r o c a r r i l 
de Bi lbao a Santander. 

Epalza presentar ía su segundo p r o y e c t o en 1900 y en él se inc lu 
y e r o n ya los t e r r i t o r i o s menc ionados , cons i de rando igua lmente los 
pe r tenec ien tes a la península de Z o r r o z a . En el nuevo plan Epalza 
señala las t r e s vías pr inc ipales a las que había de subo rd ina rse el 
nuevo t r azado ; e ran éstas, p o r un lado, la A l a m e d a de San Mamés 
que a d o p t ó aquí un gran p r o t a g o n i s m o pasando a ser el nuevo eje 
que Epalza p ro l onga hasta Olabeaga. Esta nueva vía, r igurosa f r o n 
t e r a e n t r e los dos ensanches, estaba l lamada a un i r d i r e c t a m e n t e 
la plaza de Z a b á l b u r u con los f o n d e a d e r o s de Olabeaga. Po r su 
pa r te , la calle de A u t o n o m í a , par t i r ía igua lmente de la plaza de Z a 
bá lbu ru para d e s e m b o c a r en el b a r r i o de Basu r to , p r ó x i m o al H o s 
pital y c a m i n o de Balmaseda. Por ú l t i m o , las calles de G o r d o n i z y 
Elguera ( h o y calle de G r e g o r i o de la Revil la) y una gran plaza (ap ro 
x i m a d a m e n t e la que hoy ocupa la plaza de Indauchu) serían las en 
cargadas de subsanar las i r regu la r idades del t r azado y de estab lecer 
las re lac iones e n t r e ambos ensanches l33. 

Epalza r e m i t i ó su nuevo p r o y e c t o a la C o r p o r a c i ó n p e r o t a n t o ésta 
c o m o el C o n s e j o de O b r a s Públicas c o n s i d e r a r o n que era más 
o p o r t u n a la c o n v o c a t o r i a de un c o n c u r s o púb l i co en base a un p r o 
g rama que s i rv ie ra de base para el de f in i t i vo p r o y e c t o de A m p l i a 
c ión l34. 

4.2.6.1. Concurso de proyectos 

El c o n c u r s o para la A m p l i a c i ó n se h izo púb l i co en n o v i e m b r e de 
1902, lo m i s m o que las bases s o b r e las que había de f u n d a m e n 

ta rse . En t re ellas se vue lve a ins is t i r s o b r e el asun to de los l ími
tes l35, se regulan las anchuras mín imas de las nuevas calles que 

r radura const i tu i rá el nuevo límite, cont inuando este por el borde de la meseta que 
sirve de asiento a la Plaza de To ros de Vista Alegre. De allí contorneando dicho 
escarpe por la plaza de Amézola y calle de machín sigue por el m u r o de la finca 
del Sr. Zabálburu que l imita la calle de Vista Alegre hasta unirse al límite actual" 
"Ampl iac ión del Ensanche" "El N e r v i ó n " 15 noviembre de 1900. 
133 «El Nerv ión» , 16 de noviembre de 1900. 
134 «La ampliación de Ensanche tal y c o m o la v iv ieron los vecinos en "El Ne rv ión "» , 
20 y 2 ! de noviembre de 1902. Véase también Repulles, E y Landecho, L. « A m 
pliación del Ensanche de la Villa de Bilbao» «Boletín de la Real Academia de bellas 
Ar tes de San Fernando» II ( 2.a ép.) 1908 pp. 125-135. 
135 A este respecto se especifica «Por el N o r t e , el actual límite del Ensanche. Hacia 
el Oeste la línea continuará por la calle de Gurtubay, prolongándose hasta cerca 
del fer rocarr i l de Portugalete en dirección Sur, siguiendo la línea po r este ú l t imo 
y por los cierres del t e r reno de la estación de mercancías , cont inuando por el 
borde de la rampa que proyecta const ru i r en la escarpa de la meseta de la plaza 
de to ros . 
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deberían s i tuarse e n t r e los 15, 17, 18, 20 y 30 m e t r o s y se insiste 
en la necesidad de p r o y e c t a r una avenida de 50 m e t r o s de anchura 
que s i rv iera de c i e r re al Ensanche en la zona de las afueras y que 
alcanzara 100 m e t r o s al l legar al p r o y e c t a d o Hosp i ta l , en tonces t o 
davía en c o n s t r u c c i ó n (el Hosp i ta l C iv i l de Basur to ) . Se p r o p o n í a 
además 20 m e t r o s c o m o la a l tu ra m á x i m a de los edi f ic ios y el res
pec to a las urbanizac iones ya real izadas. 

D o s f u e r o n las p ropues tas finalistas t ras la c o n v o c a t o r i a del M u 
nic ip io. Una , la p resentada c o n j u n t a m e n t e p o r los a rqu i t ec tos Pe
d r o G u i m ó n y R ica rdo Bastida, y o t r a la e fectuada en so l i t a r io p o r 
el t amb ién a r q u i t e c t o Feder ico de Ugalde. 

G u i m ó n comienza su M e m o r i a c o n una def in ic ión «Se l lama urba
nización, dice, a la disposición ingeniosamente acertada de vías que pro
curen a una población o urbe un desenvolvimiento cómodo y fácil de 
vida propia en condiciones higiénicas y, como resultado o carácter con
secuencia del acierto, conjunto bello. (...) En resumen, una población mo
delo debe ser: cómoda, higiénica y bella» l36. 

C o n esta dec larac ión de p r inc ip ios , m u y en consonanc ia c o n los 
p lan teamientos de urbanistas c o m o Stubben o Baumeis te r l37, G u i 
m ó n daba un paso hacia ade lante desembarazándose de t o d o lo 
que pud ie ra asociarse con el pasado y la t r a d i c i ó n urbaníst ica local , 
sob re t o d o en el aspecto t e r m i n o l ó g i c o . G u i m ó n habla de vías de 
c o m o d i d a d , de c e n t r o s f o rzados de v ida, de líneas de m o v i m i e n t o 
eje o líneas de m o v i m i e n t o long i tud ina les, e t c . . y, para t e r m i n a r , 
ataca ab ie r t amen te al s is tema de la cuadr ícu la u t i l i zado en exc lu 
sividad l38. 

Para G u i m ó n , según se ha m e n c i o n a d o , desde que ex is t ie ra el 
puente de Isabel II la expans ión na tura l de Bi lbao, su f u t u r o , tendía 
i r r e m e d i a b l e m e n t e hacia Basu r to y pasando p o r Olabeaga c o n t i 
nuaba su cu rso a t ravés de esta margen izqu ierda hasta el mar . D e 

Desde aquí cont inuará por la Plaza de Amézola calle de Machín, m u r o de la finca 
de los Zabalburu, que limita la calle de Vista Alegre hasta el límite actual» «La am
pliación de Ensanche II» «El Nerv ión» 21 de noviembre de 1902. 
136 «Ideas fundamentales de la urbanización», «La Gaceta del N o r t e » 29 de junio 
1905. 
137 Según señala Solá Morales tan to para Stubben c o m o para Baumeister dos son 
los grandes temas de la ciudad l) la teor ización de los problemas circulator ios y 2) 
las técnicas de zonificación y con t ro l de uso (y el valor ) de los suelos, son vistos 
como características de toda una nueva metodología que había de extenderse uni
versamente como t ra tamiento racionalizado de la nueva met rópo l i basada en la 
lógica capitalista del intercambio y el plusvalor. Manuel Solá Morales. «Los Ensan
ches: hacia una definición». Revista Arqui tectura-bis-n.° 13-14, 8 mayo-junio 1976). 
138 «En las Escuelas especiales de Arqu i tec tu ra (...) se señalan sistemas elementales 
geométr icos de trazado y se explica la cuadrícula, la radial (...). El escoger uno de 
estos sistemas exclusivamente, la cuadrícula por ejemplo, e i rref lexivamente apli
carlo a cualquier t e r reno , lleva como consecuencia inevitable al resultado lastimoso 
que vamos a explicar (...)». «Ideas fundamentales de la Urbanización» IV (Conc lu
sión), «La Gaceta del N o r t e » 6 de jul io de 1905. 
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ahí que, en el aspec to vial Ped ro G u i m ó n faci l i tará este desa r ro l l o 
hacia el mar f avo rec i endo las líneas longi tud ina les del t r azado y po 
n iendo un especial in terés en encauzar el t r á f i co hacia Basur to , sin 
necesidad de pasar c o m o sucedía hasta el m o m e n t o p o r la plaza 
de Zabá lbu ru . C o m o consecuenc ia t o d o el s e c t o r p r ó x i m o o re 
lac ionado con esta zona del Hosp i ta l será m o t i v o de una especial 
p reocupac ión . 

G u i m ó n plantea la necesidad de p r o l o n g a r la A l a m e d a de San Ma
més y de c o n c e d e r una m a y o r re levancia a la calle de Erci l la, la cual 
estaba l lamada a r ecoge r el t r á f i co p r o c e d e n t e de U r i b i t a r t e — a l 
que debía sumarse el ven ido de la plaza C i r c u l a r en la plaza Elíp
t i c a — y l levar lo hasta su c ruce con la m isma A l a m e d a de San Ma
més y, p rec i samen te a p a r t i r de ese m o m e n t o , su p ropues ta era 
la de t raza r una p ro longac ión de esta calle de Ercil la que debía de
semboca r d i r e c t a m e n t e en una gran plaza p royec tada en Basur to . 
P r ó x i m a al a r ranque de esta p ro l ongac ión , más o menos en lo que 
es ac tua lmente la plaza de Indauchu, sugiere la cons t i t uc i ón de una 
gran plaza — t a l y c o m o lo pensara Epalza unos años a n t e s — que 
so ldara en ese p u n t o las i r regu lar idades de ambos t razados . 

El r ep lan team ien to de la zona de La Casi l la c o m o un posib le paseo, 
así c o m o la f o r m a de salvar el ramal de Canta lo jas a Olabeaga, 
serán o t ras de las in teresantes p ropues tas de G u i m ó n , lo m i s m o 
que la c reac ión de un p e q u e ñ o parque sob re el N e r v i ó n en la vega 
de Olabeaga. 

En lo que se re f ie re al plan de Ugalde, éste plantea bien c la ramen te 
la asunción de las l im i tac iones impuestas en las bases, tales c o m o 
la ex is tenc ia del N u e v o Hosp i ta l C iv i l , la presenc ia de la estac ión 
de carga y descarga del f e r r o c a r r i l B i lbao-Santander , así c o m o los 
serv ic ios de var ios f e r r o c a r r i l e s que cruzaban la super f ic ie de la 
ampl iac ión . La presenc ia de urbanizac iones par t icu lares ya creadas 
y desarro l ladas, así c o m o la ex is tenc ia de o t ras edi f icaciones i m 
po r t an tes y de var ios es tab lec im ien tos industr ia les eran o t ras de 
las premisas que era p rec iso t e n e r en cuenta. 

C o n t r a r i a m e n t e a G u i m ó n , Ugalde deja bien clara su in tenc ión de 
n o e n t r a r a juzgar las real izaciones de sus an tecesores , f i jándose 
c o m o ob je t i vo p r i m o r d i a l dar una cohe renc ia a ambos ensanches, 
ve r i f i cando la su tu ra e n t r e ambos t razados de la f o r m a más h o 
mogénea posib le d e n t r o de las l imi tac iones señaladas. 

En cuan to al p l an team ien to genera l , Ugalde disentía igua lmente so
b r e la tendenc ia natura l del c r e c i m i e n t o de Bi lbao que predecía en 
sen t ido n o r m a l a la G r a n Vía , es dec i r desde los muel les de la vega 
de San Mamés a la pa r te de I t u r r i g o r r i y Basur to , deduc iéndose 
lóg icamente la p r e p o n d e r a n c i a e impo r tanc ia de las vías en el sen
t i d o exp resado . 
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Por su pa r te Ugalde destaca el desa r ro l l o que iba adqu i r i endo la 
Ribera de D e u s t o , h e c h o que en su o p i n i ó n aumenta r ía la c i r c u 
lación en la d i r ecc i ón señalada y l lama la a tenc ión s o b r e el f u t u r o 
que p rev i s ib lemen te iba a t e n e r la c i tada zona de I t u r r i g o r r i (actual 
Reka ldeber r i ) c o m o lugar de emp lazam ien to de es tab lec im ien tos 
industr ia les y p o r la especial d ispos ic ión de estos t e r r e n o s para el 
desa r ro l l o de ba r r i os o b r e r o s . 

Tras estos r azonam ien tos es fácil c o m p r e n d e r la i m p o r t a n c i a o t o r 
gada p o r Ugalde al t r a z a d o de calles perpend icu la res a la G r a n Vía, 
tales c o m o la A l a m e d a del D o c t o r A re i l za , calle María Díaz de 
H a r o , o la f u t u r a y ampl ia calle de Sabino A r a n a . Sin e m b a r g o , este 
técn ico t amb ién hace h incapié en n o abandonar la c imen tac ión de 
la t r a m a urbana en s e n t i d o long i tud ina l , o sea de cons ide ra r igual
men te la c i rcu lac ión p r o c e d e n t e del Casco hacia el Hosp i t a l , para 
lo que p r o y e c t a r e f o r z a r calles c o m o Egaña — q u e luego alargaría 
con la de Pérez G a l d ó s — y, s o b r e t o d o , la p ro l ongac ión de calles 
c o m o L icenc iado Poza y A l a m e d a de U r q u i j o . 

En lo que respecta al t r a z a d o de la gran plaza (la de Indauchu) i39, 
sin duda Ugalde no desconoc ía el hecho de que gran pa r te de los 
t e r r e n o s c o r r e s p o n d i e n t e s a ese espacio per tenec ían a una ant igua 
finca denom inada «La A l b e r c a M a y o r » , y habían s ido adqu i r i dos 
p o r la fami l ia A l l ende , cuyos m i e m b r o s d is f ru taban de una e n o r m e 
ascendencia en la v ida e c o n ó m i c a y po l í t ica local . D e hecho , los 
A l l ende no t a r d a r o n m u c h o en parce lar la p rop iedad e in ic iar la 
cons t r ucc i ón de una ser ie de residencias par t i cu la res c o n v i r t i e n d o 
la zona de Indauchu — c o n c r e t a m e n t e las p r o x i m i d a d e s de la calle 
conoc ida c o m o Par t icu lar de Manue l A l l e n d e — en un r e m e d o del 
a r i s toc rá t i co paseo del C a m p o de Vo lan t í n , en un m o m e n t o en que 
aquel se resent ía ya de una no tab le decadencia. 

El f u t u r o de la gran plaza estaba c o a r t a d o desde antes de su na
c im ien to , a pesar — e s p rec i so s e ñ a l a r l o — del in terés y la buena 
vo lun tad opues ta desde el A y u n t a m i e n t o . 

A finales de mayo se r e u n i ó el Ju rado 140 y en ese p r i m e r e n c u e n t r o 
se dec id ió que previas algunas mod i f i cac iones que debían i n t r o 
duc i rse, la conces ión del p r o y e c t o debía ser para los señores G u i -
m ó n y Bastida. 

139 Véase el Informe sobre el expediente fo rmado por el Ayuntamie tno de Bilbao 
para la modif icación de la plaza de Indauchu en el plano del Ensanche, en «Boletín 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando», 1923, XVI I , págs. 67-75. 
140 El Jurado estuvo compuesto por G. Ibarreche (arqui tecto municipal), Gregor io 
Balparda (polí t ico e h is tor iador de gran influencia en la Villa) J. Picaza (arqui tecto 
municipal), Gorost iza ( ingeniero) Recaredo Uhagón ( ingeniero de reconoc ido pres
tigio en la ciudad y vinculado a las obras de saneamiento del municipio) y Eguidazu 
(ingeniero) bajo la presidencia del entonces Alcalde el Sr. Bilbao. «La ampliación 
del Ensanche», El Nervión, 16 de mayo de 1905. 



4 | 6 Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo 

Sin e m b a r g o , un mes más t a r d e aparece un a r t í cu lo en la prensa 
bajo el t í t u l o gené r i co «La ampliación del Ensanche» 141 en el que se 
detal lan las ventajas que rep resen taban ambos p r o y e c t o s . En el 
apa r tado de las conc lus iones se a f i rma la supe r i o r i dad del p r i m e r o , 
p e r o se apunta la pos ib i l idad de ap rovecha r ambos planes. Según 
quedaba e x p u e s t o , los aspectos pos i t i vos del plan de Ugalde podían 
sumarse a los del plan Gu imón -Bas t i da , aunque no así lo c o n t r a r i o , 
ya que la i n t r o d u c c i ó n de las p ropues tas de los dos a rqu i t ec tos en 
el de Ugalde, des t rozar ía la regu lar cuadr ícu la del t r azado de éste, 
desv i r t uando así el p r o y e c t o . Sin e m b a r g o , al f inal de este m i s m o 
a r t í cu lo se hace una a lus ión al Sr. Balparda, en la que se insinúa su 
responsabi l idad en el camb io de o p i n i ó n de la C o r p o r a c i ó n , incluso 
se sugiere c la ramen te un e n f r e n t a m i e n t o e n t r e el A l ca lde 142 y el 
po l í t i co a lud ido , hecho que podía estar re lac ionado c o n los c o n 
f l i c tos surg idos c o n la p o d e r o s a Asoc iac ión de P rop ie ta r i os de f in 
cas urbanas de Bi lbao l43. En este sen t i do , la i r r evocab le d imis ión 
de Ped ro Bi lbao c o m o m á x i m o rep resen tan te del Mun i c i p i o alu
d i e n d o a la ingobernab i l idad de la Vi l la causada p o r la pos tu ra in
t rans igen te de las fuerzas vivas de la c iudad, y su sus t i tuc ión en la 
Alcaldía p o r el m i s m o G r e g o r i o Balparda, puede i n t r o d u c i r quizá 
alguna luz en el asun to . 

P robab lemen te , las i r regu la r idades que se habían suced ido en este 
t e m a , h i c i e ron que la c o n f i r m a c i ó n def in i t iva del p r o y e c t o de A m 
pl iación del Ensanche p r o p u e s t o p o r Ugalde no l legara hasta el año 
1913 l44, de tal f o r m a que en esos años se de tec tan numerosas 
denuncias y con f l i c tos e n t r e p r o p i e t a r i o s y A y u n t a m i e n t o en lo re 
f e r e n t e a pe rm isos de ed i f icac ión. C o m o consecuenc ia , en 1920, el 
p r o y e c t o de Ugalde apenas había c o m e n z a d o a e jecutarse l45. 

4.2.7. La conformación del centro y de las áreas suburbia-
les del nuevo Bilbao 

4.2.7.1. La jerarquízación social del espacio urbano 

Ent re las prev is iones de los p royec t i s tas del Ensanche estaba que 
en 1893 Bi lbao alcanzase la c i f ra de 41 .734 habi tantes para pasar 
a 51.041 en 1905. U n cá lcu lo i r r e p a r a b l e m e n t e i n c o r r e c t o ya que, 
a pesar de que a pa r t i r de 1875 las tasas de m o r t a l i d a d se dispa
r a r o n , nada p u d o c o n t e n e r el p o t e n t í s i m o a p o r t e m i g r a t o r i o de las 
dos décadas s iguientes; para 1894 Bi lbao ya con taba con 61.070 
vec inos . 

141 «La ampliación del Ensanche», «La Gaceta del N o r t e » , 12 de junio 1905. 
142 «La ampliación del Ensanche», «La Gaceta del N o r t e » , 13 de junio de 1905. Ver 
a este respecto también «Ampl iación del Ensanche», «El Porvenir Vasco», 18 de 
oc tubre 1905. 
143 Ver apartado destinado a la Asociación de propietar ios. 
144 Ver «La Const rucc ión Moderna», año 1913, pág. 43 (2.a parte). 
145 Migoya, j . , II Congreso de Estudios Vascos, O p . Ci t . 
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C o m o se ha señalado r e p e t i d a m e n t e , en esa misma fecha de 1894 
el n ú m e r o de nuevas vías abier tas en el Ensanche (13.632 mts . l i 
neales), era bastante m e n o r de las que aún restaban p o r urbanizar . 
Las nuevas edi f icaciones habían ido c r e c i e n d o a buen r i t m o , p e r o 
só lo para dar sat isfacción a la demanda de v iv ienda de lu jo de la 
ar is tocrac ia local . Sus mansiones apenas cubr ían la m i tad de las ca
lles abier tas (7.589 mts . l ineales), de m o d o que, en las dos décadas 
t ranscur r idas , la par te de A b a n d o anex ionada a Bi lbao, es dec i r , lo 
que era p r o p i a m e n t e el Ensanche, só lo se hallaba o c u p a d o en una 
cuar ta par te . D e hecho , más allá de la A l a m e d a de Recalde só lo el 
v is ionar io p a t r ó n m i n e r o V í c t o r Chava r r i se había a t r e v i d o a e r ig i r 
su palacio, una m o l e de piedras raras y aspec to inqu ie tan te alzada 
en m e d i o de un des ie r to de huer tas y solares vacíos, encargada a 
uno de los a rqu i t ec tos más co t i zados de Europa, el belga Paul A n -
kar, en 1889. 

Tras el p a r ó n de las cons t rucc iones de cal idad que se de tec ta a 
med iados de la p r i m e r a década del nuevo siglo, el p r o c e s o de o c u 
pación del Ensanche vue lve a react ivarse después de la P r imera 
G u e r r a Mund ia l , aunque a pa r t i r de en tonces se rebaja l ige ramente 
la categor ía social y e c o n ó m i c a de los sucesivos ocupan tes , aún 
man ten iéndose s iempre en las capas supe r i o res de la soc iedad b i l 
baína. Una de las causas de este l igero d e s c a s a m i e n t o del Ensanche 
debe buscarse en que el p r o y e c t o de ampl iac ión de Ugalde de 1905 
había se rv ido para p o n e r más t e r r e n o u rban izado a d ispos ic ión de 
los potenc ia les c l ientes y, p o r lo t a n t o , para bajar el p rec io del 
suelo, y a que la alta burguesía p r e f i r i ó r e o r i e n t a r su demanda de 
residencias nobles hacia el área de G e t x o , que dejaba así de ser 
cons iderada una s imple local idad balnear ia de lu jo para conve r t i r se 
en m o r a d a estable de la clase d i r i gen te vasca. Resulta e locuen te 
c o m p r o b a r que si en 1900 más del 1 0 % de los vec inos del área 
ocupada del Ensanche ( G r a n Vía, Estación y San V icen te ) podían 
cons iderarse adscr i tos a los g rupos sociales de é l i te , este p o r c e n 
taje había descend ido en 1935 a tan só lo el 5 % en la m isma c i r 
cunsc r ipc ión , y para le lamente había a u m e n t a d o el n ú m e r o y p r o 
p o r c i ó n de los l ib repro fes iona les . 

El Ensanche c o n o c i ó una ocupac ión m u y lenta y p o c o concen t rada , 
ya que bien e n t r a d o el p resen te siglo el caserío n o alcanzaba ni 
con m u c h o la plaza Elíptica. D e n t r o del c o n j u n t o , en el que c o n 
vivían d i s t r i t os re la t i vamente he te rogéneos , será el de A lb ia o San 
V icen te aquel que reg is t re el m a y o r i n c r e m e n t o . En cuan to a su 
pob lac ión , de ella estaban exc lu idos o b r e r o s y m i n e r o s , s iendo el 
g r u p o social más m o d e s t o el de los emp leados . La clase a c o m o 
dada era d o m i n a n t e , p e r o su d i s t r i buc ión no e ra t a m p o c o h o m o 
génea, des tacando la zona de la G r a n Vía y su e n t o r n o i nmed ia to 
c o m o el f o c o en t o r n o al cual se c o n c e n t r a b a n las famil ias ec o 
n ó m i c a m e n t e más fuer tes . T a m b i é n el C a m p o de Vo lan t í n , t r a d i -
c i ona lmen te rese rvado a zona res idenc ia l , c o n t u v o en sus bien par
celados solares de la p r i m e r a línea de r i be ra a las viv iendas 
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uni fami l iares ocupadas p o r los linajes enr iquec idos al compás de la 
indust r ia l izac ión. 

Para la mater ia l izac ión de su Ensanche, Bi lbao h u b o de en f ren ta rse 
a fue r tes d i f icu l tades e n t r e las que se encon t raba el hecho de que, 
en ma te r i a t r i b u t a r i a , d e b i d o al s is tema p r i va t i vo que regía en la 
zona, resul taban inapl icables los impues tos d i r ec tos así c o m o o t ras 
leyes y reg lamentos que regían en los ensanches de o t ras c iudades 
españolas. Esta c i rcunstanc ia l im i t ó la au to r i dad munic ipa l y r e f o r z ó 
el p o d e r de los p r o p i e t a r i o s de los t e r r e n o s , quienes d i e r o n r ienda 
suelta a su afán especu lador cebándose espec ia lmente en los sec
t o r e s de los arrabales y suburb ios popu la res , y r e t a r d a n d o la cons
t r u c c i ó n del Ensanche. 

El c r e c i m i e n t o del Ensanche n o supuso de manera au tomát i ca su 
aceptac ión c o m o c e n t r o de la v ida urbana de Bi lbao. Por el c o n 
t r a r i o , este d e s a r r o l l o res idencia l del área de A b a n d o lo ún i co que 
p r o v o c ó fue que la cen t ra l idad se trasladase de f in i t i vamente desde 
la Plaza Vie ja de San A n t ó n al Boulevard del A r e n a l . T u v o que pasar 
más de m e d i o siglo para que la o r i l l a izqu ierda de la ría se c o n 
sol idase c o m o p o l o de re fe renc ia de la act iv idad local , y a pesar 
de e l lo el Casco V ie jo siguió m a n t e n i e n d o una envid iable salud, que 
no c o n s e r v a r o n o t r o s núc leos medievales de ciudades españolas 
afectadas p o r planes de ensanche. N o deben s o r p r e n d e r p o r e l lo 
t e s t i m o n i o s c o m o el de R ica rdo Bastida de 1923, cuando p r o f e t i 
zaba ante el escep t i c i smo de sus oyen tes que «En día no lejano, si 
Bilbao vive — y nada hace presumir su m u e r t e — e/ centro seró la 
Gran Via, en el t rozo comprendido entre las Plazas Circular y Elípti
ca» l46. Este ace r t ado va t ic in io só lo se h izo real idad después de la 
G u e r r a C iv i l , p o r q u e lo c i e r t o es que hasta en tonces , además de 
su va lo r s imbó l i co c o m o o r i gen de la Vi l la, el Casco V ie jo siguió 
r e u n i e n d o la prác t ica t o ta l i dad de los c o m e r c i o s de Bi lbao, inc lu i 
dos los de m a y o r lu jo ; m a n t u v o a plena act iv idad el M e r c a d o de la 
Ribera, más ba ra to y m u c h o m e j o r s u r t i d o que el lánguido bar ra 
cón del Ensanche; c o n t ó c o n las líneas de f e r r o c a r r i l de c o r t o re 
c o r r i d o que más c l ientes de la clase media desplazaban y r eun ió 
los edi f ic ios más rep resen ta t i vos de la v ida cívica de la u rbe : desde 
el T e a t r o A r r i aga , a la Sociedad El Si t io , pasando p o r la Casa C o n 
s is tor ia l , las of icinas del Banco de Bi lbao, la basílica de Santiago y 
un buen n ú m e r o de an imados cafés. Tan só lo la D ipu tac i ón P ro 
vincial se había a t r e v i d o a dar el sal to a la G r a n Vía inaugurando 
su nuevo palacio en 1893, después de abandonar — n o sin r e t i 
c e n c i a s — sus locales h i s tó r i cos de la Plaza Nueva ; sin e m b a r g o en 
aquel la época nadie parecía d ispues to a seguir la tan lejos. 

Si el Ensanche — c o m o resu l ta o b v i o — no acogió a los emigran tes , 
d e b e m o s p regun ta rnos d ó n d e iba a c o m o d á n d o s e este g rueso 
a p o r t e de nueva pob lac ión . En este p e r í o d o in tersecu lar , t r e s serán 

Bastida, Ricardo de «El problema urbanístico de Bilbao». Bilbao, 1923, pág. 14. 
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los ámb i tos u rbanos sacudidos en p r o f u n d i d a d p o r las oleadas m i 
g ra to r ias ; en o r d e n de in tens idad c rec ien te se si túan el Casco V i e 
jo , los arrabales h i s tó r i cos y los nuevos suburb ios . 

La vieja ciudad conoce rá una amplia operac ión de recons t rucc ión , 
proced iéndose a la reparac ión de algunas casas dañadas duran te los 
conf l ictos bél icos, p e r o sobre t o d o a la sust i tuc ión de viejos edif icios 
de viviendas p o r o t r o s de nueva planta, cu lminando un p roceso que 
ya se había iniciado a pr inc ip ios del siglo X I X . El g rupo social d o 
minante en este sec to r de la c iudad seguirá manten iendo los c o m 
por tam ien tos y d is t r ibuc ión t radic ionales, s iendo la clase acomodada 
la que ocupaba el d i s t r i t o de Santiago, y las clases medias y modestas 
las que se asentaban en las denominadas Siete Calles. C o n t o d o , y a 
pesar de que el Casco V ie jo rec ib ió par te del f lu jo m ig ra to r i o , el 
lento pe ro incesante transvase de su poblac ión más acomodada hacia 
el Ensanche p r o v o c ó a la larga una pérd ida demográf ica, ced iendo 
f inalmente a este sec to r su c rec im ien to natura l . 

Frente a este m o d e l o de t rans i c ión a temperada , los ant iguos a r r a 
bales su f r i e ron una súbi ta y v i o l en ta degradac ión , t a n t o de j e ra r 
quía social c o m o de cond ic iones de habi tab i l idad. El b a r r i o de San 
Nico lás fue el que m e n o s padec ió estas consecuenc ias; p o r algo 
era el de conso l idac ión más rec ien te , tenía la ub icac ión más c é n 
t r i ca y las viv iendas de m a y o r cal idad. En lo que const i tu ía el f r e n t e 
del A r e n a l r e t u v o a su pob lac ión t rad i c iona l de clase med ia ac o 
modada, p e r o no p u d o ev i ta r que a sus espaldas la Sendeja y la 
Esperanza fuesen o b j e t o de una c rec ien te p res ión demográ f i ca y 
progres iva decadencia. 

El v ie jo arrabal de A c h u r i no p u d o res is t i rse a un ace le rado p r o 
ceso de suburb ia l izac ión después de v e r c o m o todas sus salidas y 
vías laterales quedaban copadas p o r ag lomerac iones de v iv iendas 
pobladas p o r j o r n a l e r o s y t raba jado res de las minas del M o r r o . Es
tas famil ias f u e r o n alojadas en edi f ic ios cada vez más a l tos , ub icados 
en solares de planta i r regu la r , a veces inc luso en plena pend ien te 
de la mon taña , ca ren tes de m u c h o s de los más e lementa les ser
v ic ios, y en los que el hac inamien to y la fal ta de sa lubr idad se hacían 
n í t i damente patentes . Tan so lo la fachada públ ica del a r raba l , que 
era la plaza de los Santos Juanes, m a n t u v o un r e c u e r d o de su an t i 
gua d ign idad, rep resen tada p o r el palacio de los V i t o r i a de Lecea 
y el c o n j u n t o de equ ipam ien tos u rbanos que in tegraban la nueva 
Estación de Fe r roca r r i l es Vascongados, las escuelas de la R ibera y 
el hospi ta l t r a n s f o r m a d o en Escuela de A r t e s y O f i c i os . 

En el ar rabal de Bi lbao la Vie ja ni s iqu iera fue posib le m a n t e n e r esta 
apar iencia superf ic ia l de d ign idad. El que había s ido p o p u l o s o b a r r i o 
de A l l ende lapuen te s u c u m b i ó an te la marea de inmigrantes at ra í 
dos p o r las minas de Mirav i l la , que después de sa tu ra r las v iv iendas 
ex is tentes c o m e n z a r o n a c u b r i r cua lqu ie r espacio d ispon ib le c o n 
cons t rucc iones espontáneas. 



420 Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo 

Sin so luc ión de con t i nu idad se alzaban los au tén t i cos suburb ios 
p r o l e t a r i o s de Bi lbao, los d i s t r i t os de San Francisco y Las C o r t e s , 
que presentaban una s i tuac ión casi idént ica , agravada si cabe p o r 
un hac inamien to aún más acen tuado y p o r las f recuen tes epidemias 
p rovocadas p o r con tag io . Esta zona , que había su rg ido c o m o una 
p ro l ongac ión l ineal del a r raba l en los t i e m p o s en que la vil la carecía 
de t e r r i t o r i o ju r isd icc iona l para expand i r se , estaba some t i da a o r 
denanzas de c o n s t r u c c i ó n , lo que n o p u d o i m p e d i r su degradac ión , 
p e r o si ga ran t i zó un m í n i m o de cal idad en la d ispos ic ión y planea
m i e n t o de las cons t rucc iones . Sin e m b a r g o el uso que p o s t e r i o r 
m e n t e se hacía de ellas e ra abso lu tamen te abusivo, c o n unas d e n 
sidades de ocupac ión que desbo rdaban c o n creces la capacidad de 
habi tabi l idad de unos espacios que , en p r i nc ip io , podían ser c o 
r r e c t o s en su c o n c e p c i ó n , p e r o t a m b i é n m u y reduc idos en super 
f ic ie. 

O t r o s sec to res suburb ia les f u e r o n c r e c i e n d o a p a r t i r de los a r ra 
bales h i s tó r i cos y antiguas veredas locales. A l caso ya c i tado de los 
suburb ios de A c h u r i , deben añadi rse los de I t u r r i b i de , el C r i s t o y 
Zamáco la , que tenían la caracter ís t ica c o m ú n de p ro longa rse en el 
t é r m i n o munic ipa l de Begoña o A b a n d o en f o r m a de agrupac iones 
de casuchas aún m u c h o más degradadas, pues la ausencia de o r 
denanzas de p laneamien to en las anteiglesias consent ía cua lqu ier 
abuso de los p r o p i e t a r i o s y t amb ién muchas de las iniciat ivas de 
b a r r a q u i s m o espon táneo de los p r o p i o s t raba jadores . 

As í pues, estas áreas de la c iudad i rán a b s o r b i e n d o a las clases des
heredadas, a la inmig rac ión de la m e n o r cual i f icación p ro fes iona l . 
U na masa de t raba jadores manuales que se empleaban en la m i 
nería, la c o n s t r u c c i ó n , la est iba p o r t u a r i a y los serv ic ios , y s ó l o en 
con tados casos en act iv idades indust r ia les , ya que las grandes e m 
presas s iderometa lú rg icas se e n c o n t r a b a n demas iado lejos del cen 
t r o de Bi lbao. Sin e m b a r g o , es p rec i so apun ta r que t a n t o los a r ra 
bales c o m o estos subu rb ios n o e ran h o m o g é n e o s , p o r lo que había 
d i ferencias t a n t o de c o n t e n i d o s c o m o de c o m p o r t a m i e n t o de
mográ f i co . A u n q u e t o d o s las áreas per i fér icas del Ensanche rec i 
b i e r o n apo r t es m i g r a t o r i o s es i m p o r t a n t e destacar que el asenta
m i e n t o fue re la t i vamente se lec t ivo . Así , p o r e j emp lo , m ien t ras los 
g rupos de p rocedenc ia ru ra l vizcaína y gu ipuzcoana e n c o n t r a r o n 
c o n re lat iva faci l idad a c o m o d o en el Casco V ie jo , los natura les del 
r es to del Estado se v i e r o n casi s i empre abocados a o c u p a r las 
áreas degradadas de San Franc isco, las C o r t e s y Bi lbao la Vieja. 

La fal ta de ordenanzas de c o n s t r u c c i ó n uni tar ias f avo rec ió la es
pecu lac ión y el d e s a r r o l l o d e s o r d e n a d o de la u r b e indust r ia l . La 
par t i cu la r manera en la que se había e fec tuado la demarcac ión t e 
r r i t o r i a l de la nueva c iudad h izo que d u r a n t e algún t i e m p o ésta se 
d iv id ie ra en t res zonas, el v ie jo Casco , el Ensanche y los arrabales, 
r i g iendo dist in tas o rdenanzas para cada una. Las sucesivas anex io 
nes p rovocaban m o m e n t á n e o s vacíos legales s o b r e c ier tas zonas. 
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hecho que e ra a p r o v e c h a d o p o r los especu ladores para c o n s t r u i r 
en t e r r e n o s aún sin def in i r p e r o que venían a co inc id i r con los b o r 
des de la c iudad, es dec i r , c o n las zonas menos prop ic ias a la ed i 
f icación. A d e m á s , c o m o se ha señalado, la t ransgres ión de las o r 
denanzas fue una prác t ica bastante ex tend ida , s iendo abundantes 
los con tenc iosos e n t r e p r o p i e t a r i o s y A y u n t a m i e n t o . A este res
pec to es de destacar la in tensa y p e r m a n e n t e p res ión e jerc ida p o r 
la c i tada Asoc iac ión de P rop ie ta r i os del Ensanche, e n t r e cuyos 
c o m p o n e n t e s se encon t raban in f luyentes personal idades del m u n 
do de la indust r ia , las f inanzas y la pol í t ica locales; un g r u p o de 
pres ión o rgan izado u l t ra l ibera l cuyo f in p r i m o r d i a l — s e g ú n decla
raban sus E s t a t u t o s — era : «Defender y mantener los derechos de la 
propiedad en relación con todas las entidades, así oficiales como part i 
culares» (ar t . I .a.) y «Gestionar para que queden sin efecto las dispo
siciones gubernativas o administrativas que directa o indirectamente 
puedan perjudicar a la propiedad» (ar t . I.d.). 

4.2.7.2. Morfología social de la vivienda 

El despegue indust r ia l de Bi lbao p r o v o c ó una acelerada j e r a r q u i -
zación social de los m o d e l o s de v iv ienda locales. M ien t ras la c iudad 
se desa r ro l l ó ence r rada en los es t rechos solares del Casco V ie jo , 
la d i fe renc iac ión e c o n ó m i c a de los t i pos de res idencia era m u y 
p o c o acentuada, hasta el p u n t o de que los bi lbaínos se hab i t ua ron 
a d e n o m i n a r palacios a edi f ic ios que en real idad no eran s ino dis
c re tos caserones de p iedra si l lar que n o sobresal ían del c o n j u n t o 
u rbano y que casi podían pasar i nadver t i dos e n t r e las casas de los 
pequeños comerc ian tes y emp leados . La ausencia de espacio ed i 
f icable había i m p e d i d o h i s t ó r i c a m e n t e la c reac ión de grandes m a n 
siones ar is tocrá t icas exentas c o n parque y ja rd ín , c o m o las que 
existían en o t ras villas rura les del País Vasco (E lo r r i o , Bergara, 
etc.) , y c o n f recuenc ia los p o t e n t a d o s locales cons t ru ían sus villas 
de espa rc im ien to en o t r o s mun ic ip ios , p o r lo que puede a f i rmarse 
que hasta med iados del siglo X I X el aspec to genera l de la v iv ienda 
era en Bi lbao m u c h o más igual i tar ista que en cua lqu ie r o t r a c iudad 
española. 

La indust r ia l izac ión camb ió rad ica lmen te este pano rama de apa
ren te homogene idad democ rá t i ca . La p i rám ide social se h izo m u 
cho más comp le ja y empinada, las desigualdades económicas m u 
cho más abruptas y las host i l idades e n t r e clases m u c h o más 
ev identes. C o m o hemos p o d i d o c o m p r o b a r , el espacio u rbano , 
ampl iado a costa de las anex iones , se j e ra rqu i zó de l i be radamen te 
p o r sec to res y ba r r ios , y aún d e n t r o de estos p o r calles, v iv iendas 
e inc luso p o r pisos. Los sof is t icados palacios fami l iares de gus to 
ec léct ico que c o n s t r u y e r o n los grandes empresa r ios bi lbaínos r e 
presentaban en tonces la categor ía más al ta de c o n f o r t , higiene y 
elegancia a la que se podía aspi rar en una época de nuevas inven
ciones y re f i namien tos domés t i cos , en la que t a m b i é n la v iv ienda 
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de las clases medias su f r ió una au tén t ica r evo luc i ón de f o r m a s y 
equ ipamien tos , y en la que en c o n t r a p a r t i d a las barracas y casuchas 
ocupadas p o r el p r o l e t a r i a d o m i n e r o e indust r ia l se deg rada ron 
hasta un nivel de miser ia que só lo es h i s tó r i camen te comparab le 
con el de las chozas de los s iervos medievales. 

En este pano rama p rog res i vamen te más c o m p l e j o las d is t in tas va
r iedades de v iv iendas que se ed i f i ca ron en Bi lbao a f ines del siglo 
X I X y p r inc ip ios del X X pueden agruparse s iguiendo c r i t e r i os m o r 
fo lóg icos , de je ra rqu ía social y de ub icac ión en la t r a m a de la c iu 
dad, en las s iguientes categorías: 

1. Hoteles y chalets fami l iares con jard ín 
2. Pisos de lu jo en a lqu i le r 
3. Pisos de clase med ia en el Ensanche 
4 . Pisos de clase med ia en el Casco V ie j o 
5. Pisos de clase med ia en los arrabales y suburb ios 
6. Pisos para o b r e r o s en los suburb ios 

A u n q u e pueda pa rece r s o r p r e n d e n t e después de tantas re ferenc ias 
c o m o se han hecho a las miserables cond ic iones de vida del p r o 
le ta r iado vizcaíno del t i e m p o de la Revo luc ión Indust r ia l , la ca te
gor ía de las chabolas espontáneas y barracas de a u t o c o n s t r u c c i ó n 
era en tonces p rác t i camen te inex is ten te en el t é r m i n o munic ipa l de 
Bi lbao. La o rdenanza v igente en los sec to res cal i f icados c o m o de 
las afueras, garant izaba aunque fuera m í n i m a m e n t e , un c o n t r o l so 
b re las d imens iones de las casas, su al ineación en calles, su v e n t i 
lación i n t e r i o r med ian te pat ie jos de luces y, sus salidas de h u m o s 
y aguas servidas. 

C o m o se ha ind icado a n t e r i o r m e n t e , las dur ís imas cond ic iones de 
v ida y los angust iosos ind icadores demográ f i cos que se reg is t raban 
en m u c h o s de es tos edi f ic ios n o se der ivaban t a n t o de su preca
r iedad o su i n c o r r e c t o d iseño a r q u i t e c t ó n i c o , c o m o de que la p r e 
s ión i nm ig ra to r i a y la falta de c o n t r o l munic ipa l s o b r e los a lqui leres 
y subar r iendos p e r m i t i e r o n que cada u n o de los pisos fuese o c u 
pado p o r varias famil ias al m i s m o t i e m p o , con f recuenc ia tantas 
famil ias c o m o d o r m i t o r i o s poseía la v iv ienda. El p r o b l e m a real era 
el del hac inamien to y escasez de espacio, más que el de la cal idad 
física del m i s m o . 

Las barracas p r o p i a m e n t e dichas f o r m a b a n par te del c i n t u r ó n ex 
t e r n o de Bi lbao: comenzaban a a f lo ra r en cuan to se t rasponían los 
l ímites de la j u r i sd icc ión de la Vi l la hacia Bo lueta , Santu txu y U r i -
ba r r i , y se conver t ían en un e l e m e n t o habi tual del paisaje en los 
c e n t r o s m i n e r o s de la margen izqu ie rda y en los m o n t e s de T r i a n o . 

La descr ipc ión de algunos e jemp los reales se lecc ionados e n t r e los 
numeros ís imos exped ien tes de c o n s t r u c c i ó n de nueva v iv ienda c o 
r respond ien tes a los años del despegue indust r ia l y de cr is ta l izac ión 
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del Ensanche, que se conservan en las secc iones cuar ta y qu in ta 
del A r c h i v o Munic ipa l de Bi lbao, pueden ayudar a m o s t r a r con cla
r idad en qué consist ían las d i ferencias práct icas en ma te r i a de ha
bi tabi l idad de los d i s t i n tos m o d e l o s de v iv ienda a r r iba e n u m e r a d o s . 

I. Los H o t e l e s y c h a l e t s familiares con jardín p r o p i o se ed i 
f i ca ron — c o m o ya se ha i n d i c a d o — en t r e s áreas bien de l imi tadas 
de la c iudad. P r o b a b l e m e n t e la de m a y o r cal idad c o m o c o n j u n t o 
fue la p r i m e r a línea del C a m p o de Vo lan t í n , d o n d e se s i t ua ron ve i n 
te de estas villas de lu jo y se c r e ó una co lon ia que en c i e r t o m o d o 
fue p r e c u r s o r a en pautas de c o m p o r t a m i e n t o del p o b l a m i e n t o pos 
t e r i o r de G e t x o , a d o n d e a la larga acabarían m u d á n d o s e muchas 
de aquellas f o r t unas . Esta a l ineación de a r i s tóc ra tas tenía su c o n 
t inuac ión t opog rá f i ca natura l más allá del paraje de la Salve, p r o 
longándose en D e u s t o c o n las mans iones de los Ibar ra en La Cava, 
la de Roche l t en la R ibera de D e u s t o , la f inca B idar te y el f r o n d o s o 
parque del chalet del c o n d e de Zub i r í a , que c o r o n a b a la co l ina de 
Sar r iko . 

El segundo s e c t o r de v iv ienda de lu jo se e n c o n t r a b a d e n t r o de la 
t r a m a cuadr icu lada del Ensanche y resul taba más d isperso en el 
espacio. Había pequeñas al ineaciones de ho te les en un e x t r e m o de 
la A l a m e d a de M a z a r r e d o (8 casas), d o n d e aún sobrev ive u n o de 
ellos r e c o n s t r u i d o en los años ve in te : el ed i f i c io que s i rve de sede 
al A t h l e t i c C l u b de Fú tbo l y que fue res idenc ia pr ivada del nav ie ro 
Ramón de la Sota; m ien t ras que o t r o s g r u p o s se concen t raban en 
la calle Rodr íguez A r i as : seis casas en la conf luenc ia c o n A l a m e d a 
de U r q u i j o , y c u a t r o grandes chalets o c u p a n d o las fincas que hoy 
f lanquean la calle Banderas de Vizcaya. 

El t e r c e r sec to r const i tuía un caso más ta rd ío y de característ icas 
peculiares, ya que se encon t raba fuera de los límites de la p r ime ra 
fase de anex ión del t e r r i t o r i o de A b a n d o , es decir , en teo r ía en t e 
r r e n o no urbanizado. Era el ba r r i o de Indauchu, donde la famil ia 
A l lende había aprovechado el impulso regular izador del Ensanche 
para p r o m o v e r a t í t u lo personal un c o n j u n t o de residencias de alta 
calidad de las que o b t u v o impor tan tes benefic ios. La ampl iación de 
la jur isdicc ión bilbaína de 1905 se v io obl igada a respetar los hechos 
consumados y t u v o que adaptar el t razado regular de su cuadrícula 
al r epa r to de parcelas que este empresar io había real izado, t an to en 
la calle Part icular de A l lende (9 casas), c o m o en la in tersección de 
G o r d o n i z con la A lameda de San Mamés (18 casas). El r emode lado 
chalet de A l l e n d e - 1 , que edi f icó en 1910 Leona rdo Rucabado, es hoy 
el ú l t imo test igo de aquel ba r r i o opu len to en el que las mansiones 
compet ían p o r cop iar los esti los de m o d a de las capitales europeas 
creando una escenografía de ambiente e x ó t i c o y teatral l47. 

147 Basurto Fer ro .N. , 1986, «Leonardo Rucabado y la Arquitectura Montañesa» Xarai t . 
Madrid, en part icular el capítulo t i tu lado «Viviendas unifamiliares. El Barr io de In
dauchu», págs. I I ss. 
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U n e jemp la r e m b l e m á t i c o de la sun tuos idad residencial de aquel la 
p r i m e r a generac ión de grandes hote les fami l iares es la mans ión que 
poseía en el C a m p o de Vo lan t ín el p res iden te de la Fund ic ión Santa 
A n a de Bo lueta , José María de O l a b a r r i y Massino, cons t ru i da en 
1894 c o n p r o y e c t o del a r q u i t e c t o Julián de Z u b i z a r r e t a . Este ed i 
f ic io , que h o y alberga la sede de la A u t o r i d a d Por tua r ia y ha s ido 
o b j e t o de un m e t i c u l o s o análisis m o n o g r á f i c o l48, o f rec ía una ex 
quis i ta es tampa e x t e r n a inspirada en el man ie r i smo af rancesado y 
una d i s t r i buc ión i n t e r i o r t í p i camen te v ic to r iana , con sec to res per 
f ec tamen te d i fe renc iados para rec ib i r v is i tantes, a lo jar separada
m e n t e a la fami l ia y a la s e r v i d u m b r e , y un área de cr ianza de los 
n iños. D e a c u e r d o c o n la desc r ipc ión publ icada p o r Ma i te Paliza y 
N ieves Basur to «La zona principal de la antigua residencia de la Fa
mil ia Olábarr i l lama la atención por la elevada superficie, la extensión 
del programa y la minuciosidad y cal idad de la decoración. Había ves
tíbulo, hall, despacho, tres salas, billar, serré, comedor pr incipal y capilla, 
además de los dormitorios principales y los correspondientes cuartos de 
baño, etc. (...) La zona de servicio también tenía un gran desarrollo y 
contaba con un gran número de dependencias que estaban ubicadas en 
el semisótano (...) En cuanto a las chimeneas, éstas estaban presentes 
en todas las habitaciones principales de la casa (...) Por últ imo, el 
" h o t e l " de los Olabarr i presentaba un alto índice de confort. La casa 
contaba con calefacción central, instalación eléctrica, agua corriente, te
léfono, etc.». 

Hacía 1920 José Mar ía O l á b a r r i y Z u b i r í a había suced ido a su padre 
al f r e n t e de la je fa tu ra de la fami l ia, y residía en la casa c o n su 
mu je r , con la que llegaría a c o n c e b i r o c h o h i jos; p o r en tonces el 
c u e r p o de emp leados d o m é s t i c o s que atendían a esta e n o r m e 
mans ión estaba c o m p u e s t o p o r una ins t i t u t r i z br i tán ica, una o r o n 
da nod r i za mon tañesa , c a t o r c e cr iadas y un c r i ado . T o d a una legión 
de t raba jadores u n i f o r m a d o s al serv ic io de una fastuos idad tangib le 
p e r o p o c o d u r a d e r a , ya que al igual que muchos de los grandes 
palacetes de la a r i s toc rac ia e c o n ó m i c a bi lbaína, el hotel de los O l a 
bar r i t u v o una v ida m u y b reve . A pa r t i r de 1924 de jó de ser r e 
sidencia p e r m a n e n t e de la famil ia y fue cayendo en un p r o g r e s i v o 
abandono . 

2. La p r o m o c i ó n de pisos de lujo en alquiler fue u n o de los 
negoc ios más f r uc t í f e ros de la p r i m e r a fase de c o n s t r u c c i ó n del 
Ensanche. En algunos casos el p r o p i e t a r i o h i s t ó r i co de los t e r r e n o s 
acomet ía p e r s o n a l m e n t e la d i r ecc i ón del p r o c e s o de ed i f icac ión y 
se reservaba para su uso fami l iar una de las viv iendas de la planta 
pr inc ipa l , a r r e n d a n d o a c l ientes a c o m o d a d o s los pisos supe r i o res . 
A u n q u e buena pa r te del m e r c a d o i nmob i l i a r i o local estaba c o n t r o 
lado p o r los v ie jos linajes rent is tas que pract icaban una pol í t ica de 
invers iones m u y conse rvado ra , a p a r t i r de la ú l t ima década del siglo 

148 Paliza Monduate, M. y Basurto Ferro, N.., 1990, «La sede del Puerto Autónomo de 
Bilbao: El arquitecto Julián de Zubizarreta y el "hote l " de la familia Olabarri». P.A.B. 
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fue cada vez más f r e c u e n t e que el p r o m o t o r fuese un e m p r e s a r i o 
acaudalado que inver t ía pa r te de sus capitales en el negoc io i n 
mob i l i a r i o , c o m p r a n d o p r i m e r o los solares urban izados de A b a n d o 
y ed i f i cando después los b loques que m e j o r se adaptasen a la de 
manda del m o m e n t o . 

U n au tén t i co p r e c u r s o r de este m o d e l o de ac tuac ión lo e n c o n t r a 
mos en la f igura de Santos López de Le tona , m i e m b r o re levan te 
de la Asoc iac ión de P rop ie ta r i os del Ensanche y u n o de los p r i n 
cipales c o n s t r u c t o r e s de v iv ienda de cal idad en la Vi l la. Este pe r 
sonaje fue en o r i g e n un p o b r e em ig ran te a r ra t i ano que cons igu ió 
amasar una g ran f o r t u n a en M é x i c o m o n t a n d o fábr icas de paños. 
A l v o l v e r a Bizkaia c o n á n i m o de i n v e r t i r sus caudales p r e f i r i ó d i 
vers i f icar sus in tereses e c o n ó m i c o s , y aunque m a n t u v o una pe r 
manen te v incu lac ión c o n el s e c t o r t e x t i l f undando las fábr icas de 
La Encartada ( 1 8 9 2 , Balmaseda) y La Josefina (1897 , Ga ldakao) , l i -
d e r ó t amb ién al g r u p o de accionistas que c o s t e ó las obras de cons 
t r u c c i ó n del Puen te Vizcaya y e n t r ó a f o r m a r pa r te del C o n s e j o 
de A d m i n i s t r a c i ó n del Banco de C o m e r c i o . Lo que aquí in te resa, 
sin emba rgo , es resa l tar que este per f i l clásico de e m p r e s a r i o de 
é x i t o de los p r i m e r a s hornadas del despegue indust r ia l se c o m p l e 
taba con la p r o m o c i ó n de b loques de pisos de c i e r t o lu jo en las 
calles Ledesma, H e n a o y G r a n Vía. Prec isamente dos de los pocos 
edi f ic ios fundac iona les de la a r te r i a cen t ra l del Ensanche que aún 
se man t ienen en píe son o b r a suya: los por ta les n ú m e r o 6 y 20 , 
edi f icados en 1891 y 1888, respec t i vamen te , hoy tes t igos t e r m i 
nales de un es t i lo de vida burgués y a c o m o d a d o . López de Le tona , 
p o r su pa r te , nunca l legó a res id i r p e r s o n a l m e n t e en n inguno de 
estos b loques de v iv iendas, s ino que con temp laba t o d o el a j e t r e o 
de la c iudad en c r e c i m i e n t o desde la reservada y apacible t r a n 
qui l idad de su hotel un i fami l ia r s i tuado en la conf luenc ia de las calles 
Ercil la y H e n a o . 

C o n v i e n e r e c o r d a r que la m a y o r pa r te de las casas de vec inos que 
se c o n s t r u y e r o n d u r a n t e los p r i m e r o s años de v ida del Ensanche 
no daban la tal la de cal idad que cabría esperar de las pr iv i legiadas 
parcelas que ocupaban en la t r a m a urbana. La urgencia de la de 
manda de v iv ienda de los burgueses del Casco V i e j o y el afán de 
o b t e n e r benef ic ios i nmed ia tos de los p r o p i e t a r i o s de pequeños so
lares de A b a n d o , p r o v o c a r o n la apar ic ión de un g é n e r o de cons 
t rucc iones rápidas que en nada me jo raban la habi tabi l idad y c o n f o r t 
de las que ya exist ían en el A r e n a l , salvo en el m a y o r n ú m e r o de 
d o r m i t o r i o s . Esta t ó n i c a puede cons ide ra rse general izada hasta 
med iados de los años noven ta , y el p r o p i o López de Le tona fue 
p ro tagon is ta de la misma. Así , la casa de G r a n Vía-6 antes c i tada 
contenía c u a t r o pisos ampl ios (240 m2) p e r o de p lan team ien to cla
r am en te an t i cuado . El a u t o r de l p r o y e c t o , el m a e s t r o de ob ras D o 
mingo For t l49 , había d ispues to , c o m o era la c o s t u m b r e desde f ines 

A.M.B. Secc. 4.°, 79-5, 1981. 
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del siglo X V I I I , la sala, el gab ine te y el c o m e d o r o c u p a n d o la fachada 
de lan te ra , seguidos en segunda fi la p o r los d o r m i t o r i o s pr inc ipales; 
la coc ina y dos d o r m i t o r i o s de serv ic io se si tuaban en el e x t r e m o 
o p u e s t o de la casa, asomados al pa t io zaguero ; en m e d i o de ambos 
se encon t raban la caja de escaleras, t r e s pat ios de luz y ven t i lac ión , 
y un pasi l lo cen t ra l de c o m u n i c a c i ó n a cuyos f lancos se abrían los 
d o r m i t o r i o s de segundo rango . La coc ina estaba do tada de ch i 
menea, despensa y recoc ina , j u n t o a ella había dos r e t r e t e s y un 
c u a r t o de baño, y n inguno de los d o r m i t o r i o s carecía de alguna 
ventana a pat io para fac i l i tar la c i rcu lac ión de a i re. En to ta l la casa 
disponía de doce camas, c o n t a n d o las reservadas a las cr iadas, p e r o 
los espacios resul taban pequeños y el i n t e r i o r tenían un amb ien te 
exces ivamente ab igar rado ; e ra digna p e r o sin n inguna os ten tac ión 
de c o n f o r t ni novedades de e q u i p a m i e n t o . 

O t r o caso análogo fue el de la casa p r o m o v i d a p o r C i r i l o María de 
Us ta ra en una p o r c i ó n del t e r r e n o que h o y ocupa la sede cen t ra l 
del Banco Bi lbao Vizcaya, es dec i r , en un so lar de m á x i m a cen t ra -
l idad. El p r o y e c t o fue p r e p a r a d o p o r el m a e s t r o de obras N i c o -
medes Egui lur y data de 1888 l50. Se a c o m e t i ó en él la c o n s t r u c c i ó n 
de un ed i f ic io de c u a t r o pisos c o n buhardi l las habi tables, en un so
lar de antiguas huer tas de c o n t r a h e c h a planta po l igonal que el 
m a e s t r o n o cons igu ió reso l ve r c o n ac i e r t o . El b l oque de fachada 
e ra igual que el a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t o , c o n f o r m a d o p o r el s e c t o r 
d i u r n o de uso c o m u n i t a r i o — i n t e g r a d o p o r sala, gab inete y c o 
m e d o r — seguido p o r las alcobas de m a y o r rango; la casa disponía 
de dos r e t r e t e s adosados en la zona de serv ic io , p e r o sin e m b a r g o 
carecía de c u a r t o de baño . La c i rcu lac ión i n t e r i o r la canalizaban dos 
largos pasil los parale los que de l im i taban el pa t io de luces y el cajón 
de escaleras, y que se unían en el ves t íbu lo . Era una planta inne
cesar iamente laberínt ica que perd ía t o d a cohe renc ia en la zona t r a 
sera, en la que se encadenaban ind i sc r im inadamen te d o r m i t o r i o s y 
salas sin acceso ind iv idua l izado. En las buhardi l las la p lanta se dividía 
en dos c o r r e c t a s viv iendas de clase med ia , cada una con tan so lo 
un par de d o r m i t o r i o s , una coc ina , sala, gab inete y c o m e d o r . 

La m o d e r n i z a c i ó n de los p r o y e c t o s de v iv ienda se imp lan ta rá pau
la t i namente en los años f inales del siglo X I X , y lo hará en las calles 
adyacentes a la G r a n Vía, pues ésta ya había s ido copada du ran te 
la p r i m e r a o leada de cons t rucc i ones . D o s notab les edi f icac iones de 
este p e r í o d o ocupan respec t i vamen te la afilada esquina de encuen 
t r o de las calles Luchana y A l a m e d a U r q u i j o , y el f r e n t e sep ten 
t r i o n a l de la C a m p a de A lb ia , d e l i m i t a d o e n t r e las calles de San 
V i cen te y M a z a r r e d o . Son p r o y e c t o s e s t r i c t a m e n t e coe táneos , de 
p r inc ip ios de 1896, y f u e r o n p repa rados p o r Dan ie l Escondri l las y 
D o m i n g o For t . A m b o s co inc iden en p r o p o n e r un m o d e l o de v i 
v ienda c o n ní t ida separac ión de los sec to res de uso, habi tac iones 
amplias y de m á x i m a e x t e r i o r i d a d , g ran ho lgura y especial ización 

A.M.B. Secc. 4.°, 58-14, 2 de junio de 1888. 
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func iona l en el área de serv ic io , pat ios i n t e r i o res de super f ic ie casi 
dob le a la que exigían las o rdenanzas y reso luc ión de las esquinas 
con cue rpos c i l indr icos acr is ta lados y c o r o n a d o s p o r cúpulas. 

En el p r o y e c t o de Escondr i l las l51, la p lanta es p rác t i camen te t r i a n 
gular, con dos lados largos de fachada l ib re y u n o c o r t o y c iego, 
que c o n c e n t r a las func iones de serv ic io . La zona públ ica ocupa la 
p roa del ed i f ic io , escindida med ian te un s is tema de puer tas del res
t o de la v iv ienda, y cons ta de sala de visitas fo rma les , despacho y 
un l um inoso gabinete de conf ianza r o d e a d o de solanas; además hay 
un d o r m i t o r i o para inv i tados s i tuado j u n t o al ves t íbu lo y un acceso 
al t o c a d o r de señoras, que t a m b i é n t i ene en t rada desde los d o r 
m i t o r i o s fami l iares. Las t res habi tac iones de rec ib i r d isponían de 
ch imenea. Por su pa r te , los t r e s d o r m i t o r i o s pr ivados de que dis
ponía la casa se al ineaban en u n o de los lados del t r i ángu lo , ín ter -
conec tados e n t r e sí p o r atajos o puer tas enfilade — l o que cons 
t i t uye un p lan team ien to an t i cuado h e r e d a d o de las residencias 
nobles francesas del siglo X V I I — p e r o con ingresos independ ien tes 
desde el pasi l lo; el o t r o lado m a y o r alojaba dos d o r m i t o r i o s para 
el serv ic io d o m é s t i c o y un gran c o m e d o r c o n ch imenea y ba lcón. 
En la zaguera de serv ic io se ubicaban o r d e n a d a m e n t e el c u a r t o de 
plancha, una coc ina c o n gran campana, la despensa, r e t r e t e s se
parados para los c r iados y los p r o p i e t a r i o s (un s imple banco de 
madera con o r i f i c i o cen t ra l el p r i m e r o y una taza de loza sanitar ia 
inglesa el segundo) , y un c u a r t o de baño independ ien te . Los pasil los 
de c i rcu lac ión i n t e r i o r de cada u n o de los c u a t r o sec to res c i tados 
eran p rog res i vamen te más y más es t rechos para marca r la d i fe
ren te d ignidad de las zonas de la casa. 

Por su pa r te , en el p r o y e c t o de Fort152 se t ra taba de c o n s t r u i r 
t o d a una manzana rec tangu lar de 1.592 m2, a jus tando en ella v i 
viendas de d i fe ren tes categorías y d imens iones , aunque con una 
p resentac ión e x t e r n a de gran empaque , un i tar ia y b ien in tegrada. 
Las plantas de los pisos var iaban e n t r e 300 y 4 5 0 m2 de super f ic ie 
y, aún n o s iendo la más g rande, la que aparece m e j o r resuel ta es 
una de las in te rmed ias , la que ocupa el ángulo más p r ó x i m o a la 
iglesia de San V icen te . Es un d iseño en U, en t o r n o a un amp l i o 
pat io que aloja el ca jón de escaleras en h e r r a d u r a , en el que los 
brazos ver t ica les acogen la zona c o m u n i t a r i a de uso d i u r n o y el 
sec to r de serv ic io respec t i vamen te , m ien t ras que el t r a m o de l i 
gadura ho r i zon ta l s i rve para d i spone r c u a t r o d o r m i t o r i o s al ineados 
en fachada, c o m p l e t a m e n t e independ ien tes e n t r e sí, es dec i r sin la 
amenaza a la in t im idad que suponía el v ie jo s is tema de puer tas en 
filadas. La casa disponía de sendos r e t r e t e s de banco y de taza, y 
de una toilette para baños calentada p o r el fuego de una pequeña 
ch imenea esqu inera . Se planteaba p o r t a n t o un c i r c u i t o i n t e r i o r 
cargado de lógica y sen t ido func iona l , al m i s m o t i e m p o muy res-
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p e t u o s o de las convenc iones y jerarquías sociales, el cual , c o m e n 
zando desde el ves t íbu lo y la sala de visitas fo rma les , con t inuaba 
p o r los espacios púb l icos de m a y o r conf ianza, para pasar después 
al área pr ivada fami l iar , seguir p o r las cocinas y la zona de serv ic io 
y t e r m i n a r en el d o r m i t o r i o de los c r iados. 

Estos p r inc ip ios de d i s t r i buc ión son los que se ap l icaron de manera 
general izada en la v iv ienda de lu jo cons t ru ida en el Ensanche du 
ran te las p r imeras décadas del nuevo siglo, ma t i zando aún más la 
d iv is ión en alas independ ien tes para ev i ta r la i n t r o m i s i ó n del ser
v ic io d o m é s t i c o y p o t e n c i a n d o t a m b i é n la in t im idad persona l de 
cada u n o de los m i e m b r o s del g r u p o fami l iar . A pa r t i r de 1910 la 
genera l izac ión de los baños (s iempre separados del r e t r e t e ) y so
b r e t o d o la apar ic ión de nuevos ade lantos técn icos c o m o el as
censor , la calefacción p o r t e r m o s i f o n e s y el a l u m b r a d o e léc t r i co 
p e r m i t i e r o n alcanzar en las v iv iendas del Ensanche un e levado gra
d o de c o n f o r t d o m é s t i c o , m u y s u p e r i o r al que en cua lqu ie r o t r a 
época hubiesen l og rado las casas más nobles cons t ru idas en el Cas
co V ie jo . 

3. N o se debe o l v ida r que en el m i s m o Ensanche, j u n t o a los 
hote les y edi f ic ios de lu jo , t amb ién c o n v i v i e r o n du ran te t o d o este 
p e r í o d o numerosas cons t rucc iones más modes tas dest inadas a pi
sos para la clase media. Z o n a s n í t i damente catalogadas c o m o 
de clase med ia , y aún modes ta , f u e r o n — c o m o subraya Luis V i 
cen te García M e r i n o 153— el e n t o r n o de las rampas de U r i b i t a r t e , 
las calles H u r t a d o de Amézaga, Garc ía Salazar, I tu r r i za , Fernández 
del C a m p o y buena pa r te de la A l a m e d a de San Mamés, cuyas ren 
tas medias e ran i n fe r i o res a las del d i s t r i t o de San Francisco. 

Sin e m b a r g o n o e ra necesar io acud i r a los b o r d e s del área u rba
nizada para e n c o n t r a r v iv iendas ocupadas p o r d isc re tos admin is 
t r a d o r e s de c o m e r c i o , f unc iona r ios de los cue rpos de la admin is
t r a c i ó n y cargos i n t e r m e d i o s de las numerosas sociedades 
comerc ia les , navieras, m ineras , bancarias o de seguros que tenían 
reg is t rada su razón social en la Vi l la . En las calles más p r ó x i m a s a 
la G r a n Vía, c o m o las paralelas C o l ó n de Lar reategu i y H e n a o , o 
la pe rpend icu la r A l a m e d a de Recalde, cons ideradas zonas de cen-
t ra l idad máx ima , se a l te rnaban ocas iona lmen te edi f ic ios de apenas 
4 0 0 m2 de p lanta que alo jaban a dos famil ias en cada una de sus 
c u a t r o o c inco a l turas nob les , y hasta a c u a t r o famil ias más en sus 
buhardi l las. Estas v iv iendas apenas camb ia ron de m o d e l o hasta bien 
en t rada la segunda década del siglo X X , y algunos e jemp los todavía 
ex is ten tes , c o m o el n.0 6 de H e n a o ( D o m i n g o Fo r t , 1889) IS4, el 

153 García Mer ino , Luis Vicente, «La formación de una ciudad industrial. El despegue 
urbano de Bilbao». HAEE/IVAP. Bilbao, 1987. Entre el enorme cúmulo de análisis 
acertados e informaciones valiosas que cont iene esta excelente obra, véase para 
este tema específico el apartado «La ocupación del Ensanche» (págs. 689-698). 
154 A.M.B. Secc. 4.°, 66-5, 20 de junio de 1889. 
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n.0 25 de C o l ó n de Lar rea tegu i (Dan ie l Escondr i l las, 1895) l55, o 
uno ya desaparec ido de A l a m e d a de Recalde (Enr ique Epalza, 
1908) i56, s i rven para d e m o s t r a r con c lar idad el largo cam ino que 
las separaba de sus vec inos más a c o m o d a d o s . 

A u n q u e en ellas se t r a t a de m a n t e n e r s o m e t i d o el espacio i n t e r i o r 
a unas n o r m a s básicas de o r d e n , higiene y d e c o r o , la d i sm inuc ión 
de la super f ic ie habi l i tada p r o v o c a que tan so lo dos de las estancias 
puedan d i spone r de acceso a la fachada pr inc ipa l ; estas serán n o r 
ma lmen te la sala-gabinete ( independ ien tes en los edi f ic ios de lu jo , 
pe ro re fundidas en los de segunda categor ía en una sola hab i tac ión) 
y el c o m e d o r o la a lcoba m a t r i m o n i a l . El r es to de los d o r m i t o r i o s , 
c inco o seis c o m o p r o m e d i o , se repar t ían l ong i tud ina lmen te en el 
co razón de la casa, sin o t r a luz o ven t i l ac ión natura l que la que 
pudiesen rec ib i r de los pequeños pat ios i n te r i o res . La coc ina era 
la única pieza superv i v ien te de la denom inada zona de serv ic io , p o 
día t e n e r despensa, p e r o nunca recoc ina u o t r o s rec in tos especia
l izados; su ub icac ión p r e f e r e n t e era la cara t rasera , p e r o n o fa l tan 
e jemplos en los que p o r su pos ic ión casi cen t ra l resu l ta fáci l de 
duc i r que sería un inev i tab le f o c o de h u m o s y o l o r e s para t o d a la 
casa, m á x i m e c u a n d o aún seguían u t i l i zándose las ch imeneas de 
leña. Por su pa r te el e q u i p a m i e n t o san i ta r io era c la ramen te de f i 
c iente : podía haber inc luso dos r e t r e t e s , p e r o nunca c u a r t o de 
baño. 

4. La r ibe ra de recha del N e r v i ó n no p e r d i ó cent ra l idad en t o d o 
este p e r í o d o , y gracias a que las famil ias acomodadas d e s e r t a r o n 
de las calles fundac iona les de la Vi l la la clase medía y los p r o f e 
sionales l iberales c o n s o l i d a r o n r o t u n d a m e n t e su p r e d o m i n i o en los 
pisos del Casco Viejo, en especial en los del d i s t r i t o de Santiago 
y el c o m i e n z o de San N ico lás , es dec i r , c o n una tendenc ia al aban
d o n o de las t rad ic iona les Siete Cal les, y una clara p re fe renc ia p o r 
el espacio c o m p r e n d i d o e n t r e Santa Mar ía y nuevo A y u n t a m i e n t o . 
Se l legó inc luso a a b r i r una nueva calle de enlace e n t r e la Ronda y 
el a r ranque de I t u r r i b i d e : la actual María de M u ñ o z , t razada en los 
t e r r e n o s que habían p e r t e n e c i d o al co leg io jesuí t ico de los Santos 
Juanes. 

En el b a r r i o n o había p r o p i a m e n t e espacios l ibres para la edi f ica
c ión de nueva p lanta, p e r o sí a lgunos solares in f raut i l i zados p o r 
casuchas que f u e r o n ap rovechados para alzar en el los v iv iendas ac
tualizadas a las exigencias del m o m e n t o . Las medianeras c o n d i c i o 
naban la planta c o m o s i e m p r e lo habían hecho , de m o d o que el 
desafío que se o f rec ía a los a rqu i t ec tos locales del camb io de siglo 
era reso lve r de una manera más rac ional el nuevo r e p a r t o de usos 
de las h is tór icas parcelas de f o n d o de saco, de a p r o x i m a d a m e n t e 
190 m2 de super f ic ie . 

A.M.B. Secc. 4.°, 166-1, 1895. 
A.M.B. Secc. 4.°, 427-8. 1908. 
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Una de las so luc iones posib les es la que apl icó Enr ique Epalza en 
Barrenca l le Bar rena n.0 9 l57, r e c o n s t r u i d a en 1893. D i spuso un ca
j ó n de escaleras cen t ra l en vez de las antiguas escaleras la tera l i -
zadas de un so lo t i r o p rop ias de las casas antiguas del b a r r i o , y 
ab r i ó dos pat ie jos i n t e r i o r e s para t r a e r algo de luz y a i re al núc leo 
i n t e r i o r , que en las plantas gót icas e ra s i empre c iego. A d o p t ó una 
d i s t r i buc ión en espina de pez, c o n un largo pasi l lo cen t ra l , c o n al
cobas y serv ic ios a los lados, y estancias nobles en ambos e x t r e 
mos . U b i c ó la sala y un gab inete en la fachada pr inc ipa l , y el c o 
m e d o r y un segundo gab inete en la zaguera, o r i en tada a la calle 
Pelota. En el espacio c o m p r e n d i d o e n t r e ambos sec to res de rec ibo 
d ispuso la coc ina, dos r e t r e t e s y c inco d o r m i t o r i o s ; c u a t r o de es
t o s ú l t imos eran c o m p l e t a m e n t e c iegos, sin n inguna ventana al ex
t e r i o r ni pos ib i l idad efect iva de ven t i l ac ión . 

Si éste era el p lano de las c u a t r o a l turas nob les , en la buhard i l la la 
super f ic ie se reducía en algo más de un t e r c i o . A n t e la m e r m a de 
espacio in teresa c o n t r a s t a r de cual de las estancias se p resc ind ió , 
pues e l lo ind icará cuales e ran las dependenc ias de pres t ig io (ac
cesor ias) y cuales las cons ideradas mín imas o f u n c i o n a l m e n t e i r r e -
nunciables en la época. C o m p a r a n d o esta v iv ienda con las de los 
pisos in fe r io res se pe rc ibe i n m e d i a t a m e n t e la ausencia de gabinetes 
y la desapar ic ión de u n o de los r e t r e t e s ; hay t a m b i é n un d o r m i 
t o r i o menos , p e r o la coc ina man t i ene la mismas d imens iones y se 
respetan la sala y el c o m e d o r . T a m p o c o hay ch imeneas para ca
len ta r los cua r tos de r ec i bo o uso c o m u n i t a r i o . 

5. Los pisos de clase media en los arrabales o áreas ex te rnas 
del Ensanche no f u e r o n en m o d o a lguno in f recuentes . En c i e r t o 
m o d o actuaban c o m o pantal la o m u r o de c o n t e n c i ó n de los su
bu rb ios que f lo rec ían a sus espaldas y que con el t i e m p o acabarían 
p o r engu l l i r los , s ino u rban ís t i camen te , sí desde un perspect iva so
c io lóg ica. Este es el caso del área c o m p r e n d i d a e n t r e la calle San 
Francisco y la ría, o rdenada p o r las manzanas regular izadas de Bai-
lén. D o s de Mayo y H e r n a n i , y p o r la ex tensa al ineación del mue l le 
de Marzana. 

El larguís imo edi f ic io de este mue l le de la ría es un e j e m p l o para
d igmát i co del l en to p e r o imparab le desc lasamiento de la zona. El 
t e r r e n o era p r o p i e d a d de R a m ó n Basanta, qu ien en m a r z o de 1884 
encargó a D o m i n g o F o r t la con fecc ión del p r o y e c t o 158 de edi f i 
cac ión de t r e i n t a y seis v iv iendas dest inadas a pequeños c o m e r 
c iantes, emp leados , a r tesanos y l i b repro fes iona les de recu rsos m o 
des tos . El e s t r e c h o espacio d ispon ib le debía ser a p r o v e c h a d o al 
m á x i m o , de m o d o que F o r t o p t ó p o r p resc ind i r de los pat ie jos 
i n t e r i o r e s . D e este m o d o las plantas de cada casa se concebían 
c o m o un rec tángu lo c o m p a c t o , c o n los lados c o r t o s ab ie r tos a la 

157 A.M.B. Secc. 4.°, 100-4. 20 de oc tubre de 1893. 
158 A.M.B. Secc. 4.°, 27-8. 27 de marzo de 1884. 
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calle y ut i l izados para ub icar en el los la sala, el c o m e d o r , la coc ina 
y la a lcoba pr inc ipa l , empare jadas dos a dos ; e n t r e ambos cue rpos 
se emplazaban la caja de escaleras y t r e s o c u a t r o d o r m i t o r i o s c ie
gos a los que nunca llegaría el a i re f resco . Cada v iv ienda disponía 
de su c o r r e s p o n d i e n t e r e t r e t e y n o tenía o t r o f o c o de ca lo r que 
la ch imenea de la coc ina. 

La ocupac ión de estas viviendas de alquiler, p o r par te de familias con 
medios económicos , t u v o c ie r to é x i t o mient ras no hubo ot ras ofer 
tas disponibles, deb ido a la saturación del Casco V ie jo y al exc luyente 
e l i t ismo del p r i m e r Ensanche. Sin embargo , a par t i r de 1905 resultaba 
mucho más fácil — e incluso más rentable para los he rederos de Ba-
san ta— ocupar cada casa con dos o t res familias de o b r e r o s que 
encon t ra r un candidato de clase media dispuesto a renovar el con 
t r a t o de a r rendamien to p o r o t r a generación. Así , en los años veinte, 
en esas mismas casas el índice de ocupac ión era de t res familias p o r 
vivienda. El p roceso de pro le tar izac ión de los arrabales fue imparable 
hasta la G u e r r a Civ i l ; se ex tend ió incluso al m i smo corazón de A c h u -
r i , donde la p r o p o r c i ó n de cabezas de familia jo rna le ros aumen tó del 
4 9 % en 1900, a casi el 5 7 % en 1935. 

6. Los pisos ocupados por familias obreras saturaban los su
burbios mer id iona les de la Vi l la. Hacia 1900 el d i s t r i t o de San 
Francisco, o c u p a d o p o r un 5 0 % de cabezas de famil ia de clase 
o b r e r a , marcaba el l ími te de una bolsa de degradac ión social p r o 
gresiva que se ex tendía hacia el Sur, c o n p r o p o r c i o n e s c rec ien tes 
de pob lac ión p ro le ta r i a : 63,9 % en el b a r r i o de Las C o r t e s y 70,1 % 
de famil ias jo rna le ras en Bi lbao la Vie ja. En esta fecha el d i s t r i t o 
cua l i ta t i vamente más o b r e r o era el del nuevo Hosp i t a l , d o n d e en 
t r e Basur to y Olabeaga se concen t raba un paquete de pob lac ión 
rec ién llegada en el que el 74,7 % de las famil ias se declaraban j o r 
naleras y d o n d e se reg is t raban las rentas medias más bajas de la 
c iudad. Esto ocu r r í a antes de que la zona fuese incluida en la a m 
pl iación del Ensanche l59, y se puede pe rc ib i r que el p r o c e s o ur -
ban izador t u v o un e fec to fu lm inan te en la c o m p o s i c i ó n social de la 
per i fe r ia de A b a n d o , ya que en 1935 la p r o p o r c i ó n había descen
d ido a tan so lo el 48,1 %. 

Los m ismos maes t ros de o b r a y a rqu i t ec tos que actuaban en el 
Ensanche in tervenían t a m b i é n en los ba r r i os pe r i fé r i cos , y así en 
c o n t r a m o s a Dan ie l Escondr i l las p r o y e c t a n d o una casa de c u a t r o 
al turas en la calle de la C a n t e r a c o m i s i o n a d o p o r José A n t o n i o La-
r rabe i t i , en 1881 l60; o inc luso ac tuando él m i s m o c o m o p r o m o t o r 

159 Hasta entonces se consideraba como zona de carácter rural , y no se permitía 
constru i r casas de más de un piso, lo que impedía una planificación de vivienda 
barata que acogiese en condiciones dignas a la población residente y a la que as
piraba instalarse en el d is t r i to aprovechando los bajos precios del te r reno . En £/ 
Nervión (17 de abril de 1901) se vierten algunas críticas a la pasividad del Ayunta
miento po r no actuar di l igentemente en este asunto. 
160 A.M.B. Secc. 4.°, 142-63. 25 de abril de 188! 
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i nmob i l i a r i o de v iv ienda o b r e r a en la calle Zabala n.0 2 1 , en 
1886 l61. 

Resul ta m u y c la r i f i cador para pe rc i b i r cual era el c r i t e r i o especu
lador y la e c o n o m í a de med ios c o n la que se p royec taban estos 
edi f ic ios, obse rva r que en algunos casos los planos se pasaban de 
una casa a o t r a sin apenas var iac iones, a h o r r á n d o s e el gasto de un 
nuevo es tud io . El p r o p i o Escondr i l las o f r e c i ó los planos de su casa 
de Zabala al p r o p i e t a r i o Juan de T o r r e , para que cons t ruyese o t r a 
idént ica en la m isma calle l62, apenas dos años después de la p r i 
m e r a ob ra . Se t ra taba en ambos casos de edi f ic ios de c u a t r o al turas 
c o n dos v iv iendas p o r p iso, s o b r e solares i r regu lares c o n una plan
ta út i l de apenas 190 m2, de r e p a r t o as imé t r i co . Las v iv iendas ma
y o r e s tenían sala, gab ine te , coc ina , r e t r e t e y c inco alcobas, todas 
i n t e r i o res salvo la p r inc ipa l ; m ien t ras que las m e n o r e s prescindían 
del m inúscu lo gab inete y de u n o de los d o r m i t o r i o s . P rác t i camente 
todas las estancias de la casa eran t rapezo ida les , m u y est rechas y 
con grandes d i f icu l tades de a p r o v e c h a m i e n t o , lo que u n i d o a su 
fal ta de luz y ven t i lac ión las hacía d i f í c i lmente habi tables; sin e m 
bargo l legaron a ser ocupadas p o r dos y t r e s famil ias de emig ran 
tes. Este es el t i p o de v iv iendas que en la época se denominaban 
«casas de dormi r»163, p o r q u e se alqui laban p o r habi tac iones a 
o b r e r o s jóvenes que, en p r i nc i p i o , só lo las ut i l izaban para descan
sar al f inal de la j o rnada labora l , p e r o que en la práct ica, a p o c o 
que alcanzasen c ie r ta estabi l idad en el pues to de t raba jo , acababan 
insta lándose con t o d a su fami l ia en una sola a lcoba. 

Fue ron t amb ién a rqu i t ec tos de c i e r t o p res t ig io , algunos ya c o n 
sagrados al serv ic io de la al ta burguesía local , qu ienes c o n s t r u y e r o n 
estas casas de ínf ima cal idad en los suburb ios ; c o m o M a r i o Camiña 
a p r inc ip ios del siglo X X , m e t i d o a p royec t i s ta de v iv iendas ob re ras 
en Ol le r ías A l tas . Se t r a t a de i n te rvenc iones puntua les, descon -
tex tua l izadas, que tan so lo p r e t e n d e n rentab i l i zar una f inca pr ivada, 
sin p lantearse el p r o b l e m a de las cond ic iones que debía r e u n i r la 
v iv ienda mín ima o c o m o d iseñar la célula básica de hab i tac ión con 
med ios y superf ic ies reduc idas. Po r el c o n t r a r i o , lo que d o m i n a es 
una falsa p re tens ión de d ignidad e x t e r n a y una d i s t r i buc i ón i n t e r i o r 
que , t r a t a n d o de r e c r e a r los m o d e l o s de clase med ia , desperd ic ia 
el escaso espacio d ispon ib le con angostos pasil los y salas de dudosa 
u t i l idad. Así , p o r e j emp lo , en estas v iv iendas de Ol le r ías de 1902, 
casi un t e r c i o de la p lanta de 60 m2 se p ie rde en un larguís imo 

161 Id. 4.°, 45-25, 31 de agosto de 1886. 
162 Id. 4.°, 5 8 - 1 , 4 de enero de 1888. 
163 Esta denominación ya la utiliza en Marqués de Tovar tras una visita de inspección 
que realizó al madri leño barr io de La Latina, cuyas casas de d o r m i r califica de «as
querosos antros». En la prensa bilbaína puede verse un extenso art ículo sobre «El 
aseo y la higiene en las casas de d o r m i r » en El Nervión, 24 de enero de 1902, y una 
denuncia de sus terr ib les condiciones de habitabilidad en o t ra colaboración del mis
mo diar io t itualada «Bilbao tenebroso» (26 de dic iembre de 1901). 
164 Id. 5.°, 347-4, 1902. 
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c o r r e d o r en U , los d o r m i t o r i o s quedan reduc idos a dos es t rechos 
cuar tos d o n d e la fami l ia necesar iamente se c o m p r i m í a , y sin e m 
bargo se p e r m i t e el lu jo de m a n t e n e r la coc ina y el c o m e d o r c o m o 
dos unidades separadas, para dar una apar iencia de buenas f o rmas 
burguesas. Por m a n t e n e r las n o r m a s burguesas de d e c o r o púb l i co 
se malgastaba el espacio c reando estancias representa t ivas p r i nc i 
pales y no se abordaba el p r o b l e m a real que era el hac inamien to 
en los d o r m i t o r i o s i n t e r i o res . 

Casas mal diseñadas, en malos solares, mal equipadas y p e o r u t i 
lizadas. Este era el angust ioso pano rama de la v iv ienda de las clases 
popu la res bilbaínas al in ic iarse el nuevo siglo. 

4.2.8. El problema social de la vivienda: La vivienda obre
ra y la reapertura del debate urbanístico en Bilbao 

A med ida que el que el p r o c e s o de indust r ia l izac ión iba ace lerán
dose, crecía igua lmente el p r o b l e m a de la v iv ienda de la clase t r a 
ba jadora, de m o d o que ya en 1878 el G o b i e r n o t r a t a de e labora r 
un p r o y e c t o de ley para p r o m o v e r la c o n s t r u c c i ó n de barr iadas 
ob re ras con prev is iones urbaníst icas, t ipo lóg icas y de a r renda 
m ien tos , que no l legó a ap robarse . Se c r e a r o n algunas Comis i ones 
l lamadas a i n ten ta r pal iar, en el m e j o r de los casos, las consecuen
cias der ivadas del hac inamien to y de la falta de higiene, p e r o el 
p r o b l e m a de la hab i tac ión iba adqu i r i endo tal envergadura que ni 
s iquiera el Estado parecía d i spone r de los mecan ismos necesar ios 
para a f r o n t a r l o . El asun to recayó así en manos de la iniciat iva p r i 
vada y en la buena vo lun tad de los d is t in tos p r o m o t o r e s , con lo 
que los resu l tados no f u e r o n t o d o lo sat is factor ios que cabía de
sear. La búsqueda de so luc iones reales al p r o b l e m a no estaba al 
alcance de actuac iones indiv iduales sin que p rev iamen te no se in 
t r o d u j e s e n re fo rmas radicales en el m e r c a d o de la v iv ienda p o 
pular. As í se perc ibía e n t r e los sec to res más consc ientes de la Vi l la 
quienes desde las páginas de «El N e r v i ó n » se p reguntaban: «¿Qué 
sucedería en Bilbao si, en un momento dado, quisieran todos los pro
pietarios de las casas prohibir el hacinamiento y llevaran a la práctica 
su propósito plantando en m i tad del arroyo a las personas que exceden 
del número de las que racionalmente deben albergarse en cada habi
tación? (...) La aglomeración insalubre e inmoral que viven aquí tantas 
familias de clase obrera y aun de la clase media, no puede ser impedida 
expulsando inquilinos, sin que previamente haya viviendas cuya baratura 
en el precio del alquiler las ponga al alcance de los que sólo pueden 
pagar tres o cuatro reales diarios» l6S. 

«El Nervión», 22 de oc tubre de 1902. 
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En la Vi l la del N e r v i ó n f u e r o n las zonas de Bi lbao la Vie ja y los 
l lamados arrabales las zonas que t r ad i c i ona lmen te a b s o r b i e r o n la 
m a y o r pa r te de la pob lac ión o b r e r a , n o obs tan te l legaron a satu
rarse, lo m i s m o que c ie r tos sec to res del Casco V ie jo que estaban 
s iendo igua lmente ocupados p o r numerosas famil ias inmigrantes . 
Fue en tonces cuando se bara jó la posib i l idad de c o n s t r u i r v iv iendas 
baratas en el pr iv i leg iado Ensanche. A h o r a bien ¿cómo logra r ed i 
f icaciones baratas en un espacio en el que los solares conoc ían p r e 
cios tan desorb i tados?. Una so luc ión pod r ía estar en la ces ión gra
tu i t a de los t e r r e n o s p o r par te del Mun ic ip io , s igu iendo la f ó r m u l a 
empleada p o r o t r o s países, c o m o Inglaterra. Sin e m b a r g o , en o p i 
n ión de algunos e x p e r t o s esta a l ternat iva estaba demas iado p r ó 
x i m a al pensamien to social ista y además podía ser causa de una 
grave in just ic ia compara t i va , desde el m o m e n t o en que los ayun
t am ien tos n o podían d i spone r de los inmensos caudales que ne
cesitarían para e x t e n d e r la med ida p o r igual a todas las famil ias 
pob res l66. Por o t r o lado, es sabido que el mun ic ip io con taba c o n 
escasísimos t e r r e n o s p r o p i o s . N o obs tan te , esos m ismos e x p e r t o s 
veían la conven ienc ia y ren tab i l idad de que las masas ob re ras n o 
se instalasen en lugares m u y alejados de los c e n t r o s de t raba jo , de 
m o d o que había que buscar una f ó r m u l a capaz de hacer pos ib le la 
c o n s t r u c c i ó n de v iv iendas ob re ras en t e r r e n o s del Ensanche. En la 
m e n t e de t o d o s estaba la posib i l idad de c o n s t r u i r o r d e n a d a m e n t e 
un buen n ú m e r o de casas baratas en los ba r r ios de Z o r r o z a , La 
Peña, Olabeaga, Basur to y Lar rasqu i tu , p e r o cua lqu ie r p r o p u e s t a 
en esta d i r ecc ión se t opaba de nuevo con el p r o b l e m a de las l i 
m i tac iones de la O r d e n a n z a de las A fueras , que impedía t o d a cons
t r u c c i ó n p r o g r a m a d a en estas zonas que n o fueran chalets , casas 
de labranza o instalaciones industr ia les. La mod i f i cac ión de esta 
n o r m a t i v a obs t rucc i on i s t a estaba sujeta a un plan genera l de r e 
f o r m a y un i f icac ión de todas las ordenanzas v igentes y nadie pa
recía d ispues to a asumi r la carga de debates y con t rove rs i as que 
este p r o y e c t o hub ie ra desatado e n t r e los g rupos de p res ión de 
Bi lbao 167. 

Por lo demás, s igu iendo c o n los razonamien tos de los técn i cos m u 
nicipales, pues to que las clases acomodadas vivían en pob lac iones 
agrupadas en casas de vec indad , no podía p r e t e n d e r s e mayo res 
cond ic iones de ho lgura e independenc ia para los «artesanos» l68, 
p o r lo que cua lqu ie r m o d e l o de v iv ienda uni fami l iar al es t i lo de las 
realizadas en Ing la ter ra o A leman ia debía rechazarse p o r inapl ica
ble. La única so luc ión que se les o c u r r í a pasaba p o r r e d u c i r el t a 
m a ñ o de las v iv iendas y t r a t a r de abaratar , en lo pos ib le , los cos tos 
de la c o n s t r u c c i ó n . Puesto que en muchas de las viv iendas prop ias 

166 Alzóla, P. «Habitaciones para obreros . Informe sobre la pregunta del cuestio
nario a cerca del mejoramiento de la clase obrera en Vizcaya (Conclusión)». Revisto 
de Vizcaya, año 1886, pág. 6. 
167 Hay referencias a esta situación de parálisis institucional en «El Nerv ión» , 8 de 
jul io de 1902. 
168 Así los llamaba Pablo Alzóla. 
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del Casco V ie j o o de Bi lbao la Vie ja se alojaban c o n f recuenc ia dos 
o más famil ias, e ra p rec i so e n c o n t r a r a un m o d e l o t i p o que se ajus
tase e s t r i c t a m e n t e a las necesidades de estas famil ias o b r e r a s . 

A pa r t i r de aquí y ya en esta t e m p r a n a fecha de 1886 se o f r ec en 
una ser ie de a l ternat ivas: 

1. La p resen tada p o r el en tonces A r q u i t e c t o Prov inc ia l J. L. Lu-
zárraga, voca l de la C o m i s i ó n Prov inc ia l para el M e j o r a m i e n t o de 
las Clases O b r e r a s . Cons is t ía aquel la en la c o n s t r u c c i ó n de una se
r ie de casitas de 95 m e t r o s superf ic ia les de p lanta que cons ta ran 
de lonja y 4 pisos. En cada u n o de estos pisos habría dos v iv iendas 
que con tend r í an cada una de ellas coc ina , sala, 3 alcobas y r e t r e t e . 
La a l tu ra de los pisos sería de 3,25 mts . y las paredes med ianeras 
y la caja de escalera se real izarían c o n e n t a r i m a d o de madera . El 
m o d e l o p r o p u e s t o pos ib i l i taba o t r a var ian te aún más modes ta , r e 
duc iendo la super f ic ie de la planta a 79 mts. , c o n lo cual cada v i 
v ienda tan so lo deber ía d i spone r de coc ina, dos d o r m i t o r i o s , des
pensa y excusado . Sin e m b a r g o esta a l te rnat iva p resentaba el 
i nconven ien te de n o plegarse a las Ordenanzas munic ipa les e n t o n 
ces v igentes, que p roh ib ían la ut i l izac ión de la made ra en paredes 
medianeras y en huecos de escalera. 

2. La segunda o p c i ó n de fend ida p o r un t raba jado r , p resentaba un 
p lano de una casa de p lanta baja y p iso pr inc ipa l de 9,1 mts . de 
f r e n t e p o r 8,90 mts . de f o n d o , es dec i r , 81 m e t r o s cuadrados . El 
p resupues to de c o n s t r u c c i ó n ascendía a 15.000 ptas. N o obs tan te , 
ca lcu lando en o t r o s mi l el t e r r e n o y añad iendo los gastos de ad 
m in i s t rac ión , r epa ros , más el in te rés , resul taba un cos te exces i 
vamen te e levado. 

3. La t e r c e r a p r o p u e s t a e ra muy s imi lar a la p r i m e r a . Se p resen 
taba un p lano de casas para o b r e r o s de 4 a l turas y so tabancos , 
o c u p a n d o una p lanta de 7 9 7 pies superf ic ia les. Cada v iv ienda debía 
cons ta r de coc ina , sala, t r e s alcobas y r e t r e t e . N o obs tan te , la al
t u r a que se marcaba para los pisos era m e n o r que la ex ig ida p o r 
el Reg lamen to de Edif icación de Bi lbao. 

4. En c u a n t o a esta ú l t ima p r o p u e s t a fue p lanteada p o r el ya c o 
n o c i d o Pablo A l zó la , qu ien comienza hac iendo una cr í t ica a los p r o 
yec tos a n t e r i o r e s . En lo que se re f i e re al del A r q u i t e c t o Prov inc ia l , 
juzgaba A l zó la que además del i m p e d i m e n t o apun tado , adolecía de 
un de fec to añad ido para su ap l icac ión, tal e ra que los so lares p lan
teados p o r Luzárraga resul taban de p o c o f o n d o , de tal mane ra que, 
dada la d ispos ic ión del Ensanche, se seguía un gran despe rd i c i o de 
t e r r e n o . 

En c o n t r a p a r t i d a . A l zó la p r o p o n e su p r o y e c t o a base de c u a t r o 
casas dob les de 4 8 v iv iendas y 4 lonjas. La fachada sería de I 1,20 
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mts . y el f o n d o 17,80 mts . En cuan to a la d i s t r i buc ión de estos 
edi f ic ios A l zó la señala ^cse ha estudiado cuidadosamente para proveer 
a las necesidades de la clase trabajadora huyendo del defecto muy ge
neral en esta villa de que las habitaciones son excesivamente espaciosas 
y, por consiguiente, demasiado caras para los recursos de los que viven 
atenidos a un jornal» l69. La super f ic ie de las dos casas cuádrup les 
sería de 398,70 m e t r o s superf ic ia les o sea, 49,8 m e t r o s cuadrados 
para cada v iv ienda a lo que habría que añadi r la galería de la par te 
zaguera, que supondr ía un desahogo para c ie r tos usos d o m é s t i c o s . 

La capacidad de los dos d o r m i t o r i o s pr inc ipales sería de 26,8 mts . 
cúb icos y de 16,20 el t e r c e r o , lo que los si tuaría al b o r d e de lo 
reg lamen ta r i o . La pieza más espaciosa de la casa deber ía ser la c o 
cina, cuya capacidad sería de 30,50 m e t r o s cúb icos ya que esta es
tancia debía ser escenar io c o n v e r t i b l e de múl t ip les usos. 

T ras p resen ta r las caracter íst icas enunciadas A l zó la pasa a hacer 
algunas cons iderac iones que resu l tan de in terés para c o n o c e r la 
menta l idad del m o m e n t o , en el que el f a c t o r o r n a m e n t a l se p r o 
ponía c la ramen te c o m o un i n s t r u m e n t o de segregación «Quizá ex
trañe, d ice t e x t u a l m e n t e A lzó la , a los que no conozcan los materiales 
de la localidad que hayamos dado ciertas condiciones de ornato a la 
fachada principal, pensando evitarse toda clase de gastos superfluos al 
levantar casas de obreros; pero esta objeción debemos contestar que, 
en pr imer lugar no es justo que se escoí;me a la vivienda de esta clase 
hasta el aire, haciendo lóbregas las habitaciones por la exigüidad del 
tamaño de las ventanas , y si nosotros proyectamos en cambio balcones 
rasgados hasta el pavimento, resultan mejores proporciones para los 
huecos sin aumento sensible en los gastos de edificación» 170 En cuan to 
a los mater ia les ut i l i zados. A l zó la habla de sil lería lisa para el piso 
bajo o lonja, y el r es to de la fachada revocada c o n mezcla de ce
m e n t o h id ráu l i co , que impr im ía un aspecto d igno al ed i f i c io con 
gran economía , pues las m o l d u r a s decora t ivas p royec tadas eran 
igua lmente de poca m o n t a . 

Cur iosamen te , este deseo de i m p r i m i r una c ier ta dignidad a las edi 
f icaciones obreras no suponía una concesión a la dura s i tuación de 
estas clases, s ino que A lzó la lo plantea c o m o una manera de no per
judicar el aspecto del Ensanche, al cons iderar que no era d e c o r o s o 
pe rm i t i r un aire de miser ia en el ba r r i o en que habrían de situarse. 

D e o t r o lado. A l zó la , g ran c o n o c e d o r de los negocios inmob i l ia 
r ios , sugiere la conven ienc ia de mezc la r famil ias más acomodadas 
con las de m e n o s recu rsos pues, en el m o m e n t o en el que este 
b a r r i o o b r e r o fue ra adqu i r i endo más impo r tanc ia , se pod r í a p r o 
cede r con el so lo camb io de las puer tas de las habi tac iones y sin 
necesidad de d e r r i b o s a agrupar dos v iv iendas en una sola. 

169 Alzóla, P., «Habitaciones...», O p . Cit., pág. 
170 Alzóla, P., «Habitaciones....», O p . Cit . 
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D e l t e x t o de A l z ó l a parece desp rende rse que su Iniciat iva fue l le
vada a la p rác t ica , sin e m b a r g o , n o ex is te n inguna constanc ia de 
que su p r o p u e s t a l legara a hacerse rea l idad. Será p rec i so espera r 
aún unos cuan tos años para c o n o c e r real izaciones específicas en 
este amp l i o c a m p o de la v iv ienda barata. 

El paso del t i e m p o , e m p e r o , n o fue s ino agravando el p r o b l e m a de 
la hab i tac ión o b r e r a , hac iéndose eco de e l lo la prensa d iar ia c o n 
descr ip t i vos a r t í cu los en los que se expon ían las dep lo rab les c o n 
d ic iones de v ida en que vivían numerosas famil ias bilbaínas l71. Sin 
e m b a r g o , y a pesar de lo acuciante de la s i tuac ión , las iniciat ivas 
para e m p r e n d e r la c o n s t r u c c i ó n de viv iendas sociales planif icadas 
y c o n unas cond i c i ones mín imas de habi tabi l idad f u e r o n en p r i n 
c ip io escasas. Así , según not ic ias aparecidas en El N e r v i ó n y en la 
Gace ta del N o r t e 172 en el año 1 9 0 ! , el M a e s t r o de O b r a s Ped ro 
José A s t a r b e p r o y e c t ó una b a r r i o para o b r e r o s y emp leados en 
Z o r r o z a u r e , de D e u s t o , p r o p i e d a d de los señores A n s o l a l73. N o 
obs tan te , aquel la inic iat iva n o p r o s p e r ó pues se aconse jó a d ichos 
p rop ie ta r i os que o f rec ie ran aquel los cuaren ta mi l m e t r o s cuadra
dos para cuar te les , pues se cons ideraba de c i e r t o va lo r es t ra tég ico 
aquel p u n t o para gua rda r la ría pr inc ipa l y el a f luente r ío Cadagua. 
E n t r e t a n t o , en ese m i s m o año , el a y u n t a m i e n t o b i lbaíno t ras rec ib i r 
un i n f o r m e de la m isma C o m i s i ó n de F o m e n t o y c o n un es tud io 
p r ev i o del a r q u i t e c t o munic ipa l d ispuso c o n c e d e r una ser ie de fa
ci l idades, tales c o m o la exenc ión de impues tos , sum in i s t ros g ra 
t u i t o s y subvenc iones , para f o m e n t a r las iniciativas de casa baratas 
e higiénicas l74, ayudando así a los p r o p i e t a r i o s o ent idades que ya 
p o r in te rés , o b ien p o r móv i les a l t ru is tas, se p ropus ie ran c o n t r i b u i r 
a pal iar tan impe r i osa necesidad social l75. 

171 «Saneamiento», «El Nerv ión» , I I junio de 1887. 
«Inspección sanitaria», «El Nerv ión» , 6 nov iembre 1897. 
«La higiene de Bilbao», «El Nerv ión» , 21 enero 1898. 
«Higiene y demografía», «El Nerv ión» , I I marzo 1898. 
«Visita nocturna. Bilbao tenebroso», «El Nerv ión» , 26 dic iembre 1901... 
172 «Casas para ob re ros y empleados», «La Gaceta del N o r t e » , 26 marzo 1909. 
173 «El plan de urbanización comprende la apertura de tres calles paralelas de suroeste 
a noroeste, con una trasversal y plaza central con soportales de arcos; otra calle al fondo 
paralela a dicha trasversal de noroeste a suroeste; y además otro terreno para iglesia y 
plaza o cobertizo destinado a mercado y a solaz de los niños, con edificios de soportales 
también, con solares algo mayores a derecha e izquierda, propios para escuelas, salones 
de recreo, etc. Como los solares son amplios se comprenderá la posibilidad de construir 
dichas casas de obreros con sus pequeños huertos o patios de desahogo, y la posibilidad 
de interpolar casitas de campo con sus jardincillos y pequeños accesorios, por el estilo de 
los muchos de los alrededores de París». El Ne rv ión , 21 de oc tubre de 1901. 
174 El Nerv ión , 17 de set iembre de 1901. 
175 Durante estos pr imeros años del nuevo siglo la prensa local se hace eco re i 
teradamente de la urgente necesidad de construcción de viviendas para la clase 
trabajadora. Los t í tu los de algunos artículos entresacados de las páginas de El Ne r 
vión lo manifíestan con suficiente elocuencia: «Cosos poro obreros /, // y 111» (14, 15 
y 19 de enero de 1901), «Proyecto de construcción de casas baratas» (14 de febrero 
de 1901), «Poro la construcción de casas económicas» (5 de marzo de 1901), «Casa 
para obreros» (14 y 15 de noviembre de 1901), «Un problema. Las viviendas de la 
miseria» (21 de abri l de 1902), «Viviendas de la clase pobre» (22 de abril de 1902), 
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La p r ime ra in tervenc ión i m p o r t a n t e en este sent ido no se p roduc i rá 
no obstante, hasta la p r imavera de 1909, cuando se crea la Sociedad 
de Cons t rucc iones Baratas, cuyo Conse jo estaba cons t i tu ido p o r 
destacadas personal idades bilbaínas de la industr ia y las finanzas l76. 

D i cha soc iedad creada, según su p res iden te , sin n ingún afán de lu 
c r o l77, so l ic i taba del A y u n t a m i e n t o la co l abo rac i ón para la cons
t r u c c i ó n de 5 casas sencil las y o n c e dob les en el b a r r i o de la C r u z , 
en las Calzadas de Mal lona , s o b r e un so lar r e c i e n t e m e n t e adqu i 
r i d o de 64 .000 pies de super f ic ie . Los p lanos, p r e v i o c o n c u r s o p ú 
b l i co al que fue inv i tada la Asoc iac i ón de A r q u i t e c t o s de la Vi l la, le 
f u e r o n e n c o m e n d a d o s al a r q u i t e c t o Enr ique Epalza quien r e c u r r i ó 
al s is tema de v iv ienda en b loques para le los. La separac ión e n t r e 
el los se ve r i f i có p o r m e d i o de calles peatonales y jard ines (en p r i n 
c ip io huer tas ) , en un i n t e n t o de reva lo r i za r los carac teres rús t icos 
f r e n t e a la c iudad. Las dieciséis casas constar ían s i m p l e m e n t e de 
p lanta baja y dos a l turas, y cada v iv ienda se c o n f o r m a r í a a base de 
una coc ina, t r e s hab i tac iones y un r e t r e t e , s iendo su super f ic ie 
a p r o x i m a d a de 40 a 45 mts2. C o m o equ ipamien tos púb l icos el ba
r r i o de La C r u z c o n t ó c o n escuela, lavaderos y depós i tos de agua. 

El é x i t o de esta empresa y de su s is tema de f inanciac ión 178 deb ió 
ser g rande ya que esta m isma Sociedad so l i c i tó en 1912 la ampl ia
c ión del b a r r i o med ian te la c o n s t r u c c i ó n de 93 nuevas v iv iendas 
que debían s i tuarse cont iguas a las que se acababan de levantar l79. 
Parece que e n t r e los planes de la Sociedad f iguraba igua lmente la 
adqu is ic ión de una ser ie de t e r r e n o s en a lguno de los pueb los l i 
m í t r o f es con o b j e t o de real izar un segundo b a r r i o o b r e r o , esta vez 
a base de casas fami l iares aisladas l80. 

«Proyecto de casas para obreros. I, II, III y IV» (23 a 26 de junio de 1902), «Casos baratas 
en Francia» (22 de jul io de 1902), «Problemas y aspiraciones de interés local. El barrio 
obrero» (21 de oc tubre de 1902) y «Notas municipales. Casas para obreros» (4 de 
dic iembre de 1902). 
176 Dicha Sociedad fue const i tuida po r escr i tura pública y su Consejo quedó con
fo rmado de la siguiente manera Presidente: Daniel Ares t i , Vicepresidente: Gabriel 
Ibarra, Secretario: Domingo de Epalza ; siendo su domici l io social en el Patronato 
o b r e r o de Bilbao «Casas para obre ros» , «La Gaceta del N o r t e » , 13 de marzo 1909. 
177 La const i tución de este t ipo de asociaciones en España fue impulsada por la 
Sociedad Española de Higiene, que en 1906 había aprobado una serie de medidas 
y recomendaciones de carácter general sobre las casas para trabajadores. La cons
trucción moderna, 1906, págs. 245 ss. 
178 Los p romo to res querían dejar bien sentado el ob je to social de su empresa y 
ent re sus fines figuraba el f i rme propós i to de reducir las rentas de las habitaciones 
hasta llegar al mínimo posible, para lo cual cada accionista debía apor tar 125.000 
ptas. con la absoluta prohib ic ión de que los dividendos, en el caso de que los hu
biera, pudieran exceder del 3 % y dada la dif icultad de encont rar capitales gratui tos 
para el desarrol lo de sus planes se ob tuvo el concurso de personas y entidades 
caritativas para la suscripción de obligaciones con el módico interés del 3 %, de esta 
manera todos los recursos que en o t r o caso se hubieran inver t ido en el mayor 
rend imiento del interés, fueron a redundar en beneficio de los alquileres de los 
pisos. A rch ivo Municipal de Bilbao I .a3892. 
179 A rch i vo Municipal de Bilbao 2.a2l8. 
180 «Casas para obre ros» , «La Gaceta del N o r t e » , 14 de junio de 1909. 
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Pero un año antes de estos hechos, en 1908, o t r o industr ial bi lbaíno, 
Juan José de Irala, había p lanteado igualmente una interesante inicia
tiva. Seducido p o r las teorías de la C iudad Jardín, aquel industr ial ha
r i ne ro remedaba a su manera las teorías de E. H o w a r d l81, adoptando 
en su bar r io de Iralabarri una soluc ión en la que combinaba vivienda 
unifamil iar y casas de vecindad, manten iendo un índice de hasta el 
55 % de la superf icie urbanizada dedicada a patios y jardines l82. Los 
p royec tos f ue ron f i rmados p o r el a rqu i tec to Feder ico Ugalde y fue
r o n presentados paulat inamente para su aprobac ión al A y u n t a m i e n t o 
de Bilbao en t re los años 1908 a 1918 l83. 

El plan de Iralabarri hacía especial hincapié en los equipamientos so
ciales y en lo que hoy denominar íamos calidad de vida, ya que a d i 
ferencia de o t r o s p royec tos coetáneos este ba r r io estaba más pen
sado para vecinos de clase media que para familias proletar ias l84. En 
este sent ido los p r o m o t o r e s resaltaban en la época que su ubicación 
en una loma bien vent i lada era no to r i amen te saludable, lo que re 
dundaba en una tasa de mor ta l idad bajísima, de apenas \ 3 % o , o lo 
que es lo m ismo , casi la mi tad de la que se registraba en la Vil la c o m o 
con jun to . A nadie se le ocur r i r ía hoy en día hacer publicidad de una 
nueva urbanización de chalets adosados ut i l izando c o m o rec lamo sus 
bajos índices de mor ta l idad , p e r o en el Bilbao de pr inc ip ios de siglo 
el públ ico asumía p lenamente que la elección del lugar de residencia 
llevaba implicada una decisión de vida o muer te . As í se ent iende que 
en los planos edi tados p o r la sociedad cons t ruc to ra se aguijonease 
a los potenciales cl ientes con frases tan est imulantes c o m o esta: «¡Si
tuación la más higiénica de Bilbao. Demostración con datos oficiales del 
promedio de mortalidad!». Lo c ie r to es que en 1910 ya se habían ins
ta lado en el ba r r i o 167 familias con una media de seis m i e m b r o s cada 
una, y que en los cua t ro años siguientes el n ú m e r o se dupl icó l85. Los 
ocupantes tenían facilidades de pago de diez y veinte años l86. 

181 Las propuestas de E. H o w a r d t ienen, a su vez, un claro antecedente en ei p ro 
yecto de Pat Sunlight para el C i r co de L iverpool , una ciudad-jardín fundada en 1887 
por los hermanos Sever que además de las viviendas incorporaba algunos servicios 
comuni tar ios. En el mismo sentido se había planteado la Carden Ci ty de Bournvil le, 
promovida por Cadbury, famoso industrial chocolatero asentado en las p rox im i 
dades de Birmingham. Estas y otras iniciativas europeas se recogían en las publi
caciones especializadas de la época. Véase, a m o d o de ejemplo «Ciudad jardín», en 
La construcción moderna, enero 1914, págs. 21 ss. 

182 En esos mismos años la superficie con esa dedicación en ei Ensanche era tan 
solo del 26 %. 
183 Sobre Iralabarri ver «La ideología higienista y la vivienda en Bilbao a comienzos 
del siglo X X » Víc tor Urru t ia , 1993, Cuadernos de sección Historia y Geografía de Eusko 
Ikaskuntza con motivo de las III jornadas de estudios Históricos Locales de Vasconia. El 
espado urbano, págs. 329-344. 
184 El barr io bilbaíno de Iralabari const i tuye una de las primeras inicativas españolas 
de vivienda barata e higiénica para la clase media, con el único precedente conocido 
de la Colonia de la Prensa, de Madr id. 
185 Arch ivo Foral. Admin is t ra t ivo. Bienes y propiedades. 771 . 
186 Resultan de interés los análisis coetáneos, c o m o Larrea, A. 1912., «Barr io hi-
giénico-económico de Irala-Barri», en Estudios de Deusto, V, págs. 277-286. Irala, J. 
] . , 10 de mayo de 1913, «Sobre Irala-barri», en El Porvenir Vasco, Gallego, E. , 15 de 
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Pero el a p o y o estatal para este t i p o de obras sociales no llegaría 
hasta la p romu lgac ión de la «Ley de Casas Baratas» de 1911 , gra
cias a ella se in ten taba incent ivar la p r o m o c i ó n pr ivada y pos ib i l i ta r 
el acceso a una v iv ienda digna no só lo a las clases t raba jadoras , s ino 
t amb ién a las clases medias, que venían padec iendo igua lmente el 
p r o b l e m a de la carestía y escasez de la v iv ienda l87. Pe ro , la apl i 
cac ión de la menc ionada ley co inc id ió con la P r imera G r a n G u e r r a , 
en el cu rso de la cual, si e x c e p t u a m o s los casos menc ionados , se 
puede hablar de un c o m p l e t o es tancamien to en el á m b i t o de la 
v iv ienda social . Los escasos capitales pr ivados dest inados a él se 
desv ia ron hacia las muchas posib i l idades de negocios que p r o p o r 
c ionaba la c o n t i e n d a y que resul taban más lucra t ivos . Fue ron estos 
años, sin e m b a r g o , años de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o que se salda
r o n c o n un i m p o r t a n t e a u m e n t o de la inmigrac ión . La s i tuac ión de 
la v iv ienda o b r e r a se h izo en Bi lbao insosten ib le , agravada además 
p o r la especulat iva subida de los a lqui leres l88. 

V is ta la ineficacia de la Ley de 1911 y ante la inh ib ic ión de la in i 
ciat iva pr ivada el A y u n t a m i e n t o y la D ipu tac ión d e c i d i e r o n in te r 
ven i r d i r e c t a m e n t e c o n la c reac ión de una «Junta de Viv iendas H i 
giénicas», f o r m a d a p o r m i e m b r o s de ambas ins t i tuc iones. A l m i s m o 
t i e m p o se es tab lec ie ron una ser ie de exenc iones de impues tos y 
se es tab lec ie ron n o r m a s específicas que regulaban las cond ic iones 
mínimas que debían r e u n i r las v iv iendas, así c o m o la p r o h i b i c i ó n de 
subar r iendos y o t r o s e x t r e m o s . Se a r t i cu ló un mecan i smo de c o n 
cesión de c r é d i t o s que es tuv ie ron a cargo de la Caja de A h o r r o s 
Vizcaína, y gracias a esta nueva s i tuac ión se p u d i e r o n a c o m e t e r i m 
po r tan tes iniciat ivas tales c o m o la c o n s t r u c c i ó n de las barr iadas de 
T o r r e Ur ízar , S o l o k o e t x e y Eguiarena. 

A pesar de que el t é c n i c o que p r o y e c t ó las dos p r imeras , el ar
q u i t e c t o munic ipa l R ica rdo Bastida, estaba al c o r r i e n t e de las in i 
ciativas europeas más pun te ras en este c a m p o de la v iv ienda social , 
su p ragma t i smo y las l im i tac iones económicas impuestas p o r el m u 
n ic ip io le l levaron a adop ta r , en el caso de T o r r e Ur íza r el m o d e l o 
de agrupac ión en grandes b loques con el f in de ap rovecha r lo más 
posib le el t e r r e n o . En el aspecto p rác t i co los pr inc ip ios higienistas 
le l levaron a buscar la m e j o r o r i en tac i ón para los b loques , una bue
na ven t i lac ión , así c o m o una rac ional d i s t r i buc ión de los huecos. 
Los b loques se d i spus ie ron e n t r e una ser ie de plazas, h e c h o que 

abril de 1916., «Higiene urbana. El barr io de Irala-Barri en Bilbao», en La construcción 
moderna, n.°7, págs. 97-103. 
187 El problema era cada vez más complejo, y abarcaba las casas, los hoteles eco
nómicos, las pensiones, los do rm i to r i os populares, los refugios, la ciudad jardín, etc. 
Tal y c o m o lo recordaba el arqu i tecto T e o d o r o de Anasagasti desde Viena, en 1914, 
ya no se podía hablar de c ó m o resolver la cuestión de las casas de obre ros , sino 
que debían plantearse soluciones al problema global de la vivienda. (La construcción 
moderna, 1914, págs. 229-235). 
188 «Casas baratas y la subida de los alquileres en Bilbao», en La construcción mo
derna, n.03, 15 de febrero de 1918, pág. 22. 
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p e r m i t i ó el t r á n s i t o d i r e c t o a la calle, sin que med ia ran ja rd ines ni 
calles peatonales. T o r r e U r í za r se in ic ió en 1919 y d io cabida a 265 
famil ias. 

Las ob ras de S o l o k o e t x e l89, p o r su pa r te , se real izarían en t r e s 
fases da tando la p r i m e r a de 1918. D i r i g ida p o r el ya m e n c i o n a d o 
t écn i co munic ipa l c o m p r e n d e r í a 91 v iv iendas dest inadas a la clase 
media. La segunda fase sería d i r ig ida p o r o t r o a r q u i t e c t o , E. 
A m a n n , en 1932 y su d iseño, resu l tado de un c o n c u r s o , fue a labado 
p o r la cr í t ica del m o m e n t o c o m o una de las iniciat ivas más van 
guardistas de cuantas se estaban rea l izando en tonces en España. La 
t e r c e r a fase fue un t raba jo c o n j u n t o e n t r e ambos a rqu i t ec tos . 

En lo que se re f i e re a Eguiarena, fue una p r o m o c i ó n planeada p o r 
o t r o p res t ig ioso a r q u i t e c t o , M a r i o Camiña . C o n s t i t u i d a p o r 4 8 v i 
v iendas y emplazada p rác t i camen te en el Ensanche, Eguiarena fue 
dest inada igua lmente a la clase med ia bi lbaína. 

A pesar de estas iniciat ivas, el p r o b l e m a de la v iv ienda o b r e r a n o 
hacía s ino i n c r e m e n t a r s e y la p r e o c u p a c i ó n que desper taba en a m 
pl ios sec to res de la soc iedad t u v o su re f le jo t a n t o en el P r i m e r o , 
p e r o , s o b r e t o d o , en el II C o n g r e s o de Estudios Vascos, d o n d e se 
anal izó amp l i amen te la s i tuac ión enfocada bajo el p u n t o de v ista 
a r q u i t e c t ó n i c o , h ig ién ico , ju r íd ico . . . En t re las ponenc ias cabe des
tacar la de Fidel M igoya «El problema de la habitación urbana en el 
país Vasco», d o n d e t ras de f in i r el t e m a de la v iv ienda c o m o un p r o 
b lema universal que afectaba de manera esencial a la Europa de la 
posguer ra y t ras anal izar las causas que en su o p i n i ó n habían l le
vado a tan d ramát i ca s i tuac ión , pasaba a e x p o n e r las so luc iones que 
a su e n t e n d e r debían apl icarse, que eran t a n t o de o r d e n f iscal, 
c o m o g u b e r n a t i v o y social . A t a c a el p r iv i leg io de la p r o p i e d a d , sos
t e n i e n d o la necesidad de una t r a n s f o r m a c i ó n del d e r e c h o , y p lantea 
la necesidad de que los mun ic ip ios se h ic ieran dueños del sue lo de 
su ju r i sd icc ión . Pone sus esperanzas en la acc ión coopera t i v i s ta , al 
t i e m p o que p lantea que las so luc iones debían ven i r de los e l e m e n 
tos pat rona les de las grandes empresas que, en su o p i n i ó n , estaban 
ob l igados a p r o v e e r de v iv iendas baratas y aún gratu i tas a sus o b r e 
ros y depend ien tes . 

La Ley de n o v i e m b r e de 1921 , se d i c t ó p rec i samen te c o m o un nue
vo i n t e n t o de acercarse a las necesidades del m o m e n t o , f av o r ec i ó 
la i n te r venc ión púb l ica a nivel de subvenc iones y p rés tamos a bajo 
in te rés , y fac i l i tó la c reac ión de coopera t i vas de t raba jadores , qu ie 
nes f u e r o n ges t i onando la c o n s t r u c c i ó n de viv iendas baratas des
t inadas a el los m i smos . La etapa coope ra t i va , cuyo m a y o r auge se 

189 Sanz Esquide, J. A., 1990, «Arqu i tec tura y "vivienda mínima" en los años t re inta. 
La cont r ibuc ión vizcaína al debate europeo», en B/7boo. Arte e Historia. Yo l . 2, págs. 
167-186. Bilbao. 
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reg is t ra a lo largo de los años 20 , fue , en el á m b i t o b i lbaíno, m u y 
f ruc t í fe ra en lo que se re f i e re al n ú m e r o de ac tuac iones, aunque 
los g r u p o s de v iv iendas e ran más escasos en n ú m e r o . Así , en 1923 
comienzan las obras de la C i u d a d Jardín, p r o m o v i d a p o r la Socie
dad C o o p e r a t i v a del m i s m o n o m b r e . La c o n s t r u c c i ó n se desa r ro l l ó 
en dos etapas, 1923 y 1925, y sería d i r ig ida p o r el a r q u i t e c t o Pedro 
Ispízua c o n des t ino a la clase med ia bi lbaína. Situada en la v e r t i e n t e 
o r i en ta l del m o n t e A r c h a n d a , ocupaba una super f ic ie de 33.915 
m e t r o s cuadrados . Las I 12 v iv iendas se d is t r ibuían en t o r n o a una 
plaza cen t ra l en la que se e n c o n t r a b a un edi f ic io social que e ra el 
ún i co c e n t r o de la v ida c o m u n i t a r i a de la nueva c iudad , ya que h u 
b i e r o n de sacr i f icarse el ed i f ic io-escuela y la plaza m o n u m e n t a l p r o 
yectadas en un p r i nc ip io . D e la plaza cen t ra l par t ían senderos ex
c lus ivamente peatonales que conduc ían a las diversas v iv iendas y 
tan só lo el eje cen t ra l , el que ponía en comun i cac ión este núc leo 
c o n Bi lbao, se dest inaba al uso de au tomóv i l es . C o m o equipa
m i e n t o s la C iudad Jardín con taba tan só lo c o n el m e n c i o n a d o ed i 
f i c io socia l , en cuyos bajos se a lo j a ron unos pocos c o m e r c i o s y una 
escuela para párvu los . 

T ras esta exper ienc ia , en t o r n o al año 1925 se s igu ie ron o t ras 
c o m o la iniciada p o r los Empleados de O f i c ina o la p r o m o v i d a p o r 
los O b r e r o s de D iques de Euskalduna. La p r i m e r a , c o n un t o t a l de 
76 casas, se ub icó en unos t e r r e n o s de 33.325 mts2 de super f ic ie 
ub icados en la v e r t i e n t e o r i en ta l de A r c h a n d a , cerca de Begoña. 
Eran todas casas dob les , de p lanta baja y p iso, y estaban dest inadas 
a la clase med ia . El b a r r i o se e n c o n t r a b a d iv id ido en c u a t r o par tes 
gracias a dos ejes, en c u y o c r u c e se t r a z ó un plaza que cons t i tu i r ía 
el c e n t r o del d iseño. El p r o y e c t o se d e b i ó al a r q u i t e c t o T o m á s Bi l 
bao, t é c n i c o des tacado p o r sus p reocupac iones sociales. 

En c u a n t o a la C o o p e r a t i v a de O b r e r o s de D iques de Euskalduna, 
se c o n s t i t u y ó en D e u s t o y bajo la d i r e c c i ó n del t é c n i c o Baster ra , 
qu ien rea l izó 4 4 casas s o b r e un t e r r e n o de f o r m a rec tangu lar en 
cuyos lados se d ispus ie ron las v iv iendas d is t r ibu idas en filas. Ta l y 
c o m o sucedía en los casos a n t e r i o r e s , una plaza cen t ra l se c o n 
f o r m a b a c o m o el núc leo de la bar r iada que , no obs tan te , n o c o n t ó 
c o n n ingún e q u i p a m i e n t o púb l i co . 

O t r a s coopera t i vas c o m o La Popu la r (40 casas en Begoña), los 
O b r e r o s de Cast re jana (30 casas), la A m i s t a d (15 casas) o la de 
Tap ia y S o b r i n o (28 casas), t odas en las p r o x i m i d a d e s del A l t o de 
Cast re jana, surg i rán en es tos m o m e n t o s , lo m i s m o que la C o o 
pera t iva de O b r e r o s de F e r r o c a r r i l B i lbao-Por tuga le te (54 casas) 
en t e r r e n o s de Olabeaga, Buena Vis ta , A r a Bella o la U n i ó n Be-
goñesa. 

D e n t r o de las iniciat ivas e m p r e n d i d a s en estos m o m e n t o s es de 
destacar igua lmente aquellas que f u e r o n p r o m o v i d a s p o r ent idades 
benéficas o pat rona les que , aunque m e n o s numerosas , rea l izaron 
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algunas p r o m o c i o n e s de in te rés , ta l es el caso de la Empresa de 
Fer rocar r i l es qu ien real izó 275 casas en unos solares s i tuados f r e n 
te a T o r r e - U r í z a r , en 1924. 

En lo que se re f ie re a aspectos t i po lóg icos d e n t r o de estas cons
t r ucc i ones sociales d i s t i ngu i remos una ser ie de g rupos ; uno el ya 
señalado y c o n s t i t u i d o p o r agrupac iones en f o r m a de grandes b lo 
ques, tal es el caso de S o l o k o e t x e , T o r r e - U r í z a r , Eguiarena o Fe
r rov ia r i os , en los que se busca el m á x i m o a p r o v e c h a m i e n t o del 
espacio habi table, aunque buscando unas aceptables cond ic iones de 
higiene y habi tabi l idad. Ubicadas p r ó x i m o s al c e n t r o de la c iudad, 
aunque nunca en solares cén t r i cos o l lanos, p resentaban un carác
t e r t o t a l m e n t e u rbano . 

D e o t r o lado, p o d r í a m o s hablar de exper ienc ias más cercanas al 
c o n c e p t o de c iudad- jard ín . Ubicadas en lugares más distantes del 
c e n t r o , r o d e a n d o la c iudad y en zonas de desnivel muchas veces 
con difíci les accesos, parecen apun ta r hacia pr inc ip ios de ca rác te r 
más rús t i co . La topogra f ía juega un papel i m p o r t a n t e en cuan to a 
la o r i en tac i ón de las v iv iendas y su co locac ión en las parcelas. Se 
da aquí el t i p o de v iv ienda aislada senci l la o dob le con un pequeño 
t e r r e n o a l r ededo r . Suelen ser de planta baja y un so lo p iso. D e n t r o 
de estas urbanizac iones se observa la presencia de una plaza c o m o 
ó rgano d i s t r i b u i d o r del que pa r ten las ar ter ias que dan acceso a 
las v iv iendas. Los g rupos más benef ic iados de este t i p o de inicia
tivas f u e r o n la clase media bi lbaína y los o b r e r o s especial izados. N o 
se t ra taba , no obs tan te , de c e n t r o s autosuf ic ien tes ya que d e p e n 
dían t o t a l m e n t e en lo que se re f ie re a serv ic ios de la gran c iudad, 
con la que no s i empre se hallaban b ien comun i cados . D e n t r o de 
este apar tado inc lu i r íamos la Ciudad-Jardín , Empleados de Of ic inas, 
Buena Vis ta o Arabe l la . 

Por ú l t i m o , cabe destacar las urban izac iones agrupadas en h i lera. 
En t re todas ellas h u b o algunas — c o m o era el caso de O b r e r o s de 
C a s t r e j a n a — que presentaban un ca rác te r más ru ra l , pues respe
t a n d o las i r regu lar idades del t e r r e n o las viv iendas se d is t r ibuían a 
lo largo de una ser ie de calles peatonales y con taban c o n un pe
q u e ñ o jard ín en la pa r te de lan te ra de las viv iendas y un pat io pos
t e r i o r de serv ic io . El t i p o de v iv ienda e ra t amb ién de planta baja y 
un p iso, aunque estaban reservadas a clases sociales menos favo
recidas. 

Sin emba rgo , eran más f recuen tes las de amb ien te u rbano , c o m o 
La Popular , U n i ó n Begoñesa u O b r e r o s de D iques Euskalduna, con 
agrupac iones en h i lera y calles re la t i vamen te ampl ias, e l im inándose 
el p e q u e ñ o jard ín de la en t rada . T a n t o las de t i p o ru ra l c o m o estas 
ú l t imas estaban p rác t i camen te desabastecidas y mantenían un a l to 
g rado de dependenc ia en lo que se re f ie re a equ ipamien tos y ser
v ic ios respec to de la c iudad. 
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Llegada la década de los t r e i n t a , la pol í t ica de Casas Baratas se vería 
de nuevo i n t e r r u m p i d a p o r los graves acon tec im ien tos que p r e 
c e d i e r o n y s igu ie ron a la G u e r r a Civ i l española. T ras la con t i enda , 
algunas de aquellas real izaciones q u e d a r o n dest ru idas, de m o d o 
que a p a r t i r de ese m o m e n t o hubo de p r o c e d e r s e a una pol í t ica 
de r e c o n s t r u c c i ó n . 

4.2.9. Hacia una perspectiva comarcal de desarrollo ur
bano: La Ciudad completa de Ricardo Bastida (1923) 

Muchos de los es fuerzos de la D i r e c c i ó n de O b r a s Públicas en el 
p e r i o d o p rev io a la G u e r r a Civ i l se c e n t r a r o n en una recons ide 
rac ión de la c iudad a nivel u rban ís t i co , t a n t o en el aspec to de su 
expans ión c o m o en el de su e s t r u c t u r a c i ó n , zon i f i cac ión y r e m o 
delac ión in te rna . La p r i m e r a cr is ta l izac ión de este in te rés r e n o v a d o 
fue la C o n f e r e n c i a Nac iona l de la Edif icación ce lebrada en M a d r i d 
en 1923 l90, en la que pa r t i c i pa ron ac t i vamente personajes c o m o 
Largo Caba l le ro y Fe rnando de los Ríos 191, y que d e s e m b o c ó en 
un i m p o r t a n t e p r o y e c t o de ley s o b r e la edi f icación l92. En Bi lbao 
inc luso l legó a p lantearse un C o n c u r s o de A n t e p r o y e c t o s para la 
Ex tens ión de del casco u r b a n o l93, sin e m b a r g o , t o d o q u e d ó r e 
duc ido al á m b i t o de la m e r a especulac ión t e ó r i c a , sin que n inguna 
de las p ropues tas planteadas pasara a hacerse real idad. 

En t re los d iversos p r o y e c t o s apuntados cabe destacar los de Ri 
c a r d o Bastida (1923) en lo que c o n c i e r n e a la d imens ión comarca l 
a la que debía de asp i rar Bi lbao, y el de Secundino Z u a z o (1922) , 
c e n t r a d o en la r e f o r m a del v ie jo Casco. 

Bastida v i e r t e sus op in iones en una ce lebre con fe renc ia p r o n u n 
ciada en N o v i e m b r e de 1923 en el salón de las Asoc iac iones de 
A r q u i t e c t o s y de Ingen ieros Industr ia les de Vizcaya, t i tu lada «El pro
blema urbanístico de Bilbao». Bastida com ienza anal izando la s i tua
c ión que vivía la c iudad en aquel m o m e n t o y d i r ige sus cr í t icas hacia 
aquel los que n o sup ie ron v e r que las so luc iones n o podían c i r 
cunscr ib i rse exc lus i vamen te a su Casco y Ensanche, sino que la 
real idad de Bi lbao pasaba p o r o r d e n a r t o d a la cuenca del N e r v i ó n , 
es dec i r , debía p lantearse en una escala espacial más ampl ia que 

190 Inst i tuto de Reformas Sociales,. Ministerios de Trabajo, Comerc io e Industria, 
Conferencia Nacional de la Edificación, 28 de mayo-4 de junio. Madrid, 1923. Memor ia . 
Madr id, 1924. 
191 Terán, F. de, 1978, «Planeamiento Urbano en la España Contemporánea. Historia 
de un proceso imposible». G G . Barcelona, págs. 37 ss. 
192 Bassols Coma, M., 1973, Génesis y evolución del Derecho urbanístico español (1812-
1956). Montecorvo . Madr id . 
193 6o/e£;'n de la Sociedad Central de Arquitectos, n.0 225, 15 de febrero de 1926, págs. 
39 ss. 
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abarcase desde Ga ldakao hasta El A b r a . Demas iado obses ionados 
p o r la cuadr ícu la d e c i m o n ó n i c a y p o r d o t a r a la Vi l la de una g r a n 
d ios idad y o r n a t o p u r a m e n t e e x t e r n o s , n o f u e r o n capaces de i n t u i r 
y p r e v e r sus fu tu ras necesidades. 

El lúc ido análisis de Bast ida d iagnost ica c o n prec is ión las l im i tac io 
nes y de fec tos del p r o c e s o u rban i zado r de Bi lbao, m o s t r a n d o las 
carencias que han c o n d i c i o n a d o negat ivamente su desa r ro l l o hasta 
la actua l idad. Estas carencias se mani f iestan en dos ámb i tos c o m 
p lemen ta r i os , u n o el de los e r r o r e s de a r t i cu lac ión i n te rna del En
sanche y o t r o el de la incapacidad de Bi lbao para c o n v e r t i r s e en 
c e n t r o o rgan i zado r de su área m e t r o p o l i t a n a l94. Por lo que res
pecta a los p rob lemas i n t e rnos , Bi lbao aparecía ya c o n v e r t i d o en 
lo que d e n o m i n a «un pueblo oficina y vivienda, o taller y vivienda, sin 
lugares adecuados de esparcimiento y descanso», sin zonas c o m e r c i a 
les ampl ias y su rcado p o r f e r r o c a r r i l e s c o n malos enlaces, cuyas 
líneas habían q u e d a d o c o m p r e n d i d a s en zonas dest inadas a la ed i 
f icación de v iv iendas y creaban insalvables bar re ras y f rac tu ras de 
la t r a m a urbana. 

El i n c o r r e c t o d e s a r r o l l o del plan de Ensanche había p r o v o c a d o que 
se concen t rasen t odas las func iones en t o r n o al A r e n a l y la Plaza 
de la Estación, p e r m a n e n t e m e n t e colapsados p o r un denso t r á f i c o 
que en real idad n o estaba des t inado al c e n t r o de la c iudad. M i e n 
t ras t a n t o , ba r r ios popu losos c o m o San Francisco y las C o r t e s se 
degradaban q u e d a n d o fue ra de la c i rcu lac ión genera l y de la v ida 
c iudadana. Bastida p r o p u s o en tonces un nuevo s is tema de puentes 
y vías ar ter ia les que desviasen del c e n t r o de Bi lbao t o d o el m o 
v i m i e n t o que n o se dest inaba a él y que al m i s m o t i e m p o s i rv iesen 
para e x t e n d e r a o t r a s zonas los benef ic ios de la urban izac ión y del 
t r á f i co , lo que c o n t r i b u i r í a t a m b i é n a c o r r e g i r la excesiva va lo ra 
c ión de los solares del Ensanche y d inamizar ía un m e r c a d o del sue
lo a p rec ios más accesibles para la clase o b r e r a . En este c o n t e x t o 
vue lve a c r i t i ca r los insuf ic ientes avances que se habían p r o d u c i d o 
en el c a m p o de la v iv ienda popu la r , sub rayando que «lo poco que 
se ha hecho no ha sido por los grandes industriales, que son los más 
directamente interesados», y amenaza a los empresa r i os p o c o m e n o s 
que c o n un l evan tamien to de la clase t r aba jado ra si n o ponen r e 
m e d i o a la s i tuac ión. Si n o son capaces de p r o c u r a r una hab i tac ión 
digna a sus o b r e r o s p o r s imple h u m a n i t a r i s m o — l e s adv ie r te el 
ca tó l i co Bas t i da— «háganlo por codicia, por egoísmo, por instinto de 
conservación, y procuren saldar cuanto antes la vieja deuda contraída; 
si no lo hacen, no se duelan el día de mañana de las consecuencias; en 
los movimientos sociales hay siempre un gran fondo de justicia». 

Los h o m b r e s más lúc idos de la gene rac ión de los años ve in te en 
tendían que t o d o s es tos p rob lemas no se podían so luc ionar c o n 

194 Véase también «El pasado, presente y fu tu ro de Bilbao en su aspecto urbanís
t ico». Revista Financiera del Banco de Vizcaya, n.° 77, 1951, págs. 221 -232. 
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i n te rvenc iones puntua les o con re fo rmas parciales de algunas áreas 
de la c iudad, s ino que era necesaria una lec tu ra global del t e r r i t o r i o 
y un p r o y e c t o f lex ib le de o r d e n a c i ó n del m i s m o . Si quer ía ajustarse 
a la real idad del m o m e n t o esa lec tu ra no podía quedar l imi tada al 
t é r m i n o munic ipa l de Bi lbao, s ino que debía a b o r d a r t o d a la c o m 
plej idad del caó t i co arch ip ié lago de industr ias, pob lac iones ob re ras , 
áreas urbanizadas, c e n t r o s rura les , in f raes t ruc tu ras , exp lo tac iones 
mineras y act iv idades po r tua r i as que se había con f i gu rado en el 
Bajo Ibaizabal. Se t ra taba de a b o r d a r — c o m o han señalado Eduar
d o Leira y Damián Q u e r o — «una duda urbanística nunca resuelta 
sobre si este territorio debe o no debe de ser una ciudad» l95. Es o b v i o 
que esa duda n o se reso lv ió en tonces y que Bi lbao, que d isponía 
de suf ic ientes recu rsos para a f ron ta r la , p e r d i ó una ocas ión de o r o 
para t r a n s f o r m a r s e en una m e t r ó p o l i m o d e r n a y madu ra ; la ciudad 
completa que p r o p o n í a Bastida. Así , p o r esta incapacidad, la des
c r i pc ión de las re lac iones t e r r i t o r i a l e s de Bi lbao con los mun ic ip ios 
co l indantes en 1923 encuen t ra un i nmed ia to re f le jo en las rea l i 
dades que se han pues to de mani f ies to a lo largo de t o d o el siglo: 
«Rodean a Bilbao una porción de pueblos que viven al calor de la capital 
y que en términos generales van llenando las necesidades de su creci
miento natura l a la buena de Dios, sin plan fijo, a veces sin satisfacer 
siquiera cumpl idamente las elementales condiciones higiénicas de abas
tecimiento de aguas y desagües», así crecía Bi lbao, «con un movimiento 
interior para el cual no está organizada; con medios deficientísimos de 
relaciones exteriores; cercada de pueblos a los que da vida, y que al 
crecer, van haciendo cada vez más difícil la resolución de los proble
mas». 

Bastida t e r m i n a b a hac iendo un l l amamien to un t a n t o ingenuo a la 
socio logía y a o t ras ciencias para t r a t a r de e n c o n t r a r un r e m e d i o 
genera l , c o n s i d e r a n d o Bi lbao a gran escala, desde su vocac ión m e 
t r o p o l i t a n a , y sug i r iendo urgentes in te rvenc iones en lo r e f e r e n t e a 
las vías de c i r cu lac ión , puentes y de f in ic ión de los usos del sue lo 
p o r zonas especial izadas, con el ob j e t i vo final de a r t i cu la r el t e r r i 
t o r i o y p o d e r o f r e c e r unas pautas duraderas de d e s a r r o l l o que 
pe rm i t i esen ap rovecha r c o r r e c t a m e n t e todas las o p o r t u n i d a d e s 
naturales de la comarca . 

Respecto a Z u a z o , éste había a b o r d a d o en 1921 un t e m a larga
m e n t e aplazado desde que Bi lbao iniciara su expans ión l96. En su 

195 Q u e r o , D. y Leira, E. 1991, «Un "An tep royec to Genera l " de Galdácano hasta 
El Abra: una urgencia setenta años aplazada», in t roducción a «El problema urbanístico 
de Bilbao. 1923». Bilbao. 
196 La necesidad de re formar el t ráf ico in ter ior del Casco Viejo estaba ya clara
mente planteada al menos desde principios de siglo. En 1901 se habia propuesto 
abr i r una gran alameda que uniese la plaza de los Santos Juanes y la plazuela trasera 
del Teat ro Arr iaga (£/ Nervión, 18 de noviembre de 1901), pero fue en 1904 cuando 
la Comis ión de Fomento del Ayuntamiento abr ió un amplio debate ciudadano 
or ientado a resolver los problemas de higiene y circulación de la ciudad antigua 
mediante un plan de re forma urbanística; en esta ocasión la Liga Vizcaína de Pro
ductores propuso «formar junto a la basílica de Santiago una espaciosa plaza donde 
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p r o y e c t o del «Plan Interior de Reforma» 197 perseguir ía f u n d a m e n 
t a l m e n t e dos ob je t i vos : p o r un lado log ra r la v iabi l idad c i r cu la to r i a 
en un e n t r a m a d o bás icamente medieva l y p o r o t r o la h ig ienización 
de este sec to r , en un i n t e n t o t amb ién de m e j o r a r la re lac ión e n t r e 
el v ie jo Bi lbao y su Ensanche l98. Qu izás c o m o i lus t rac ión de este 
deseo de c o n c o r d i a es c o m o debe en tende rse la p r o p u e s t a de e r i 
g i r unos desaf iantes rascacielos en Ripa, c o m o s ímbo lo del m o 
d e r n o Bi lbao de la o r i l l a i zqu ierda, y el t ras lado del e m b l e m á t i c o 
Palacio Munic ipa l al no menos s imbó l i co y t rad ic iona l paseo del 
A r e n a l . En cua lqu ie r caso, y a pesar de su espectacu lar idad, esta 
era una p r o p u e s t a de m u c h o menos alcance que la de Bast ida, una 
i n te rvenc ión parcial para reso l ve r un p r o b l e m a que en aquel la é p o 
ca parecía t rascenden ta l 199 p e r o que la evo luc ión urbana p o s t e r i o r 
y el desp lazamien to de la cen t ra l idad de Bi lbao hacia el Ensanche 
han reve lado c o m o m u y secundar io . 

4.3. Los nuevos equipamientos del Bilbao 
industrial 

4.3.1. Los servicios comunitarios 

El deseo de hacer de Bi lbao una m e t r ó p o l i indust r ia l a la med ida 
de una burguesía satisfecha y en c rec ien te ascenso pasaba p o r sa
be r do ta r l a de una ser ie de edi f ic ios púb l icos, que fuesen d ignos 
e x p o n e n t e s de la nueva imagen que ésta p re tend ía t r a n s m i t i r . En 
las ú l t imas décadas del siglo X I X se asiste a la e recc ión de lo que 
puede cons ide ra rse el «Bilbao monumenta l» gracias a la c o n s t r u c 
c ión de edi f ic ios tan signi f icat ivos y emb lemá t i cos c o m o el nuevo 
T e a t r o Mun ic ipa l (Joaquín Rucoba, 1890), más c o n o c i d o c o m o 
T e a t r o A r r i a g a 200, el Palacio Munic ipa l (Joaquín Rucoba, 1892) 201 

desembocarían libremetne las calles de la Cruz, Correo y Bidebarrieta, más las de Santa 
María y Nueva convenientemente saneadas. Entendiende también que debe llevarse a 
cabo la expropiación de los edificios existentes entre Barrecalle y Carnicería Vieja para 
llegar a formar manzanas con vías de 12 mis. de anchura que vendrían a parar a la 
plaza del Mercado» {El Nervión, 31 de oc tubre de 1904). 
197 Z U A Z O , S., «Reforma viaria parcial del interior de Bilbao». Reedición Bilbao 1987. 
C o n int roduciones de Juan Daniel Fullaondo y Lilia Maure. 
198 La nueva Ley de Reforma In ter io r de Poblaciones (8 de marzo de 1895) habil i tó 
el marco normat ivo necesario para abordar en toda España este t ipo de interven
ciones, con consecuencias a menudo devastadoras para los cascos histór icos. Trata 
parcialmente el prob lema GINER DE LOS RIOS, B., «Cincuenta años de Arquitectura 
Española». Ad i r . Madr id , 1980, págs. 47-48. 
199 El problema había sido ya abordado en una propuesta anter ior por Pedro Gui -
món , en 1916, quien proponía alargar la Gran Vía hasta la iglesia de los Santos 
Juanes en el Casco Viejo, enlazando ambos núcleos de población con una gran ave
nida de 21 mts. de anchura. La construcción moderna, 1916, (2.a parte), pág. 73. 
200 Fernández Muñoz, L.A. «La arqui tectura del Tea t ro Arr iaga» y Ord ie res Diez, 
I., 1986, «El arqu i tec to del Tea t ro Arr iaga: Joaquín Rucoba (1844-1916)», en Re-
habilitación del Teatro Arriaga. Dragados y Construcciones S. A . Madr id. 
201 Ord ieres Díaz, I., 1986, «Joaquín Rucoba. Arquitecto 1844-1919». Tantu i . Santan
der. 
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o el Palacio Prov inc ia l (Luis A l a d r é n , 1897) 202, t o d o s real izados en 
un lenguaje a m p u l o s o y b a r r o q u i z a n t e p r o p i o del ec lec t i c i smo al 
uso en la época. 

Fue t amb ién en este t r á n s i t o al siglo X X cuando se e m p r e n d i ó la 
c o n s t r u c c i ó n del gran Hosp i ta l C iv i l de Basur to (Enr ique Epalza, 
1902) 203 y el t ras lado del c e m e n t e r i o a la vec ina pob lac ión de D e -
r i o (Enr ique Epalza, 1895-1902) 204. 

La dec is ión de e x t e n d e r de n u e v o los l ími tes de la c iudad gracias 
al m e n c i o n a d o P r o y e c t o de A m p l i a c i ó n del Ensanche (1905) , y el 
deseo de m o d e r n i z a c i ó n y actua l izac ión que p re tend ía i m p r i m i r s e 
a las nuevas real izaciones públ icas, se p lasmó en un amb ic i oso p r o 
g rama de actuac iones p o r pa r te de las au to r idades munic ipa les y 
p rov inc ia les , que se c o n c r e t ó f u n d a m e n t a l m e n t e en t r e s áreas: la 
higiene públ ica, la educac ión y el ya c i tado de la v iv ienda o b r e r a . 
En el p r i m e r c a m p o , t u v i e r o n cabida iniciativas de m u y d iversa ín
do le , c o m o la insta lación de nuevos lavaderos en los d is t in tos sec
t o r e s de la c iudad — a d e m á s de los dos famosos lavaderos m o 
dern is tas que d iseñó R ica rdo Bastida en 1905 para San Mamés y 
Cas taños , h u b o o t r o s c u a t r o es tab lec im ien tos d e p i lones púb l icos 
ded icados a las coladas domés t i cas : los de Mena, la Perla, los T r e s 
Pilares y del C r i s t o — , la c o n s t r u c c i ó n del c e n t r o munic ipa l de de
s infecc iones en la p r o x i m i d a d e s del nuevo hosp i ta l (R ica rdo Bas
t ida , 1917), la ampl iac ión de serv ic ios de ma te rn i dad con la casa 
de S o l o k o e t x e , la c reac ión de la Casa C u n a de U r a z u r r u t i a (Ri 
c a r d o Bastida, 1914), la a p e r t u r a de una Casa de S o c o r r o en el 
Ensanche, la c o n c e n t r a c i ó n de las mercancías en la nueva gran A l 
bónd iga Munic ipa l (R i ca rdo Bastida, 1908) instalada a h o r a en un 
amp l i o so lar del Ensanche, la d o t a c i ó n de nuevos m e r c a d o s en la 
Plaza Vieja y en el Ensanche (Edesio G a r a m e n d i , 1887),... f u e r o n 
algunas de estas e jecuc iones , en las que, c o m o puede c o m p r o b a r 
se, t u v o un sobresa l ien te p r o t a g o n i s m o el t r aba jo desa r ro l l ado p o r 
el a r q u i t e c t o munic ipa l R ica rdo Bastida en los ve in te años que o c u 
p ó este cargo (1907 -1927 ) 205. En este p e r í o d o , y c o m o pa r te del 
e q u i p a m i e n t o u r b a n o , t a m b i é n se c r e a r o n dos parques de b o m 
be ros : una br igada c o n base en A c h u r i para a t e n d e r al Casco V ie jo 

202 LLano Gorost iza, M., «Palacio Provincial de Vizcaya». Diputac ión de Vizcaya. Bil
bao, 1976, y también Memoria realtiva la construcción de la Nueva Casa Palacio para 
la Diputación de Vizcaya, en A rch i vo Foral. Admin is t ra t ivo . Sec. 5, carp. 1399. (1885). 
203 Granjel , L.S. y Go t i , J.L., 1983, «Historia del Hospital de ñasurto». Bilbao. 
204 Sobre los aspectos artísticos del cementer io ver Fernández, M. A . y Zu r rune ro , 
M.M., 1987, «Escultura y arqui tectura en el cementer io de Bilbao», Kobie. Bellas 
A r tes . Bilbao, págs. I 15-158. Sobre su gestión «Reglamento para el servicio y admi
nistración del Cementnerio de "Vista Alegra" de Bilbao». Bilbao, 190! . 
205 Basurto Fer ro .N. , 199! , «Bastida en Bilbao: ent re el monumen to y la moder
nidad» en la Reedición de la Conferencia. «El problema urbanístico de Bilbao 1923 R. 
Bastida». Colegio Oficial de Aparejadores y Arqu i tec tos Técnicos de Vizcaya. Bilbao, 
y Saneamiento y vialidad «Memorio de los trabajos realizados por la Sección de Vialidad 
y Saneamiento de la I. Villa de Bilbao». Ayuntamien to de Bilbao 1909-1910-191 I -
I 9 I 2 - I 9 I 3 - I 9 I 4 - I 9 I 5 . 
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y o t r a en la calle Luchana para c u b r i r los r iesgos de incend ios que 
se desatasen en el Ensanche. 

Tamb ién la educac ión fue o b j e t o de una especial a tenc ión , t a n t o 
p o r pa r te del mun i c i p i o c o m o de sec to res p r i vados , p r i nc ipa lmen te 
ó rdenes rel igiosas, hasta el p u n t o de que puede a f i rmarse que en 
este m o m e n t o se crean y conso l idan los c e n t r o s de enseñanza t a n 
t o públ icos c o m o pr ivados más rep resen ta t i vos de la c iudad. Es 
p rec iso m e n c i o n a r la emb lemát i ca apar ic ión de la Un ive rs idad de 
D e u s t o (Marqués de Cubas , 1886) 206 y la fundac ión de la U n i v e r 
sidad C o m e r c i a l de D e u s t o (1916) , dir ig idas ambas p o r la C o m 
pañía de Jesús y ubicadas en unos ex tensos solares a or i l las de la 
Ría; dest inadas a f o r m a r a los jóvenes cadetes de la nueva a r i s t o 
cracia indust r ia l bi lbaína en un amb ien te de é l i te , insp i rado p o r el 
espí r i tu de los famosos colleges br i tán icos p e r o marcado al m i s m o 
t i e m p o p o r la rígida discip l ina esp i r i tua l jesuít ica. 

Los hi jos de los comerc ian tes , emp leados y func ionar ios de clase 
media cursaban sus p r imeras letras en una red de once escuelas 
públicas cuya ub icac ión es p o r sí sola su f i c ien temente e l ocuen te 
para ident i f i car cuales eran los ba r r ios que habi taban. Estas escue
las e ran en 1912 las s iguientes: I t u r r i b i de , la Ribera, T í vo l i , San 
Francisco, Marzana, Las C o r t e s , C o n c h a , Berástegui , Ce rvan tes , La 
Casil la e I ra labar r i , a las que habría que añadi r las aulas popu la res 
que regentaba el Pa t rona to de O b r e r o s de I t u r r i b i de 207. El pano 
rama de la educac ión se comp le taba en tonces con el v e t e r a n o Ins
t i t u t o Vizcaíno de Segunda Enseñanza f undado en 1844, además de 
con las Escuelas separadas de Maes t ros y Maestras, la nueva de 
Ingenieros Industr ia les y la de A r t e s y O f i c i os . 

Por lo que respecta a los hi jos de los o b r e r o s e inmigrantes rec ién 
l legados, el p r o b l e m a v e r d a d e r a m e n t e p r i o r i t a r i o parecía ser n o 
t a n t o el de a b o r d a r su escolar izac ión c o m o el de garant izar su pura 
superv ivenc ia física. C o n este o b j e t i v o se c r e a r o n dist intas ins t i 
t uc iones asistenciales 208, c o m o la G o t a de Leche, el As i l o de N iñas 
Pobres de la Casil la 209, la Asoc iac i ón Vizcaína de Car idad y los A s i 
los D o m é s t i c o s de los Ange les C u s t o d i o s , que c o m p l e m e n t a r o n en 
su labo r a la vieja y eficaz Casa de Miser icordia210; t o d o e l lo d e n t r o 

206 Barr io Loza, J A y Basurto Ferro, N., 1987, «El edificio central de la Universidad 
de Deusto», en Universidad de Deusto. Centenario. Bilbao, págs. 167-199. 
207 Para la etapa previa véase «El estado de la primera enseñanza en Bilbao, presentado 
por el Inspector de la Escuelas Públicas», Bilbao, 1895. Y sobre el estado de la en
señanza antes de la guerra civil «Patronato escolar y de cultura de Bilbao. Breve reseña 
de los servidos escolares de la Villa», Bilbao, 1933. Además, también Bastida, R., 1920, 
«Edificios escolares y sus anejos: campos de juego y de experimenación, jardines y 
parques escolares. Mobi l iar io y material de enseñanza», en // Congreso de £stud;os 
Vascos Pamplona 1920. San Sebastián. 
208 «/nsí/íudones benéficas y sociales en Bilbao». Bilbao, 1915. 
209 Franquet, C. E., 1945, «Instituciones benéficas bilbaínas. El Asi lo de Huérfanos 
de la Casilla». Vida Vasca, X X I I , Bilbao, págs. 225-229. 
210 «Sonto Coso de /V1/sericord/o de 6/7bao. Dotos históricos y exposición de hechos de
mostrativos de la urgente e imperios necesidad de construir un nuevo asilo y su ideal 
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de un espí r i tu de benef icencia l iberal y h u m a n i t a r i s m o c r i s t iano que 
no llegaba a cues t ionarse las causas reales de tan d ramát i ca injus
t ic ia social . 

En o t r o o r d e n de cosas, el c r e c i m i e n t o demográ f i co y la d ivers i 
f icación social ob l i ga ron a d iseñar una más var iada o f e r t a cu l tu ra l 
y de o c i o . As í surgen nuevas plazas de t o r o s en Indauchu y Vista 
A l e g r e 2 " , f r o n t o n e s , salas de baile, t ea t r os , la Sociedad F i la rmó
nica, se instalan los p r i m e r o s c inematógra fos , f l o recen numerosas 
soc iedades de t i p o cu l tu ra l , se c o n s t r u y e el p r i m e r «s tad ium» de 
foot-ball, y se inaugura el C i r c o del Ensanche. Es t a m b i é n en este 
m o m e n t o t amb ién cuando , precedidas de una encend ida po lémica , 
se inician las ob ras del que será hasta p rác t i camen te la actual idad 
el ún i co parque del Ensanche212. 

En c u a n t o al t e m a del t r á f i co u rbano y el t r a n s p o r t e local , Bi lbao 
rea l izó u n o de los mayo res esfuerzos a la h o r a de re lac ionar las 
dos márgenes de la Ría med ian te la c o n s t r u c c i ó n de nuevos puen 
tes y la ampl iac ión del más t rans i t ado , el puen te del A r e n a l o de 
Isabel I I , au tén t i co c o r d ó n umbi l ica l e n t r e la nueva c iudad y el Cas
co A n t i g u o . D e manera m u y signif icativa — p o r la f e c h a — este 
puen te fue c o m p l e t a m e n t e r e n o v a d o en 1875, s igu iendo un p r o 
y e c t o de A d o l f o Ida r re ta ; o b r a realizada apenas dos años antes de 
que se cons t ruyese el nuevo puen te de San A n t ó n , des t inado a 
sus t i tu i r de f in i t i vamente al v ie jo e insuf ic iente pasaje medieva l . 

En la época del nac im ien to del Ensanche, estos dos puentes — A r e 
nal y San A n t ó n — absorbían el 94 % del t r á f i co de animales y ve
hículos e n t r e las dos or i l las . A m b o s cobraban de rechos de p o n 
tazgo p o r este t rá f i co , al igual que el puen te p rov is iona l de madera 
que se había t e n d i d o r e c i e n t e m e n t e en la M e r c e d , aunque de estas 
tasas quedaban exen tos los s imples peatones. El de San A n t ó n era 
el p r e f e r i d o para el t r á n s i t o de caballerías, m ien t ras que el del A r e 
nal daba serv ic io al 81 % de las car re tas de mercancías y al 9 9 % 
de los car rua jes de pasajeros. D u r a n t e t o d o el p e r í o d o que nos 
ocupa éstos f u e r o n los ún icos pasos habi l i tados para el t r a n s p o r t e 
pesado, ya que t a n t o el m o d e r n o Puente de H i e r r o de San Fran
cisco d iseñado p o r Pablo A l zó la en 1880, c o m o el no m e n o s no 
v e d o s o Puente G i r a t o r i o de San Agus t ín — t a m b i é n l lamado del 

emplazamiento». Bilbao, 1930. «La Casa de Misericordia de Bilbao», en Vida Vasca, 
Bilbao, 1930, págs. 97-103. 
211 Urruñuela, L , 1934, «Bilbao taur ino». Vida Vasca, Bilbao, págs. 21 I ss.;, l943, «La 
plaza de Vista Alegre». Vida Vasca, Bilbao, págs. 214 ss.; 1954, «Las plazas de to ros 
de Bilbao». Vida Vasca, Bilbao, págs. 209 ss. Ugalde, F., 1955, «Hacia la construcción 
de una nueva plaza de toros». Santa Casa de Misericordia. Bilbao. Aspiazu Pinedo, 
R., 1991, «Los espacios de la tauromaquia en Bizkaia», en Los toros en Bizkaia. Bilbao, 
págs. 77-93. 
212 «Memoria del Proyecto de Parque en el Ensanche», A.M.B. 1906. LOPEZ, A., «Bas
tida y la formación del urbanismo moderno», en Homenaje a Ricardo Bastida. Banco 
Bilbao. Madr id , 1983. 
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Perro Chico p o r el i m p o r t e del p e a j e — a b i e r t o en 1891 , f u e r o n pen 
sados única y exc lus i vamente para los t ranseún tes de a pie. 

El a r q u i t e c t o A l b e r t o de Palacio, que con t a n t o é x i t o había dise
ñado en co labo rac i ón con Ferd inand A r n o d i n el Puente Vizcaya e n 
t r e Por tuga le te y Las A renas (1887 -93 ) , qu iso en 1891 so ldar d e 
f i n i t i vamen te las dos r iberas de la ría med ian te un g rand ioso pasaje 
c u b i e r t o y acr is ta lado que enlazaría la zona del T e a t r o c o n las es
tac iones de f e r r o c a r r i l de la margen izqu ierda. Aseguraba c o n ve 
hemenc ia que «Si hay alguna necesidad imperiosa y vivamente sentida 
por el público bilbaíno, es la de establecer una amplia, directa y fáci l vía 
de comunicación entre la población antigua y la moderna, entre el Bilbao 
viejo y su Ensanche»2*3. Sin e m b a r g o su p ropues ta fue desest imada 
p o r el A y u n t a m i e n t o a legando que la cub ie r t a de pa r te del c u r s o 
f luvial p rovoca r ía una insana c o n c e n t r a c i ó n de emanac iones y c o n 
ve r t i r í a este t r a m o en una au tén t i ca cloaca. A l g o que , en rea l idad, 
ya e ra , pues c o m o r e s p o n d i ó con sarcasmo el p r o p i o Palacio «¿A 
donde vierten las deyecciones todos los habitantes de la Invicta Villa? A l 
único punto a donde pueden verterlas: a la ría, en lo cual tampoco for
mamos excepción de la regla general»2*4. 

Los nuevos puentes de t r á f i co r o d a d o que rec lamaba la vega del 
N e r v i ó n para su def in i t iva a r t i cu lac ión urbana n o l legaron hasta 
1932, y e l lo p o r ex igencia exp l íc i ta de las anteiglesias de D e u s t o y 
Begoña, las cuales para acceder a c o n s u m a r la anex ión de sus res
pec t ivos t é r m i n o s munic ipa les a Bi lbao i m p u s i e r o n la c o n d i c i ó n de 
c o n t a r c o n vías de acceso d i r e c t o al Ensanche. Este fue el o r i g e n 
de los puen tes de brazos basculantes de D e u s t o y del A y u n t a 
m i e n t o , ab ie r tos en 1936, d inami tados a los pocos meses de su 
inaugurac ión y reab ie r tos de nuevo en 1939. 

Respec to al t ranvía, la p r i m e r a conces ión fue para vehícu los de san
gre de ca rác te r par t i cu la r y data de 1875. En 1889 se cons igu ió la 
au to r i zac ión para e lec t r i f i ca r el t r a m o B i lbao-Santur tz i . Sin e m b a r 
go la e lec t r i f i cac ión del t ranv ía u rbano que r e c o r r í a las calles de 
Bi lbao n o se p r o d u j o s ino a p a r t i r de 1907. 

4.3.2. Los servicios domésticos 

4.3.2.1. El abastecimiento de aguas 

Desde que D.a María Díaz de H a r o , Señora de Vizcaya, o t o r g a r a a 
la Vi l la p r iv i leg io s o b r e el abas tec im ien to de agua en 1345, muchas 

213 Arch ivo Au to r idad Portuaria. Exp. i 0 7 1 . 
214 Véase el art ículo publicado en El Nervión el 4 de junio de 1900 (antes de inau
gurarse la bombeadora de Elorr ieta) sobre la urgente necesidad de limpiar el fango 
fecal que se acumulaba en la ría durante el verano causando insoportables pesti
lencias. 
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f u e r o n las obras realizadas p o r Bi lbao para acceder a un r e c u r s o 
que e ra v e r d a d e r a m e n t e escaso. S i rv iéndose de los manant ia les 
ex is ten tes d e n t r o y fue ra del r e c i n t o , pau la t inamente se fue es
t r u c t u r a n d o el s is tema de abas tec im ien to . En ocas iones, se c o n 
d u j e r o n cañerías desde los m o n t e s cercanos a la Vi l la p r o v o c a n d o 
las consabidas d isputas c o n las anteiglesias vecinas. Lo c i e r t o es que 
a f ines del siglo X V I I I ya exist ía un s is tema e fec t i vo de serv ic io , 
sob re t o d o t ras la c o n s t r u c c i ó n de las fuentes de Santiago y San 
A n t ó n diseñadas p o r el f a m o s o p i n t o r c o r t e s a n o Luis Paret y A l 
cázar. 

T ras la p r i m e r a G u e r r a Car l i s ta , en la cual el s is tema de abaste
c i m i e n t o se v i o se r i amen te dañado, se real iza la c o n d u c c i ó n que 
part ía desde el manant ia l de U z k o r t a , en el Ba r r i o de A r t i gas , a la 
Vi l la. Esta o b r a es tuvo a cargo de M. A b a d i e y q u e d ó conc lu ida en 
1863; p e r o la fal ta de un d e p ó s i t o regu lado r h izo necesarias una 
ser ie de tareas c o m p l e m e n t a r i a s c o m o la c o n s t r u c c i ó n del d e p ó 
s i to de B o l i n t x u , e jecu tado p o r el Sr. Echaniz. Poco más t a r d e , en 
1869, se suma al s is tema el manant ia l de A r a ñ e s i tuado en A r r i -

gor r iaga. 

En t re 1877 y 1879, e ran dos las cañerías que sur t ían a la c iudad. 
Una de ellas, p r o c e d e n t e de U z k o r t a , A b r i s k e t a y O l l a rgan , c o n 
una p res ión suf ic iente para d o t a r de agua a los pisos más e levado; 
m ien t ras que la o t r a , c o n una p res ión m e n o r , y d i r e c t a m e n t e p r o 
ceden te del N e r v i ó n se dest inaba para la l impieza 

La expans ión demográ f i ca b ruscamen te acelerada a consecuenc ia 
del auge indust r ia l causó nuevos p rob lemas de abas tec im ien to . Era 
p rec iso log ra r nuevas captac iones y es tab lecer nuevas redes. Po r 
e l lo se p r o c e d i ó a real izar la c o n d u c c i ó n de dos redes de agua: una 
po tab le , nu t r i da c o n las t o m a s ya citadas y un nuevo manant ia l en 
A r r i g o r r i a g a ; y o t r a n o po tab le , p r o c e d e n t e del N e r v i ó n , e levada 
med ian te la u t i l i zac ión de bombas . Esta o b r a fue f inal izada según 
p r o y e c t o de H o f f m e y e r , en 1886, y t u v o su c e n t r o en una estac ión 
e levadora c o n s t r u i d a en la h o y desaparec ida Isla de San C r i s t ó b a l . 
En esta misma época c o m e n z a r o n a usarse las aguas p roven ien tes 
del manant ia l de L a r r u m b e ; y en 1890, c o n la anex ión de A b a n d o , 
se c o n d u j o agua desde Cas t re jana y A l t a m i r a para abastecer a Z o -
r r o z a y Olabeaga. 

N o obs tan te estas me jo ras , el p r o b l e m a del agua seguía p r e s e n 
tándose c o m o una cues t ión ap rem ian te . Había que a u m e n t a r el v o 
l umen de agua po tab le y al m i s m o t i e m p o m e j o r a r la cal idad de la 
que no lo era . Las p ropues tas más inmediatas hablaban de p o t a 
bi l izar la a c o m e t i d a que fluía desde el v ie jo m o l i n o del P o n t ó n e 
instalar m e j o r e s s istemas de f i l t r o en los depós i tos ya ex is ten tes , 
p e r o es to no eran s ino es fuerzos de p igmeos an te la v e r d a d e r a 
magn i tud del p r o b l e m a . 
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D e c i d i d o a a f r o n t a r l o de una vez para s iempre el A y u n t a m i e n t o 
c o n v o c ó en 1897 un gran c o n c u r s o púb l i co al que c o n c u r r i e r o n 
c inco p ropues tas , cada una encabezada p o r un lema: Chimista, 
apuntaba c o m o so luc ión hacia los acuí feros del O i z ; Chimista I I , se 
basaba en los manant ia les de O i z , D i m a y Erandio215; Chimista III, 
hablaba del a p r o v e c h a m i e n t o de los manant ia les de O i z y Peña
randa; Bilbao, era el más c o s t o s o y amb ic ioso , ya que se funda
men taba en t ransvases de A lava, Santander y Burgos; f i na lmente 
h u b o una qu in ta p r o p u e s t a que se p r e s e n t ó fuera de plazo y p r o 
ponía p r o p o r c i o n a r a Bi lbao 1.000 l i t ros p o r segundo a t ravés de 
diversas captac iones y embalses. Sin e m b a r g o , real izar cua lqu iera 
de estos p r o y e c t o s sobrepasaba con creces la d isponib i l idad p r e 
supuestar ia del A y u n t a m i e n t o , p o r lo cual h u b i e r o n de ser deses
t i m a d o s . El resu l tado p rác t i co de esta renunc ia fue que la m a y o r 
pa r te de los vec inos de los pisos a l tos de Bi lbao pasaban la m i tad 
del año sin agua d u r a n t e muchas horas del día. Las quejas recogidas 
p o r la prensa hablan de que al acercarse el ve rano los r e t r e t e s de 
c ien tos de v iv iendas carecían de agua du ran te la m a y o r par te de la 
j o rnada : en el Ensanche el agua d i f íc i lmente llegaba al c u a r t o p iso, 
y en el d i s t r i t o de Las C o r t e s ni s iqu iera alcanzaba al tercero216 

A l c o m e n z a r el nuevo siglo se puso en marcha un p r o y e c t o que 
tenía c o m o o b j e t i v o garant izar el c o n s u m o de 20.000 habi tantes . 
El m i s m o consist ía en la c o n s t r u c c i ó n de un d e p ó s i t o en Lar ras-
qu i tu y fue inaugurado en 1908. Pero el p r o b l e m a no t e r m i n a b a 
ahí, p o r el c o n t r a r i o se agudizaba en t é r m i n o s de sa lubr idad, p o r 
que el abas tec im ien to se seguía rea l izando p o r el s is tema de de
pu rac ión de aguas de la ría. A n t e la gravedad de la s i tuac ión el 
A y u n t a m i e n t o c o n s t r u y e el Embalse de C r u c e t a con una capacidad 
de 400 .000 m e t r o s cúb icos, u t i l i zado desde 1923. El nuevo d e p ó 
s i to y las dos estac iones depu rado ras de Bo l i n t xu y Lar rasqu i tu 
s o l u c i o n a r o n , de m o m e n t o , la cues t ión . 

D o s años más t a r d e , el A y u n t a m i e n t o se ve nuevamente ob l igado 
a a p r o b a r un Plan de Abastecimiento de Aguas de Bilbao, que p r o 
ponía el paso de una do tac i ón p o r hab i tante y día de 70 a 250 l i t ros 
para un plazo de 50 años. En 1928 una Real O r d e n c o m p l e m e n t a b a 
d i cho plan o t o r g a n d o a pe rpe tu i dad el a p r o v e c h a m i e n t o de los ríos 
O r d u n t e y C e r n e j a , en los cuales se cons t ru i r ía un embalse con 
capacidad para más de 22 mi l lones de m e t r o s cúb icos. T ras unos 
años de obras , en agosto de 1933 se c o m u n i c ó O r d u n t e c o n la 
r e d de agua po tab le y al d e p ó s i t o de Lar rasqu i tu . Por f in ésta pa
rec ió ser una so luc ión eficaz, que du ran te algunos años m a n t u v o 
a Bi lbao bien serv ida, al menos hasta los t i e m p o s que s igu ie ron a 

215 Los caudales que se pretendían captar eran de 170 Its/sg.. en los mantianles de 
Oiz , 50 Its./sg. en los de Dima y 40 Its./sg. en los de Lujua-Erandio. 
216 Estas quejas y algunas propuestas de solución en El Nervión, 17 de marzo de 
1902. 
217 Not ic ias sobre el concurso de proyectos para el abastecimiento de aguas en El 
Nervión, 9 de agosto de 1906. 
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la G u e r r a C iv i l . P o s t e r i o r m e n t e la pob lac ión no de jó de a u m e n t a r 
y los índices de c o n s u m o se d ispara ron . D e hecho las au to r idades 
locales c o m e n z a r o n a p lantearse nuevos p r o y e c t o s a p a r t i r de 
1940. En la actual idad el v o l u m e n embalsado en O r d u n t e apenas 
rep resen ta una déc ima par te del s is tema genera l de abas tec im ien to 
de aguas del G r a n Bi lbao. 

4.3.2.2. Las aguas servidas 

Si la ría abastec ió de agua a los bi lbaínos desde el siglo X I V , fue 
además, y al m i s m o t i e m p o , el c o l e c t o r pr inc ipal de desagüe de los 
v e r t i d o s generados p o r sus habi tantes. Sin e m b a r g o , esta s i tuac ión 
parece haber p r e o c u p a d o desde ant iguo al A y u n t a m i e n t o p o r q u e 
ya en las actas munic ipa les del siglo X V I I se hace re fe renc ia al n o m 
b r a m i e n t o de dos reg ido res que se ocupar ían de c o n t r o l a r los ve r 
t i dos , a la vez que se presupuestaba la l impieza de los c o n d u c t o s 
de a p r o v i s i o n a m i e n t o . Ya en la etapa b o r b ó n i c a , cuando se inicia 
el Plan de C r a n e , se p r o y e c t a de jar en el nuevo mue l le un espacio 
p o r d o n d e se real izara el desagüe de las aguas servidas. Las ins
ta lac iones que se p r e s e n t a r o n en aquel m o m e n t o c o m o modé l icas 
no t a r d a r o n en revelarse insuf ic ientes, y d e b i e r o n ser re fo rmadas 
para pal iar en pa r te el p r o b l e m a . 

C o n el nac im ien to de la u r b e indust r ia l , hacia 1875, el s is tema de 
desagües de Bi lbao se rep lantea, s o b r e t o d o p o r q u e o t r a s c iudades 
con es t ruc tu ras de a lcantar i l lado simi lares habían s ido azotadas p o r 
ep idemias. Por esta época ya se comenzaba a desa r ro l l a r en Bi lbao 
el Ensanche, y la Junta Local de Sanidad parecía t e n e r m u y claras 
sus asp i rac iones de sa lubr idad, cent radas, c o m o no podía ser m e 
nos según las teor ías del siglo X I X , en la cal idad del a i re y las aguas. 
En este sen t i do declaraba su conv icc ión de que «Un pueblo es tonto 
mós sonó cuanto más aire puro puedan disponer sus habitantes, mayor 
desahogo tengan sus viviendas, disponga de horizontes más dilatados, 
haga uso de aguas más puras, tenga mejor dispuesto su subsuelo, cloa
cas y alcantarillas, esté más alejado de focos pantanosos e infecciosos 
y esté dotado de mejores paseos, con frondosas vegetales que sirvan de 
solaz y recreo para sus moradores». C o n este idear io deb ie ran de 
haberse t o m a d o de manera inmedia ta las medidas necesarias para 
p rese rva r el e n t o r n o y d o t a r a la Vi l la de todas aquellas r e f o r m a s 
urbaníst icas y t ecno lóg i cos que p e r m i t i e r a n a sus habi tantes m e 
j o r a r su nivel de salud e higiene, p e r o no obs tan te m u y p o c o se 
h izo, y en lo r e f e r e n t e al subsuelo h u b o que esperar casi un c u a r t o 
de siglo para c rea r una red de saneamien to m o d e r n a y eficaz. 

En 1891 se p r o p u s o un c o n c u r s o de ideas para i n t en ta r so luc ionar 
el p r o b l e m a del saneamien to . El t r i buna l estaba c o m p u e s t o p o r 
Evar is to C h u r r u c a , G u i l l e r m o Gi l y José Lequer ica c o m o ingenie
ros ; Agus t ín O b i e t a y C a r m e l o G i l G o r r o ñ o c o m o méd icos y, Se-
v e r i n o A c h ú c a r r o y Joaquín Rucoba c o m o a rqu i t ec tos . El c o n c u r s o 
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se fa l ló al año s iguiente conced iéndose el p r e m i o al p r o y e c t o Mens 
sonó in corpore sano de Recaredo Uhagón . El ingen ie ro U h a g ó n ex 
pl icaba así el o b j e t i v o de su p r o y e c t o : «Separar las aguas sudas pro
cedentes de las viviendas, de las que vierten ¡as lluvias sobre la superficie 
de la Villa». T ras su redacc ión def in i t iva c o m e n z ó a e jecutarse en 
1895. A d e m á s y c o m o c o m p l e m e n t o de esta m e m o r i a el A y u n t a 
m i e n t o a p r o b ó en 1896 el Reglamento de construcción de los retretes 
y desagüe de aguas sucias de la viviendas. 

La red de a lcantar i l lado p ropues ta afluía a t r e s grandes c o l e c t o r e s 
ub icados en ambas márgenes de la ría que se unían med ian te dos 
pasos s i fón icos s i tuados j u n t o al Puente de la M e r c e d y en la de 
s e m b o c a d u r a del Elguera, respec t i vamen te . Los dos e l e m e n t o s f u n 
damenta les del p r o y e c t o e ran la c reac ión de la p r o p i a r e d de c o n 
ducc ión y el ed i f ic io que albergase la es tac ión de b o m b e o , que se 
emp lazó en E lo r r i e ta ( D e u s t o ) . 

A c o m i e n z o s de siglo ya func ionaban las bombas y se ut i l izaban 
para la c o n d u c c i ó n de aguas fecales los ú l t imos ade lan tos técn icos 
de la época218. Se c o n t r a t ó c o n la f i rma de ingen ieros lond inense 
de James S impson la insta lación de dos máquinas de v a p o r y t o d o 
un e q u i p o de b o m b e o de fabr icac ión br i tán ica que conseguía ex 
t r a e r del a lcantar i l lado de Bi lbao las aguas residuales y expe ler las 
hasta el A b r a . Hasta el m o m e n t o de real izar esta o b r a t o d o el sis
t e m a de saneamien to de la Vi l la ver t ía a una a rque ta pr inc ipa l s i 
tuada en la R ibera y conoc ida , según los c ron is tas de la época , c o n 
el n o m b r e de costrocosu/o. Este era el h e r e d e r o de los depós i t os 
c o n s t r u i d o s en el siglo X V I . 

Los h o m b r e s del B i lbao indust r ia l a t r i b u y e r o n unos e fec tos casi m i 
lagrosos a la insta lación de la red de saneamien to m o d e r n o , hasta 
el p u n t o de que hacia 1912 se p roc lamaba que gracias al nuevo 
s is tema de b o m b e o de aguas residuales la tasa de m o r t a l i d a d de la 
Vi l la había descend ido del 38 %o a tan so lo el 22 %o219. Ev idente
m e n t e h u b o un c o n c u r s o de fac to res m u c h o más comp le j os , p e r o 

218 Entre o t ros , se estudieron los sistemas aplicados en París y Amste rdam, pero 
resultaban muy caros e inadecuados para las condiciones locales. (El Nervión, 22 de 
oc tubre de 1891). 
219 A l va lo rar los efectos que habría de tener la nueva red de saneamiento que 
se proyectaba para Bilbao se tuv ie ron muy en cuenta las respuestas que había 
dado la ciudad de Londrés, en t re 1846 y 1871, a un p rob lema que, aunque a 
dist inta escala, se pensaba similar. En la capital br i tánica, donde la co r r i en te del 
Tamesis t ampoco era po r sí misma suficiente c o m o para ar ras t rar al mar los ver
t idos fecales, hubo ocasiones en las que se tuv ie ron que suspender las sesiones 
de las Cámaras en el palacio de W e s t m i n s t e r po r causa de los nausebaundos 
o lores procedentes del lecho del r i o , pe ro al instalarse un sistema de bombea
doras que alejaban las aguas servidas casi 22 k i l ómet ros co r r i en te abajo este p r o 
blema desapareció, al m ismo t i empo que, c o m o aseguraba la prensa bilbaína, la 
mor ta l idad descendió hasta situarse en un aceptable índice de 23 %c. (£/ Nervión, 
18 de oc tub re de 1891). 
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no cabe duda que la salud de los vec inos resu l t ó d i r e c t a m e n t e be
nef iciada p o r estas insta laciones 220. 

Lamen tab lemen te , el desa r ro l l o u rbano p o s t e r i o r y los d e s t r o z o s 
ocas ionados d u r a n t e la G u e r r a Civ i l f u e r o n d e t e r i o r a n d o t a n t o el 
ca rác te r se lec t ivo de la r e d , c o m o el es tado de los c o l e c t o r e s p r i n 
cipales, para pal iar lo cual se p r o y e c t ó el Plan general de ordena
miento comarcal de Bilbao de 1945, en el que se p lanteaba la ne
cesidad de dar una def in i t iva so luc ión a estos p rob lemas . El s is tema 
en tonces d iseñado t a m p o c o ha res is t ido el paso del t i e m p o y h o y 
se t r a tan de so luc iona r sus carencias a escala comarca l c o n un vas
t o plan de depu rado ras situadas en ambas márgenes de la ría (Ga-
l indo , Lamiako , Asua , E t xeba r r i , Musk iz y La r rabe tzu ) . 

4.3.2.3. Las nuevas energías y servicios 

/ . E l g a s 

A u n q u e los an teceden tes de la ut i l izac ión del gas se r e m o n t a n al 
siglo X V I I , los fa ro les de i luminac ión públ ica no c o m e n z a r o n a apa
rece r en las calles más cént r icas de las capitales de Europa hasta 
p r inc ip ios del siglo X I X . Lond res insta ló sus p r i m e r o s q u e m a d o r e s 
en 1807, París en 1819 y Ber l ín en 1826, m ien t ras que Bi lbao no 
accedería a este t i p o de energía hasta med iados del m i s m o siglo. 
Desde Bres t la Compagnie General Provinciale du Gaz se d i r ige al 
A lca lde de la Vi l la en 1844, para p r o p o n e r l e la i luminac ión públ ica 
y pr ivada de la Vi l la med ian te este s is tema. El c o n t r a t o o f e r t a d o 
est ipulaba que t o d o s los gastos de instalación c o r r e r í a n p o r cuen ta 
de dicha empresa , aunque el A y u n t a m i e n t o cedía t e r r e n o s para la 
fábr ica y pagaba los p r i m e r o s nueve años del c o n t r a t o , a razón de 
seis maravedíes p o r h o r a de cada m e c h e r o o boqui l la . El canon se 
rebaja a c inco maravedíes en los p r ó x i m o s nueve años. 

A u n q u e parecía t o d o d ispues to para la ad jud icac ión d i rec ta , el 
A y u n t a m i e n t o c a m b i ó de o p i n i ó n en el ú l t i m o m o m e n t o y c o n v o c ó 
un c o n c u r s o púb l i co que fue ganado p o r el f rancés Mr . Espr i t Luis 
Lat ty . Este e m p r e s a r i o c o n s t i t u y ó en 1846 la Société pour l'éclairage 
au gaz de la Ville de Bilbao, c o n d o m i c i l i o en Lyon. La e lecc ión de 
la ub icac ión más adecuada para la fábr ica de gas p r o v o c ó algunas 
d i f icu l tades, pues las v iv iendas de zona elegida para su instalación 
se ver ían se r i amen te per jud icadas p o r razones obvias. C o m o t o -

220 N o solo los vecinos opinaban de este modo. En un artículo publicado en La 
construcción moderna (1906, pág. 311) se propone a Bilbao c o m o ejemplo a imitar 
po r la capital de España, en los siguientes términos: «Bilbao ha sabido gastarse cinco 
millones y medio de pesetas (60,6 ptas. por habitante) en sus obras de saneamiento, para 
no contaminar el Nervión y reducir la mortalidad, que ha descendido ya del 40,42 en 
1894 al 28,57 en 1903, y emplea por año y habitante 7,111 pesetas por entretenimiento, 
cifra inferior a los 2,07 francos que por el mismo concepto gasta París». 
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davía no se había p r o d u c i d o la ampl iac ión del t é r m i n o munic ipa l 
de Bi lbao y los solares d isponib les e ran m u y pocos se o p t ó p o r un 
t e r r e n o escabroso s i tuado a la salida de la Sendeja, en una bar ranca 
que existía de t rás del an t iguo palacio de Qu in tana , cuya encaño
nada p ro teger ía p e r f e c t a m e n t e a los g a s ó m e t r o s y faci l i taría una 
c ó m o d a salida de las emanac iones . La fábr ica se puso en f unc io 
n a m i e n t o en 1849 y fue adqu i r ida p o r el ayun tam ien to en 1884. 

La instalación del g a s ó m e t r o mun ic ipa l , que d io o r i gen al n o m b r e 
de la calle del Gas, c o n t r i b u y ó e fec t i vamente a degradar la zona 
menc ionada , hasta ta l p u n t o de que en 1894 los vec inos de d icha 
calle denunc ia ron la s i tuac ión i nsopo r tab le que venían padec ien
do221. A pesar de estos inconven ien tes el s is tema de gas se u t i l i zó 
de manera p ro longada en la c iudad. El gas se i m p l a n t ó ráp idamen te 
en la i luminac ión púb l ica y además de los rac imos de bombas de 
porce lana blanca o en c o l o r e s que adornaban en fiestas el A r e n a l , 
m u y p r o n t o tenían ya i luminac ión p rop ia el T e a t r o V ie jo , la sede 
de la D ipu tac i ón ubicada en la Plaza N u e v a y el A y u n t a m i e n t o de 
San A n t ó n , r e c o r r i d o s p o r t u b o s pe r f o rados de gas que con p u n 
t o s de luz resal taban las líneas de cada ed i f ic io . Sin emba rgo , p o r 
su e levado p rec i o inicial t a r d ó varias décadas en ser abo rdab le para 
los domic i l i os p r i vados . Era un t i p o de i luminac ión n e t a m e n t e u r 
bana y especí f icamente burguesa; las famil ias ob re ras nunca llega
r o n a ut i l izar la y se t u v i e r o n que c o n t e n t a r c o n la poses ión de velas 
de sebo y de una lámpara po r t á t i l de acei te o q u e r o s e n o que acu
día al r i ncón de la casa d o n d e más necesar ia resul taba en cada m o 
m e n t o . T a m p o c o la a r i s toc rac ia local m o s t r ó un gran in terés p o r 
la invenc ión , y du ran te t o d o el siglo X I X siguió aprec iando el per 
f u m e de las t rad ic iona les velas de cera m u c h o más que los o l o r e s 
y el hol l ín que p roduc ían las arañas de gas. En cua lqu ier caso, para 
el m o m e n t o en que el p rec i o de esta nueva energía podía haberse 
abara tado a causa de su d i fus ión y c o n s u m o masivo ya fue d e m a 
siado t a r d e , pues las compañías e léct r icas se estaban asentando só 
l i damente en la plaza. 

2. L a e lec t r i f i cac ión 

La acelerada c a r r e r a que se inicia a nivel mund ia l en la década de 
1880 en t o r n o a los descub r im ien tos e léc t r i cos fue seguida e i m i 
tada en t o d a la Península, y de manera espec ia lmente p recoz t a m 
bién en Bi lbao. En ese año , D . Manuel de Nave rán lograba i luminar 
el A r e n a l de la Vi l la con un a r c o vo l ta i co y un r e f l e c t o r p r o v o c a n d o 
la admi rac ión y so rp resa de t o d o s los bi lbaínos. 

A l año s iguiente en M a d r i d , D . C o n s t a n t i n o B rouck , p r o p o n í a al 
A y u n t a m i e n t o in ic iar las tareas de a l u m b r a d o púb l ico . En 1882 la 

El Nervión de abril de 1894. 
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Sociedad Española de Elect r ic idad de Barce lona, insta ló en la Vi l la 
una máqu ina de v a p o r que generaba e lec t r i c idad ; y en 1883 se h i 
c i e r o n los p r i m e r o s ensayos de i luminac ión públ ica en las calles del 
Casco V i e j o y el A r e n a l . En 1884 la caseta instalada en San Agus t ín 
se q u e m ó y el A y u n t a m i e n t o t u v o que p lantearse se r i amen te la 
asunc ión def in i t iva de este nuevo s is tema de i luminac ión e léc t r i ca . 

En 1887 se comienza a es tud ia r las posib i l idades de reut i l i zac ión 
de la Estación de la Peña, la vieja cen t ra l e levadora del agua de la 
ría, a f in de adecuar la para a l imen ta r algunos focos de arcos v o l 
ta icos en la pob lac ión . T ras c o m p r o b a r su eficacia, se inician las 
obras que conc luyen con la e lec t r i f i cac ión de la Plaza Nueva , el 
A r e n a l , la plaza de Isabel I I , calle de la Estación, R ibera y puentes 
de la ría. 

Pero , en esta década, el A y u n t a m i e n t o no podía a b s o r b e r el gasto 
de la insta lación del gas y de la e lec t r i c idad , p o r lo cual el usu f r uc to 
de esta segunda pasó a manos de los par t icu lares . As í en 1884 se 
p r e s e n t ó el a n t e p r o y e c t o de Estación C e n t r a l de E lect r ic idad de 
D. Va lent ín G o r b e ñ a . La es tac ión se si tuaría s o b r e los a lmacenes 
de la C o n c o r d i a , en t e r r e n o s del Fe r roca r r i l del N o r t e y p roduc i r í a 
hasta 2.000 lámparas de 16 bujías p o r m e d i o de máquinas de vapor . 
Poco más t a r d e , Bergé y C o m p a ñ í a sol ic i tar ían el p e r m i s o para ins
ta lar la e lec t r i c idad a d o m i c i l i o ; y G o r b e ñ a f o r m a l i z ó la C o m p a ñ í a 
Electra. D e esta manera , t a n t o el Casco V ie jo c o m o el Ensanche 
p r o n t o acced ie ron al nuevo inven to . 

En 1889 la soc iedad Thomson Houston International Electric C o m p o n / 
logra la conces ión de a l u m b r a d o púb l i co , pues to que hasta este 
m o m e n t o las calles de la Vi l la eran a lumbradas a base de m e c h e r o s 
de gas o p e t r ó l e o . 

C o n el c o m i e n z o del siglo se c rea en Bi lbao la Sociedad H i d r o e 
léc t r ica Ibér ica en 1901 , que comienza su desa r ro l l o con la cons 
t r u c c i ó n de los Saltos de Q u i n t a n a y Puente la r rá en el Eb ro , y Le i -
zarán en G ipuzkoa . El se rv ic io se in ic ió en 1904 c o n una 
p r o d u c c i ó n de t r e s mi l lones de K w h . Para e l lo se había c o n s t r u i d o 
líneas a Bi lbao, de una long i tud de 70 k m , s iendo quizá el p r i m e r 
t r a n s p o r t e de esta tens ión en Europa 222. 

222 Se ha calculado que el consumo de electricidad en Bizkaia al inaugurarse el siglo 
debía de ser de 8,8 mil lones de K w h , y que con la entrada en servicio de estos 
saltos del Ebro alcanzó los 90 mil lones de Kwh hacia 1910. El incremento de la 
producción industrial durante la pr imera guerra mundial hizo ascender el consumo 
a 130 mil lones Kwh , cantidad que se duplicó hacia 1928 y que alcanzó un máx imo 
de 300 mil lones K w h en 1935. La guerra civil p rovocó una impor tan te contracción 
del consumo de electr ic idad, que no se recuperó hasta principios de los años cua
renta. Hay que tener en cuenta que estas son cifras globales, y que el consumo 
domést ico y de alumbrado público apenas representaban el 15% del to ta l . Véase 
«La energía eléctr ica en Vizcaya», en Vizcaya. 1901-1951 Revista financiera del Banco 
de Vizcaya. Bilbao, 1951, págs. 143 ss. 
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Para d i s t r i bu i r la energía e léc t r i ca en Bi lbao se c o n s t i t u y ó en 1908 
la U n i ó n Eléct r ica Vizcaína, c o n un capital de 18 mi l lones de pe
setas, f us ionando a las c inco p r o d u c t o r a s ex is ten tes en Bi lbao y su 
zona fabr i l : E lectra, Compañ ía Genera l de E lec t r ic idad, Elect ra del 
N e r v i ó n , Ibaizabal, Santa A n a de Bo lue ta y Electra de Bedia, las t r e s 
p r imeras té rm icas y las dos ú l t imas h id roe léc t r i cas . 

3. E l t e l é f o n o 

Diez años después de su p resen tac ión en la Expos ic ión de Filadelfia 
de 1876, el t e l é f o n o se instalaba en Bi lbao, d o n d e la p r i m e r a c o n 
cesión fue o t o r g a d a a D. Feder i co Echevarr ía, m ien t ras que la p r i 
m e r a cen t ra l se s i t uó en Baracaldo. 

Pero n o será hasta la década de 1920 cuando se in ic ie el au tén t i c o 
desa r ro l l o y d i fus ión de la te le fon ía en la Vi l la. En 1923 se inau
g u r a r o n los p r i m e r o s l o c u t o r i o s te le fón icos , s i tuados en H u r t a d o 
de Amézaga y Plaza Nueva . Y meses más t a r d e se estab lec ió una 
nueva cen t ra l en la calle Ledesma. En 1924 aparece la C o m p a ñ í a 
Te le fón ica Nac iona l de España (C.T .N.E . ) . 

En genera l , la s i tuac ión de la te le fonía en Vizcaya e ra def ic ien te e 
insuf ic iente: pocas líneas y escasos c e n t r o s de pob lac ión c o n t e 
lé fono . Esta s i tuac ión parec ió m e j o r a r cuando en 1925 se dec id ió 
la au toma t i zac ión del s is tema. Se c o m e n z ó a c o n s t r u i r el ed i f ic io 
de la calle Buenos A i r e s y en 1928 la Vi l la q u e d ó enlazada c o n 
M a d r i d , y a t ravés de ésta c o n el Sur y el Levante españo l . El p r i m e r 
p e r í o d o de auge de la te le fon ía se ex t i ende hasta 1930, época en 
que com ienza una p ronunc iada crisis que se alargará hasta 1945. 
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5.1. Introducción 

C o n la f inal ización de la ú l t ima g u e r r a car l is ta no só lo daba c o 
m ienzo un largo p e r í o d o de re lat iva t ranqu i l i dad pol í t ica. La es
t r u c t u r a diseñada p o r los d is t in tos g o b i e r n o s que a p a r t i r de en 
tonces se instalan y suceden en el p o d e r , acaba p o r d e r r i b a r los 
usos y c o s t u m b r e s prac t i cados p o r la legislación fo ra l hasta e n t o n 
ces v igente ', de una u o t r a f o r m a , en los t e r r i t o r i o s e x e n t o s . 
C o m o h e m o s v is to en la p r i m e r a pa r te de esta o b r a se ab ren paso 
las invers iones ex t ran je ras en las act iv idades ex t rac t i vas , la cons 
t i t u c i ó n de numerosas sociedades p o r acciones o par t i c ipac iones , 
la e x p o r t a c i ó n masiva de m ine ra l de h i e r r o 2 , seguido t o d o e l lo p o r 
la c o n s t r u c c i ó n de g randes i ndus t r i as s ide rú rg i cas y de t r a n s f o r 
m a c i ó n (navales, de ingen ie r ía mecánica. . . ) , a c o m p a ñ a d o p o r la 
c r e a c i ó n de p e q u e ñ o s ta l l e res , empresas de se rv i c i os y en t i dades 
f inanc ie ras de d i v e r s o s igno 3. T o d o s es tos camb ios p r o d u c i d o s 
en el ú l t i m o t e r c i o de l siglo X I X , m o d i f i c a r o n sus tanc ia lmen te el 
p a n o r a m a socia l y e c o n ó m i c o del País V a s c o , en g e n e r a l , y de 
V izcaya, en pa r t i cu l a r . Las nuevas p rác t i cas po l í t i cas4 , el i n c r e -

1 Monreal , Gregor io , 1974, Las /'nst/íudones públicas del Señorío de Vizcaya. Bilbao. 
2 González Port i l la, Manuel, 1981, La formación de la sociedad capitalista en el País 
Vasco. (1876-1913). L Haramburu-Edi tor . San Sebastián. La bibliografía respecto a 
la expor tac ión de h ier ro en Vizcaya es muy extensa, por lo que únicamente citamos 
a González Port i l la que compendia en este t í tu lo y en o t ros , los aspectos más se
ñalados de este proceso. 
3 Mon te ro , Manuel, 1990, Mineros, banqueros y navieros. Dp to . de Histor ia C o n t e m 
poránea del País Vasco. Lejona. 
4 Corcuera At ienza, Javier, 1979, Orígenes, ideología y organización del nacionalismo 
vasco. 1876-1904. Ed. Siglo X X I , Bilbao, pág. 59. Para Corcuera , los dos grandes 
temas que caracterizarían la vida polít ica vizcaína fueron, por una parte, la ant inomia 
capital ismo-socialismo, y en segundo lugar, la oposición ent re central ismo y fora-
l ismo (nacionalismo). En ambos casos y dependiendo de la fo rma de gobierno, se 
desarrol laron alternativas intermedias o derivaciones de las contraposiciones ma
nifestadas. 
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m e n t ó d e m o g r á f i c o y las c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s 5, que n o son 
o t r a s cosa que un f ie l r e f l e j o i n m e d i a t o de la i ndus t r i a l i zac ión y, 
p o r ú l t i m o , el n o t a b l e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o ins ta lado en la s o 
c iedad v izcaína, r e c l a m a r o n un n o m e n o s p r o f u n d o c a m b i o en las 
t r a m a s urbanas y en la o rgan i zac i ón t e r r i t o r i a l de buena p a r t e de 
la p r o v i n c i a . N o en v a n o , el c a r á c t e r espacial y la d i nám ica de las 
c iudades y, p o r s u p u e s t o , de las reg iones en una soc iedad cap i 
ta l i s ta6 , y la v izcaína n o c o n s t i t u y e una e x c e p c i ó n , son el r e s u l 
t a d o de las re l ac iones socia les y técn icas de la p r o d u c c i ó n de 
mercancías 7. 

C o m o no podía ser de o t r o m o d o , estos cambios se local izan, en 
p r i m e r lugar y de m a n e r a más intensa, en los Val les del N e r v i ó n 8 
e Ibaizabal, y más c o n c r e t a m e n t e en los apenas ve in te k i l ó m e t r o s 
de su desembocadu ra . En esta ú l t ima par te de su cu rso , el N e r v i ó n 
aparece f u e r t e m e n t e enca jonado p o r las es t r ibac iones de las m o n 
tañas que f o r m a n las ve r t i en tes y d iv isor ias de aguas de los r íos y 
a r r o y o s t r i b u t a r i o s . Esta comp l i cada topogra f ía p rop ic ia que en a m 
bas márgenes de la Ría só lo ex is tan un n ú m e r o l im i tado de ensan
chamien tos que f o r m a n llanadas co r tas en ex tens ión y pequeñas 
vegas c o m o las de San Mamés, Burceña o D e s i e r t o Baracaldo en 
la or i l la izqu ierda, y las de D e u s t o , Lamiaco o Las A renas en la 
derecha. Estas d i f icu l tades del re l ieve no carecen de impo r tanc ia , 
t o d a vez que sería una de las razones que expl icar ían la a tom iza 
c ión de las áreas residencia les y de los es tab lec im ien tos fabr i les 
que c o m p i t e n p o r es tos lugares, i n t e n t a n d o no alejarse demas iado 
de la vía que c o n s t i t u y e su a r t e r i a de comun icac iones esenciales, 
que n o es o t r a que la Ría. En este escenar io espacial, Bi lbao ocupa 
el lugar cen t ra l , d o n d e se acumula la m a y o r accesibi l idad desde el 
p u n t o de vista de las comun icac iones y d o n d e se cent ra l izan las 
re lac iones con el r e s t o de mun ic ip ios . En lo t o c a n t e a es to ú l t i m o , 
n o está de más r e c o r d a r que habrá que esperar al ú l t i m o t e r c i o 
de este siglo para v e r la c o n s t r u c c i ó n de un puen te e n t r e ambas 
márgenes de la Ría, si e x c e p t u a m o s «la barqu i l la» del Puente C o l -

5 Blanco, M.a Crist ina, 1990, La integración de los inmigrantes en Bilbao. Colecc ión de 
Estudios Bilbaínos. Ayuntamien to de Bilbao, págs. 21-36. 
6 W e b e r , A l f red , 1985, Historia de la cultura. Ed. Fondo de Cul tura Económica. Mé
x ico, pág. 312 Entre otras muchas cosas, W e b e r analiza la revolución operada en 
los medios de comunicación, que conducen desde el p r imer te rc io del siglo X I X al 
hecho de que el capitalismo penetre, t ransforme y moldee la total idad de la vida. 
7 Scott, A.J, 1985, «Procesos de localización, urbanización y desarrol lo te r r i to r ia l : 
Un ensayo exp lo ra to r io» . Estudios Terr i tor ia les , n.° 17, 1985, pág. 18. 
8 El protagonista principal de todos estos cambios no fue o t r o que la burguesía 
bilbaína. Dedicados hasta entonces a la intermediación comercial , no dudaron en 
acondicionar en unos casos y const ru i r en o t ros , todos los caminos carreti les ne
cesarios para el desenvolvimiento de sus actividades, comenzando por la carretera 
de Bilbao a Pancorbo inaugurada en 1775, y que t iene su cor re la to en la cons
t rucc ión y explotación a mediados del siglo X I X , a cargo de la misma burguesía, 
del Ferrocarr i l de Tudela a Bilbao. Salvando las distancias en el t iempo, el t rasunto 
de ambas infraestructuras de comunicaciones fue el mismo. Esto es, la comunica
ción de Bilbao y su puer to con la Meseta Castellana, Valle del Ebro y la f ron tera 
con Francia. 
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gante de Vizcaya, que cons t i t uye la única comun icac ión desde Bil
bao al A b r a d u r a n t e más de o c h e n t a años9. 

La impo r tanc ia del Val le del N e r v i ó n no está ún i camen te cen t rada 
en Bi lbao. En su c u r s o bajo se c o n s t r u y e un espacio ag lomerado 
c o m o resu l tado de numerosas agregaciones l0, en el que están ub i 
cados un n u t r i d o g r u p o de pob lac iones que comienzan a t e n e r 
ident idad p rop ia dada la a l ternanc ia de usos, y cuya consecuenc ia 
más i m p o r t a n t e serán las d iscont inu idades del va lo r s o c i a l " de 
cada uno de estos mun ic ip ios . Y es que el c r e c i m i e n t o indust r ia l 
t r ae rá , ante la ausencia de p laneamien tos , un m o d e l o u r b a n o de 
t i p o especu la t ivo , o r i e n t a d o f u n d a m e n t a l m e n t e hacia los mun i c i 
p ios per i fé r i cos . En o t ras palabras, la t e m p r a n a descent ra l izac ión 
indust r ia l que t iene lugar en este espacio geográ f ico supuso, en ú l 
t i m a instancia, el c r e c i m i e n t o u r b a n o « s e m i a u t ó n o m o » de aquellas 
ent idades de pob lac ión que hasta en tonces habían subs is t ido c o n 
clara vocac ión ru ra l . 

Pero c o m o señala Le febvre l2, lo v e r d a d e r a m e n t e destacado no es 
cons ta ta r la ev idencia de que fue la soc iedad indust r ia l la que sus
c i t ó la apar ic ión de lo u r b a n o . Lo que c o b r a rea lmen te i m p o r t a n 
cia, p o r lo t a n t o , son las consecuencias del p roceso . U n p r o c e s o 
in ic iado en la c iudad, en los núc leos u rbanos d o n d e se suceden los 
cambios y t r ans fo rmac iones económicas y sociales señaladas, ade
más de cons t i t u i r el á m b i t o de acc ión burguesa p o r excelenc ia. U na 
evo luc ión que se inicia c o n el d e r r i b o de las viejas mural las que 
cons t r i ñen y d i f icu l tan el d e s a r r o l l o y c r e c i m i e n t o de la c iudad, 
amén del impu lso de las act iv idades mercant i les e industr ia les; c o n 
la r e m o d e l a c i ó n del ab igar rado y en t rañab le casco an t iguo , cuyas 
est rechas calles ya n o son aptas para el bu l l i c ioso t r á f i co c iudadano; 
c o n el t ras lado de los c e m e n t e r i o s a lugares más alejados, dada su 
p r o x i m i d a d a t e n o r del i n tenso c r e c i m i e n t o pob lac iona l que se está 
p r o d u c i e n d o ; y p o r supues to , un p r o c e s o que t iene en el a p r o 
v e c h a m i e n t o de la desamor t i zac ión de la p rop iedad rús t ica y u r 
bana 13 c o m o consecuenc ia inmed ia ta de la crisis de A n t i g u o Ré
g imen y de los p o s t e r i o r e s cambios ju r íd icos p r o d u c t o de la 
r evo luc i ón burguesa, una de sus bazas pr inc ipales. El rac iona l i smo 
del m o m e n t o t i ene su cu lm inac ión en la f o r m u l a c i ó n de los planes 

9 Beascoechea, José M.a, 1993, La Ría, el Puerto, sus Riberas: Dos oril las unidas, en 
Cien años del Puente Bizkaia. Bilbao, pág. 5 1 . 
10 W . A A . : Resumen histórico del urbanismo en España. Inst i tuto de Estudios de la 
Administ ración Local, 1968. Dist inguen la ciudad como un ente sociológico que 
engloba a lo individual y lo colect ivo, mientras que la aglomeración sería el resultado 
de una o varias aglomeraciones. 
" Q u e r o , D. y Leira, E., 1991, Un «Anteproyec to General» de Galdácano hasta el 
Abra : Una urgencia setenta años aplazada, en El problema urbanístico de Bilbao. C o 
legio Oficial de Aparejadores y Arqu i tec tos de Bilbao. 
12 Lefebvre, Henr i , 1976, Espacio y política. Ed. Península. Barcelona, pág. 64. 
13 W . A A . : Lo Desamortización en la Península Ibérica. Edición 9 de la Revista Ayer , 
a cargo de Germán Rueda. Madr id, 1993. 
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de ensanche 14 que, sin embargo, esconden algo más que un in ten to 
de aplicación de las teor ías de los higienistas 15 de la época o una 
simple ampl iación y reo rdenac ión urbana. El t rasun to de estas deci 
siones hay que buscar lo en la adopc ión de una nueva concepc ión de 
las relaciones sociales, de p roducc ión , división del t raba jo , etc., y 
c o m o consecuencia, espaciales, tomadas p o r la burguesía industr ial y 
f inanciera que domina los resor tes del p o d e r local y prov inc ia l . Los 
planes de ensanche de las ciudades muest ran una in tenc ión ideal y 
realista al unísono, son un « p r o d u c t o del pensamiento del p o d e r » l6. 
En defini t iva, los planes de actuación urbana suponen la t o m a de de
cisiones concretas p o r par te de la clase dominan te , que no duda un 
instante en i m p o n e r sus c r i te r ios para la consecución de unos o b 
jet ivos de te rm inados y que n o son o t r o s que el c o n t r o l e c o n ó m i c o , 
po l í t ico y social de la ciudad y su e n t o r n o . 

Es el t r a n s p o r t e u r b a n o en su c o n j u n t o , el vehícu lo que vamos a 
ut i l izar para el análisis de la c iudad y su e n t o r n o . La c iudad puede 
ser def in ida de muchas maneras y en func ión de mú l t ip les fac to res 
o var iables, p e r o en esencia es un es tab lec im ien to re la t i vamente 
g rande , denso y de habi tac ión p e r m a n e n t e de ind iv iduos socia l -
m e n t e he te rogéneos , además de un espacio c o m p a r t i d o c o n n u 
merosas ent idades dedicadas a la p r o d u c c i ó n y serv ic ios en sus d i 
versas f o rmas . En este escenar io , la m a y o r o m e n o r accesibi l idad 
a las d is t in tas áreas en que se d e s c o m p o n e la c iudad, j u n t o con la 
faci l idad o d i f icu l tad en la mov i l i dad de las personas y de los b ienes, 
supone una ser ie de impl icac iones sociales, es t ruc tu ra les y espa
ciales a las que t r a t a r e m o s de dar una exp l icac ión . 

Los e fec tos y el papel jugado p o r los t r a n s p o r t e s , t a n t o de v ia je ros 
c o m o de mercancías, en la soc iedad son de e n o r m e t rascendenc ia . 
N o t r a t a r e m o s aquí, pues escapa a nues t ros p r o p ó s i t o s l7, el va
l o ra r t odas esas posib les repercus iones , aunque n o nos res is t i re 
mos a destacar algunas de las impl icac iones más sobresa l ientes . Su 
inf luencia se hará n o t a r en la c reac ión de grandes c o r r i e n t e s de 
t r a n s p o r t e y re lac iones mercan t i l es , t a n t o nacionales c o m o in te r 
nacionales, además de c o n t r i b u i r al desa r ro l l o e c o n ó m i c o al ex -

14 El or igen de los ensanches podemos encont rar lo en la Ley de 17 de jul io de 
1836, que regula la expropiación forzosa para obras de util idad pública. Para el caso 
concre to de Bilbao tenemos que remontarnos al gobierno liberal que aprueba la 
Ley de 7 de abril de 1861, que autorizaba a la villa a extender sus límites jurisdic
cionales, con ob je to de llevar a cabo «el ensanche de su población urbana». Véase 
la parte t i tulada «El desarrol lo urbano y la vivienda» de la presente obra. 
15 Gómez, Gumers indo, 1890, Cómo se vive y cómo se muere en Bilbao. Bilbao. 
16 Lefebvre, Henr i , 1970, La revolución urbana. Alianza Editorial. Madr id , pág. 19. 
17 Sobre este part icular, resulta revelador las obras de Pot rykowsk i , M. y Taylor, 
Z., 1984, Geografía del transporte. Ed. Ar ie l Geografía. Barcelona; C o r t i n , R. y Maillet, 
P., 1962, Economie Géographique. Ed. Dalloz. París; Perroux, F., 1984, £/ desarrollo y 
la nueva concepción de la dinámica económica. Ed. Serbal. Barcelona; García Santos, 
Nieves, 1986 «Consideraciones teóricas sobre el papel del t ranspor te como ins
t r u m e n t o para impulsar el desarrol lo económico» Información Comerc ia l Española. 
N.0 634. A ñ o , 1986. 
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t e n d e r las áreas de abas tec im ien to de la soc iedad y lo que e l lo 
impl ica en el c r e c i m i e n t o de los niveles de p r o d u c c i ó n , c o n s u m o 
y e m p l e o , amén del d e s a r r o l l o de los me rcados en sus d is t in tos 
ámb i tos . Los e fec tos s o b r e el s is tema p r o d u c t i v o se deber ían , p o r 
lo t a n t o , a su inc idencia en la r educc ión de los cos tos de p r o d u c 
c ión , al a u m e n t o de la demanda y p o r ende , al i n c r e m e n t o de la 
p r o d u c t i v i d a d . Los nuevos sistemas de l o c o m o c i ó n t e r r e s t r e , a p o r 
tan los i n s t r u m e n t o s y las cond ic iones necesarias para que el de 
s e n v o l v i m i e n t o indust r ia l que está t e n i e n d o lugar en el ú l t i m o t e r 
c io del siglo X I X , alcance una cuotas de desa r ro l l o in imaginables 
apenas unas décadas antes. Los cambios p r o f u n d o s a que da lugar 
r espec to a las soc iedades de A n t i g u o Rég imen, t i enen su p r i m e r a 
mani fes tac ión en la e l im inac ión de numerosas ba r re ras físicas que 
en to rpec ían el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . C o n los f e r r o c a r r i l e s , los 
t ranvías, e tc , nos e n c o n t r a m o s c o n unos med ios de l o c o m o c i ó n 
bara tos , s o b r e t o d o si los c o m p a r a m o s c o n los med ios t r a d i c i o 
nales de t r a n s p o r t e t e r r e s t r e ; m u c h o más ráp idos y de mayo res 
d imens iones , que p e r m i t e n mov i l i za r de una sola vez grandes v o 
lúmenes de mercancías de t o d o t i p o o de v ia jeros a grandes dis
tancias, y que además no se de t i enen ante los impera t i vos c l imá
t i cos estac ionales. Pero , lo que es m u c h o más i m p o r t a n t e , 
c o n t r i b u y e n a c o m u n i c a r los c e n t r o s p r o d u c t o r e s c o n los consu 
m i d o r e s , t e r m i n a n d o así con la dependenc ia que tenían las indus
t r ias de instalarse ce rca de los c e n t r o s p r o d u c t i v o s de mater ias 
p r imas, pos ib i l i t ando aho ra el desenvo l v im ien to indus t r ia l en lu 
gares s i tuados hasta en tonces alejados de los c i r cu i t os comerc ia les . 

Pe ro es en la d imens ión social de los t r a n s p o r t e s d o n d e q u e r e m o s 
hacer m a y o r h incapié. En e fec to , la capacidad e impu l so v e r t e b r a -
d o r en las áreas p o r d o n d e d i scu r ren c o n m a y o r insistencia los 
med ios de t r a n s p o r t e , y su papel en la d i fus ión de la cu l t u ra , las 
ideologías y t o d o aque l lo que t i ene que v e r con la f o r m a c i ó n y 
pene t rac i ón de los r eso r t es de los pode res locales y prov inc ia les , 
son o t r o s aspectos a los que d e b e m o s de da r cump l ida respuesta. 
V e r e m o s c ó m o los nuevos sistemas de l o c o m o c i ó n t e r r e s t r e per 
m i t i r á n , p o r un lado, y fac i l i tarán, p o r o t r o , los desp lazamientos de 
un gran v o l u m e n de pob lac ión que hasta en tonces había v i v ido en 
el e s t r e c h o y r e d u c i d o c í r cu lo de la c o m a r c a en que naciera, p o 
s ib i l i tando los f e n ó m e n o s de la d iv is ión del t r aba jo , la acu l tu rac ión 
y d i fus ión de m o d o s y c o s t u m b r e s de v ida que hasta en tonces les 
e ran ajenas. Las posib i l idades de viajar, reservadas a una es t recha 
capa de la soc iedad, se amplían aho ra a mayo res segmentos de la 
pob lac ión . N o s e n c o n t r a m o s en los a lbores de lo que se ha dado 
en l lamar la soc iedad de masas, c o n s t i t u y e n d o los f e r r o c a r r i l e s , los 
t ranvías, e tc , en pi lares impresc ind ib les de las sociedades inmersas 
en p rocesos de ace lerac ión social y e c o n ó m i c a . La pob lac ión se 
instala pau la t inamente en la m o d e r n i d a d , a b a n d o n a n d o de manera 
def in i t iva las es t ruc tu ras p rop ias de sociedades de A n t i g u o Régi
m e n . A p a r e c e n nuevos háb i tos , d ist intas práct icas re lac ionadas c o n 
la co t id iane idad que i m p o n e n los desp lazamientos d ia r ios a los cen -
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t r o s fabr i les o a los m e r c a d o s u rbanos para comerc ia l i za r los p r o 
duc tos hor t í co las y ganaderos . En este sen t i do , el t r a n s p o r t e p ú 
b l ico de v ia jeros y mercancías nos i n f o r m a r á sob re la d i s t r i buc ión 
espacial de la pob lac ión y sus indust r ias. En def in i t iva, la i n t e r r e -
lación que c r e e m o s es t recha e n t r e los va lores del sue lo 18 y el sis
t e m a 19 de t r a n s p o r t e s . Y es que c o m o consecuenc ia de la acele
rac ión indust r ia l y los cambios sociales, las impl icac iones respec to 
a la d isc r im inac ión espacial de las dist intas act iv idades económicas , 
p e r o t amb ién segregación social de las áreas residenciales en f u n 
c ión de las rentas ob ten idas p o r cada unos de los segmentos de 
la pob lac ión , serán más notab les y t e n d r á n i n m e d i a t o re f le jo en los 
f lu jos de t r a n s p o r t e . A l r espec to hay que señalar que la r e v o l u c i ó n 
ope rada en los med ios de t r a n s p o r t e , t a n t o de v ia jeros c o m o de 
mercancías, c o r r e de mane ra paralela al c r e c i m i e n t o u rbano , a la 
real izac ión de ensanches, a la po l í t ica de anex iones prac t icada p o r 
los ayun tam ien tos más grandes en d e t r i m e n t o de sus vec inos , en 
def in i t iva, a la suburban izac ión de las c iudades que ven i n c r e m e n t a r 
su inf luencia s o b r e su e n t o r n o más i nmed ia to . 

Para faci l i tar la m e j o r c o m p r e n s i ó n de la evo luc ión seguida p o r el 
c r e c i m i e n t o de la c iudad y sus t r a n s p o r t e s , hemos d iv ido el capí
t u l o en dos par tes esenciales. Una p r i m e r a pa r te que co inc ide en 
el t i e m p o con la p resen tac ión del Plan de Ensanche de 1873 y que 
t e rm ina r í a una vez f inal izada la p r i m e r a con f lagrac ión mund ia l . Es 
el m o m e n t o de la ace lerac ión de la e x p l o t a c i ó n m i n e r a de cara a 
la e x p o r t a c i ó n ; p e r o t a m b i é n para su uso en la nueva indus t r ia si
de rú rg ica vizcaína, que n o duda en apl icar t odas las innovac iones 
técnicas al uso para i n t en ta r c o m p e t i r p o r el m e r c a d o nacional e 
i n te rnac iona l ; de la fundac ión de n u m e r o s o s es tab lec im ien tos de 
t r a n s f o r m a c i ó n , mecánicas, c o n s t r u c c i ó n naval y accesor ios f e r r o 
v ia r ios , e léc t r i cos , etc. , t o d o s el los c o n un a l to g r a d o de in tegra
c i ón p r o d u c t i v a al i n t e r i o r del c o n j u n t o de los sec to res e c o n ó 
micos . Pe ro , t a m b i é n y c o m o consecuenc ia inmed ia ta de lo 
a n t e r i o r m e n t e señalado, es el m o m e n t o del in ic io de los p r o f u n d o s 
cambios demográ f i cos que va a e x p e r i m e n t a r la soc iedad vizcaína, 
y que van a camb ia r sus tanc ia lmente el pano rama social , po l í t i co y 
espacial de la p rov inc ia . En es tos m o m e n t o s y dado los d i fe ren tes 
usos que ya se están ap l i cando a las dist intas áreas que c o m p o n e n 
el espacio geográ f i co es tud iado , v e r e m o s c ó m o desde Bi lbao y 
co i nc i d i endo con las cuencas h idrográf icas que desembocan en la 
Ría, pa r t i r án d is t in tos med ios de t r a n s p o r t e que r e s p o n d e n a los 

18 Sobre los valores del suelo en su relación con los t ransportes, se puede consultar 
las obras de Hu rd , Richard, 1924, Principies o f city land valúes. Nueva York ; W e b e r , 
A l f red , 1928, Theory oflocation industries. Universi ty of Chicago Press, Chicago; Colé , 
G .D .H , 1945, Building and planing. Londres; Dreyfus, J., 1966, «Recherches el ama-
negement urbaines» en, Consommat ion . 
19 W i n g o , Lowdon , 1972, Transpone y suelo urbano. Colección de Urbanismo. O i -
kos-Tau. Barcelona. Por «sistema» tomamos la definición de W i n g o , esto es, la 
gama tota l de oportunidades en lo que respecta al mov imiento de personas y bienes 
ent re las distintas partes del área urbana, pág. 33. 



Economía, población y dudad 469 

in tereses e c o n ó m i c o s y sociales que en ellas se p r o d u c e n , c o m o 
c o m p l e m e n t o del m o v i m i e n t o m i n e r o , indust r ia l y de serv ic ios de 
sar ro l lados en la p r o p i a Vi l la y a ambas márgenes de la Ría. D e ahí 
que los f lu jos de v ia jeros y mercancías sean más in tensos a y desde 
Bi lbao a los pueb los de su e n t o r n o , más que en el i n t e r i o r de la 
p rop ia Vi l la. 

El segundo p e r í o d o lo s i tuamos, en lo t o c a n t e al deven i r h i s t ó r i co , 
en el f inal de la Mona rqu ía A l fons ina , el D i r e c t o r i o encabezado p o r 
P r i m o de Rivera y las convu ls iones de la II Repúbl ica y la G u e r r a 
C iv i l . U n p e r í o d o ma rcado , en p r i m e r lugar, p o r la b reve p r o s 
per idad que d e p a r ó la gue r ra mund ia l a las industr ias dedicadas a 
la e x p o r t a c i ó n , p e r o que no puede o c u l t a r las deseconomías y los 
desajustes en la p r o d u c c i ó n , local ización de los in tereses indus
t r ia les y en la d i s t r i buc ión de las rentas, p rob lemas que, en ú l t ima 
instancia, necesar iamente habían de r e p e r c u t i r en la radical ización 
del pano rama social y po l í t i co vasco. M ien t ras t a n t o , Bi lbao y su 
e n t o r n o v iven t r e s real idades urbanas dist intas p e r o al un ísono. U n 
Bi lbao t rad i c iona l , d e c i m o n ó n i c o , an t iguo, insalubre y hac inado que 
ve p e r d e r pau la t inamente la rep resen tac ión de la cent ra l idad y el 
c o n t r o l de la act iv idad urbana. U n segundo Bi lbao m o d e r n o y en 
vías de f i r m e y f ranca te rc ia r i zac ión de su economía , d o n d e abun
dan las in f raes t ruc tu ras sanitar ias, de comun icac iones , cu l tu ra les , 
etc. , que avanza dec id i damen te en pos de a r rogarse de manera de 
f in i t iva las func iones de au tén t i ca capi ta l idad pol í t ica y e c o n ó m i c a . 
Y una área suburbana, mod i f i cada sustanc ia lmente en func ión de 
sus usos, residenciales e indust r ia les , en la Margen Izquierda de la 
Ría y local idades c o m o Basaur i , D o s C a m i n o s o Ga ldácano; res i 
dencia l , de espa rc im ien to y o c i o en la or i l la opuesta . V e r e m o s 
c ó m o cada una de estas parcelas t i ene un t r á f i co de v ia jeros y m e r 
cancías d i fe renc iado , en f unc ión de los aspectos señalados. 

5.2. Una nueva ciudad y su entorno 
más inmediato 

La ú l t ima G u e r r a Car l i s ta había c o n c l u i d o , ab r iéndose paso una 
nueva etapa de re la t iva t ranqu i l i dad pol í t ica y de ev iden te d e s a r r o 
l lo y m o d e r n i z a c i ó n de las es t ruc tu ras económicas y sociales. Las 
p ro fundas t r ans fo rmac iones que se suced ie ron a lo largo del ú l t i 
m o c u a r t o del Siglo X I X y p r i m e r a década del X X en Vizcaya, d e 
m a n d a r o n un camb io en las estrategias de t r a n s p o r t e , t a n t o de pa
sajeros c o m o de mercancías. Una vez conc lu idas las líneas que 
v inculaban Bi lbao con su hinter land más i nmed ia to , de una pa r te el 
Fe r roca r r i l de Tude la y de o t r a el Fe r roca r r i l del N o r t e ( c o m u 
nicados ambos en la es tac ión de M i randa de Eb ro ) , el país se apres
taba a c o n s t r u i r nuevas vías c o n un o b j e t i v o d i s t i n to . Y este no fue 
o t r o que la a r t i cu lac ión del p r o p i o m e r c a d o i n t e r i o r . La e x p l o t a 
c ión masiva del m ine ra l de h i e r r o de cara a la e x p o r t a c i ó n ; la i m -
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plantac ión de las grandes industr ias siderúrgicas20; la c o n s t r u c c i ó n 
de n u m e r o s o s ta l le res de t r a n s f o r m a c i ó n y manufac turas ; y p o r ú l 
t i m o , la apar ic ión de serv ic ios más acordes con los nuevos t i e m p o s 
(bancos comerc ia les e indust r ia les, seguros, bolsa de va lo res , so 
ciedades recreat ivas , e tc ) , f a vo rec i do t o d o e l lo p o r la repa t r iac ión 
de capitales de U l t r a m a r , j u n t o c o n la c o y u n t u r a p ro tecc i on i s t a in i 
ciada c o n una inusi tada fuerza en esta época, lo hacían necesar io . 
Sin duda, todas estas ope rac iones l levaron apare jado, c o m o no p o 
día ser de o t r o m o d o , un p r o f u n d o camb io en la soc iedad vizcaína. 
V incu lado es t r echamen te a estas t r ans fo rmac iones indust r ia les y 
c o m o re f le jo de los cambios e c o n ó m i c o s p r o d u c i d o s , hay que s i 
t u a r el f u e r t e i n c r e m e n t o de la pob lac ión y la apar ic ión con fuerza 
del f e n ó m e n o u rbano . 

En e fec to , la c o n c e n t r a c i ó n del c o m p l e j o p r o d u c t i v o en Bi lbao y 
su e n t o r n o t r a j o cons igo el su rg im ien to de una é l i te e c o n ó m i c a y 
pol í t ica, una burguesía indust r ia l y f inanc iera con los i n s t r u m e n t o s 
y las cond ic iones necesarias para e s t r u c t u r a r espacial y soc ia lmen te 
la c iudad y su área m e t r o p o l i t a n a . Es en tonces c u a n d o estos g r u 
pos sociales dom inan tes se p lan tea ron la necesidad de un nuevo 
espacio u r b a n o e i n t e r u r b a n o . U n espacio zon i f i cado e c o n ó m i c a 
m e n t e , d i sc r im inado desde la óp t i ca indust r ia l y segregado socia l 
m e n t e , que ref le jará las nuevas c i rcunstancias, los cambios hab idos, 
en def in i t iva , su menta l idad e ideología. C o m o señala C o l é 2 1 , la de
cis ión de plani f icar el desa r ro l l o indust r ia l en t raña , en c ie r ta m e 
dida, una dec is ión para o r d e n a r su local ización y, p o r ende , para 
in f lu i r en la d i s t r i buc ión de la pob lac ión e n t r e las diversas áreas. Y 
es que n o en vano , los ob je t i vos de la plani f icación d e p e n d e n , en 
ú l t ima instancia, de los sistemas de va lores a los que consc ien te o 
i nconsc ien temen te el p lan i f icador se re f ie re . El c o n j u n t o de las c i r 
cunstancias señaladas f u e r o n las que p r o p i c i a r o n la o r d e n a c i ó n de 
los espacios u rbanos ex is ten tes , y la c reac ión de o t r o s nuevos m e 
d iante los ensanches22. 

Sin e m b a r g o , este no fue un p r o c e s o ráp ido s ino t o d o lo c o n t r a r i o . 
Una c o n t r o v e r s i a enmarcada en la vieja lucha y d iv is ión de in te -

20 González Porti l la, Manuel, 1985, La siderurgia vasca (1880-1901). Nuevas tecno
logías, empresarios y política económica. Servicio Editorial de la Universidad del País 
Vasco. Bilbao. 
21 Colé, G.D.H, 1945, ñuilding and Planing. Londres. Colé define la planificación urbana 
como «la elaboración de planes para uso del suelo dentro de unas determinadas áreas 
locales, zonificación de ciertas áreas como residenciales y de otras como de actividad, re
gulación de los tipos de edificios (...) así como de los usos que se les puede asignar, el control 
de las formas de crecimiento urbano socialmente indeseables, es decir, impedir molestias y 
aumentar los atractivos de vivir dentro de tales áreas». En definitiva, asegurar un cor rec to 
ajuste del crecimiento urbano a los objetivos económicos y sociales, pág. 244. 
22 Los pr imeros estudios sobre la planificación de las ciudades españolas desde me
diados del siglo X I X , los tenemos en: Cerdá, I ldefonso, 1867, Teoría general de la 
urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Bar
celona. Madr id; Cast ro , Carlos M.a de, 1860, Memoria descriptiva del anteproyecto del 
Ensanche de Madrid. Madr id. La influencia de ambos autores en la planificación de 
los ensanches del resto de las ciudades españolas fue decisiva. 
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reses m a n t e n i d o e n t r e la Vi l la de Bi lbao y la T i e r r a Llana. U n p r o 
ceso que desde el p u n t o de v ista de las p rebendas o d e r e c h o s y 
los l ími tes ju r isd icc iona les se iniciaba, en lo que al siglo X I X se r e 
f ie re , en el p o s t r e r i n t e n t o de c o n s t r u i r un p u e r t o r ival de Bi lbao, 
s i t uándo lo en la Ante ig les ia de A b a n d o , en la margen izqu ierda del 
N e r v i ó n 23. Una c o n t i e n d a que con t i núa e n t r e un Bi lbao que t r a t a 
p o r t o d o s los med ios de e x t e n d e r sus l ímites y la negat iva de los 
mun ic ip ios co l indantes a ser abso rb idos , y que quedaba ref le jada 
en n u m e r o s o s expedientes24 t r a m i t a d o s desde 1821 y r enovados 
en 1835 y 1846, s iendo ap robados p o r ley en 1861 . 

A nadie debe e x t r a ñ a r la jus t i f i cac ión, p e r o t a m p o c o la i nde te r 
m inac ión , que ut i l iza el G o b i e r n o , f i na lmen te , para a u t o r i z a r la ex 
tens ión de los l ími tes ju r isd icc iona les de Bi lbao: «hasta d o n d e lo 
rec lamen las necesidades actuales y el i n c r e m e n t o que en un pe
r í o d o cons ide rab le haya de p r o d u c i r la m e j o r a de su p u e r t o y la 
c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l que la p o n e en c o m u n i c a c i ó n con el 
i n t e r i o r de l Reino»25. Y es que , para una c iudad c o n ampl ia t r a 
d ic ión l ibera l y de i n t e r m e d i a c i ó n comerc ia l , que se d i spone , a par
t i r del ú l t i m o c u a r t o del siglo X I X , a dar cabida a la ace lerac ión 
indust r ia l y sus consecuencias sociales y económico - f i nanc ie ras , es 
« n o r m a l » que s i túe en un m i s m o p lano de ac tuac ión , la c reac ión 
de in f raes t ruc tu ras fe r rov ia r ias que le c o n e c t e n , al m i s m o t i e m p o , 
con el i n t e r i o r pen insu lar y la f r o n t e r a con Francia; el acond i c i o 
n a m i e n t o de la Ría y la c o n s t r u c c i ó n de un más amp l i o y m o d e r n o 
p u e r t o e x t e r i o r en el Abra2é; y una nueva o rgan izac ión t e r r i t o r i a l 
que inc luya una nueva c iudad (el Ensanche), el a c o n d i c i o n a m i e n t o 

23 Nos re fer imos a los acuerdos de Junta de Guernica de 8 de jul io de 1801 a 
propuesta de Simón Bernardo de Zamácola, y en la que se nombraba una comisión 
para que gestionase en Madr id , la construcción del l lamado «Puerto de la Paz» en 
homenaje al Min is t ro Manuel Godoy, quien estarla detrás del p royecto . A nadie se 
le oculta las graves implicaciones que la construcción de este puer to hubiera ten ido 
para el comerc io de Bilbao, de ahí las reacciones del Ayuntamiento y del Consulado 
en 1804 para acabar con cualquier p royec to que hiciera sombra a los privilegios de 
la Villa por este canal navegable hasta el Abra . La Zamacolada puede seguirse a 
través de: Villavaso, Cami lo, 1887, La cuestión del Puerto de la Paz y la Zamacolada. 
Imp. J. E. Delmas. Bilbao; Ybarra y Berge, Javier de, 1941, Dotos relativos a Simón 
Bernardo de Zamácola y la Zamacolada. Imp. Provincia. Bilbao; Elias Tejada de, Fran
cisco, 1963, £/ Señorío de Vizcaya. (Hasta 1812). Biblioteca Vasca. Madr id, págs. 284-
2 9 1 . 
24 W . A A . : Resumen histórico del urbanismo en España. Inst i tuto de Estudios de A d 
ministración Local. Madr id, 1968. (Pág. 270). 
25 Con anter ior idad se había aprobado la Ley de 17 de jul io de 1836, sobre la ex
propiación forzosa para obras de uti l idad pública. Pero fue la Ley de 7 de abril de 
1861, presentada por el Min is t ro de la Gobernación, la que reconocía la necesidad 
de expansión, o torgando a la Villa el derecho de hacerlo en de t r imen to de los 
Ayuntamientos de Abando, Begoña y Deusto . 
26 Con el precedente del Canal de Ur ib i ta r te en el siglo XVI I , las obras más sig
nificativas fueron la canalización de la Ría, incluidos los «cortes» de Deusto y Elo-
rr ieta, la instalación de amplias zonas portuarias con grúas, muelles y almacenes, la 
construcción del Muelle de Portugalete, te rminado en 1887, y la realización del 
Puerto Exter ior , rompeolas de Santurce y contramuel le de Algor ta , finalizadas la 
total idad de estas obras en 1902. Ver, Chur ruca, Evaristo, 1909, Churruca y el Puerto 
de Bilbao. Ed. Juntas de Obras del Puerto. Bilbao. 
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del casco u r b a n o an t iguo y la suburban lzac ión de los mun ic ip ios 

co l indantes según unos usos p rees tab lec idos . 

C o m o ya hemos señalado a n t e r i o r m e n t e son n u m e r o s o s los da tos 

y t e s t i m o n i o s de que d i s p o n e m o s y que atest iguan c ó m o el Bi lbao 

t rad ic iona l de las s iete calles y ba r r i os p r ó x i m o s se había q u e d a d o 

p e q u e ñ o para a lbergar , no só lo a la pob lac ión au tóc tona27, s ino 

t amb ién a la avalancha de personas que llegaban a la capital para 

i n c o r p o r a r s e a las numerosas fábr icas, ta l le res, c o m e r c i o s y o f i c i 

nas que se estaban c r e a n d o c o m o consecuenc ia de la ace lerac ión 

indus t r ia l . La mayor ía de las callejuelas o can tones b i lbaínos, n o 

eran o t r a cosa que es t rechos pasadizos lóbregos y malsanos de 

apenas t r e s m e t r o s de ancho , que albergaban hi leras de casas de 

dieciseis y más m e t r o s de a l tu ra . Las malas cond ic iones de t r aba jo , 

j u n t o c o n la pésima habi tabi l idad de los edi f ic ios y el hac inamien to 

en la que vivían las clases más despro teg idas repe rcu t ían , necesa

r i amen te , en los a l tos índices de m o r t a n d a d . Las mismas cifras o f i 

ciales que p r o p o r c i o n a el A y u n t a m i e n t o en un i n f o r m e p resen tado 

en abr i l de 1869, d o n d e se a f i rmaba que la m o r t a l i d a d alcanzada el 

año a n t e r i o r fue del 32 p o r m i l , no dejan lugar a n inguna duda28. 

N o obs tan te , aunque las au to r i dades munic ipales acer taban en el 

d iagnós t ico de que una de las causas pr inc ipales de la insa lubr idad 

de la Vi l la y, p o r lo t a n t o , de los a l tos índices de m o r t a l i d a d , se 

27 «Respecto a la clase verdaderamente proletar ia, aquí la consideración del h o m 
bre humanitar io se para, ante el t r is te y deplorable cuadro que se le ofrece. N o es 
vida de la que disfruta esta clase, es una existencia efímera, llena de privaciones 
ent re las cuales y tal vez la más t r is te, es la de no disponer de rec in to aunque 
pequeño, l impio y vent i lado (..) N o es esto lo que encuentra. Lo que se halla son 
casas por sí reducidas, y en sus diferentes pisos, una subdivisión excesiva de piezas, 
en la que no se recoge una sóla y única familia, sino varias (..) En sus habitaciones, 
si así pueden llamarse las divisiones que se observan, los techos no podían des
cubrirse de que co lo r eran, las cocinas las constituían los rincones, sin más chi
menea que la ventana de tal cual c o r r e d o r distante, y por todas partes sólo se 
descubría inmundicia, reflejándose en el r os t ro de los moradores , gran falta de sa
lud» Lázaro, Amado . Memoria descriptiva sobre el proyecto de Ensanche de la villa de 
Bilbao. Reproducción del t e x t o original del año 1862. Estudio i n t roduc to r i o de Pa
loma Rodríguez Escudero. Ed. Eusko Jaurlaritza. Bilbao, 1988, pág. 73. «Bilbao, bajo 
el punto de vista de su clima, deja bastante que desear, en opinión de eminentes 
doctores; pero no es esta la causa de su insalubridad, sino el hacinamiento en que 
viven los vecinos de la población antigua, faltos de espacio, luz y sol en las calles y 
en las viviendas» Mañas, C.Y. Manuel y Zuazo Ugalde, Secundino. Anteproyectos de 
reforma viaria parcial del interior y ensanche de la ciudad de Sevilla y de la reforma parcial 
del interior de la Villa de Bilbao. Imp. de G. Hernández y Galo Sáez. Madr id, 1920, 
pág. 7. 

28 Ci tado en la Memorio del Proyecto de Ensanche de Bilbao, presentada por los in
genieros Pablo de Alzóla y Ernesto Hoffmeyer, y el arqui tecto Severino de Achu -
carro. Imp. Juan E. Delmas. Bilbao, 1878. (Pág. 35). En la misma Memor ia se cita al 
higienista José Gil Fresno y su obra: Higiene física y moral del bilbaíno, donde se llega 
a afirmar respecto a la morta l idad que «hemos llegado a vivir en una época en la 
que t o d o , hasta la salud, se sacrifica a la especulación, y si la autor idad no llega a 
contener estas construcciones homicidas, llegará el t iempo en que nuestros dor 
mi to r ios apenas tengan de capacidad un espacio doble del que nos está reservado 
en Mallona (cementer io municipal), para después de nuestros días». (Pág. 34). 
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si tuaban en la excesiva ag lomerac ión , con cifras que alcanzan los 
585 habi tantes p o r hec tárea en 1869 (Paris con taba c o n 356 , L o n 
dres con 86 y M a d r i d con 384 para las mismas fechas), las so l u 
c iones p ropues tas estaban m u y lejos de satisfacer las necesidades. 
N o s es tamos r e f i r i e n d o a los planes de Ensanche de A m a d o Lázaro 
de 1862 y al c o n j u n t o e l abo rado p o r A c h ú c a r r o , H o f f m e y e r y A l 
zó la de 1873. La t ranqu i l i dad de una c iudad c o m o Bi lbao, que ape
nas si con taba c o n 18.000 habi tantes en 1860, se v i o p r o f u n d a 
m e n t e p e r t u r b a d a en los ú l t imos decen ios de siglo. La a l te rac ión 
del paisaje u r b a n o n o podía ser más brusca. El c o n t i n u o i r y ven i r 
de los c a r r o m a t o s l lenos de mercancías, el t r a q u e t e o de los p r i 
m e r o s tranvías de cabal los que unían las estac iones de la vi l la, en 
def in i t iva, el t ra j ín , el hac inamien to y el r u i d o de una u r b e que c r e 
cía i n tensamente , dejaban de t e n e r a t rac t i vos para las clases más 
acomodadas . Y es este p rec isamente , el o b j e t i v o esencial de ambos 
planes de Ensanche. El a c o m o d o de la burguesía indust r ia l y f inan
c iera , p e r o no só lo de sus residencias, t amb ién de sus ó rganos e 
ins t i tuc iones económicas y, en def in i t iva, una nueva ub icac ión para 
la rep resen tac ión de su ampl ia maquinar ia de p o d e r po l í t i co . 

N o es el lugar adecuado para hacer un análisis de ten i do del En
sanche bi lbaíno desde el p u n t o de vista de la p lanimetr ía29 o del 
c o n j u n t o a r q u i t e c t ó n i c o . En las páginas sob re «El desa r ro l l o u r 
bano y la v iv ienda» ya se ha t r a t a d o el t e m a amp l iamen te , lo que 
no nos imp ide r e t o m a r algunas cons iderac iones c o m o i n t r o d u c 
c ión al desa r ro l l o del t r a n s p o r t e u r b a n o y la organ izac ión t e r r i 
t o r i a l . 

En e fec to , la plani f icación o c t o g o n a l de ambos Ensanches31 m e 
d ian te la c o n s t r u c c i ó n de grandes plazas c o m o la Elíptica o la C i r 
cular , s o b r e la que se ab ren , a m o d o de brazos, amplias avenidas 
que pe rm i t i r í an la c i rcu lac ión rodada , o la m o n u m e n t a l i d a d de los 
edi f ic ios, n o puede e s c o n d e r las e n o r m e s con t rad i cc iones respec to 
a la vieja c iudad y los ob je t i vos marcados para la nueva. N o en 
vano , la real ización de un plan u r b a n o supone la t o m a de dec is io 
nes conc re tas p o r pa r te de la clase social d o m i n a n t e , que n o duda 
en i m p o n e r sus c r i t e r i os para la consecuc ión de unos ob je t i vos 
d e t e r m i n a d o s , que no son o t r o s que el c o n t r o l e c o n ó m i c o y social 
de t o d a la Ría. C ó m o se mater ia l izan esas con t rad i cc iones y los 

29 Fullaondo, J.D., 1969, La arquitectura y el urbanismo de la región y el entorno de 
Bilbao. Ed. Alfaguara S.A. Madr id, págs. 106-210. También en la Revista Nueva For
ma, n.0 34, 35, 36 y 37, Fullaondo hace un repaso a la arqui tectura y a los profe
sionales que ejerc ieron esta profesión en Bilbao. Dic iembre 1968, febrero 1968. 
30 Mas Serna, Elias, 1979, « Un siglo de arqui tectura en Bilbao». Rev. Común II, 
Bilbao. Fundación Faustino Orbegozo , págs. 24-38. 
31 Señalábamos en la nota 26 cómo se aprobaba el Ensanche de Bilbao por Ley de 
7-4-1861 a costa de las Anteiglesias vecinas de Abando y Begoña. Pero hubo que 
esperar a las disposiciones de 2-4-1870 y 26-6-1879 para la aprobación definitiva 
de las anexiones parciales de las localidades mencionadas y que fueron las que per
mi t ie ron , en últ ima instancia, la realización del Ensanche. 
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nuevos ob je t i vos es algo de lo que nos o c u p a m o s a con t i nuac ión 
b r e v e m e n t e . En p r i m e r lugar, nos es tamos re f i r i endo a la g r a n d i o 
sidad en la que e ra planif icada la nueva c iudad, t a n t o en el p r o y e c t o 
de Lázaro 32 (no l levado a cabo p o r su excesiva a m p l i t u d y carestía), 
c o m o el de A c h ú c a r r o , H o f f m e y e r y Alzóla33 (que cons t i tu i r ía la 
base de lo rea l izado) , y que con t ras ta v i vamen te con las insuf ic ien
cias ex is ten tes en el casco ant iguo34. 

En segundo lugar, la zon i f icac ión espacial y la segregación res iden
cial aparecen c la ramen te plasmadas. Lázaro no duda en c o n c e p t u a r 
los ba r r i os de A c h u r i y Bi lbao la Vie ja c o m o «aptos espec ia lmente 
para la pob lac ión o b r e r a » , n o só lo p o r sus cond ic iones y ub icac ión 
« t rad i c iona l» de los más des favorec idos , s ino t a m b i é n p o r su ma
y o r d is tancia y separac ión de los grandes c e n t r o s de m o v i m i e n t o . 
M ien t ras t a n t o , en el Ensanche planea ab r i r espaciosas avenidas que 
con t r i bu i r í an a da r m a y o r amp l i t ud res idencia l , a m é n de faci l i tar «la 
ven t i lac ión y bel leza e x t e r i o r » de las casas med ian te la reserva de 
pa r te del espacio de las manzanas a ampl ios pat ios y ja rd ines in 
t e r i o r e s . El p r o y e c t o de f in i t i vo n o hace re fe renc ia exp resa sob re 
la zon i f i cac ión de los espacios dest inados a residencias, n o o b s t a n 
te , son var ios los escr i tos de A l zó la d o n d e re f lex iona s o b r e el lugar 
que debían o c u p a r las casas de los o b r e r o s 35. En cua lqu ie r caso, 
la especulac ión a que fue s o m e t i d o desde un p r i nc ip io el Ensanche, 
haría m u y difíci l la ded icac ión de esta área a o t r o s usos d is t in tos 
que los in ic ia lmente p rev is tos p o r la clase r e c t o r a . 

En t e r c e r lugar, las so luc iones ver t idas para la v ial idad de la nueva 
c iudad, c o n calles que en el p r o y e c t o a p r o b a d o iban desde los 28 
m e t r o s de ancho para la G r a n Vía, en c o n t a c t o i n m e d i a t o c o n la 
estac ión del Fe r roca r r i l de Tude la a Bi lbao y única c o m u n i c a c i ó n 

32 La memor ia de Lázaro (ver nota 28) situaba la nueva ciudad en Abando, con
cretamente en la zona de Albia, t razando un plan de 229 hectáreas, con una calle 
de 50 met ros de ancha (vía principal que partía de la Estación de Abando del Fe
r rocar r i l del N o r t e ) , así como otras de 40 y 20 met ros , amén de amplias plazas y 
jardines. 
33 La planificación de Achúcar ro , Hof fmeyer y Alzóla se realizó sobre una extensión 
de 160 hectáreas, que cor respond ieron a las aprobadas en las anexiones parciales 
de Abando y Begoña. N o obstante, el proceso urbanizador en este caso no sólo 
cubría la extensa zona de Albia, también se planificaban áreas c o m o el Campo de 
Volantín y Huertas de la Villa en la margen derecha. 
34 Concre tamente , el Casco Ant iguo con el barr io de Bilbao la Vieja y sin conta
bilizar los jardines y paseos del Arenal , contaba 31,6 hectáreas de superficie, donde 
residían cerca de 18.000 habitantes según los padrones de 1860. 
35 Alzóla, Pablo de, «Habitaciones para obreros» . Revista de Vizcaya. A ñ o p r imero , 
t o m o I, de nov iembre de 1885 a abril de 1886. Alzóla se pregunta en este artículo 
sobre la ubicación de las casas de los obreros, si deben alejarse de los centros de 
población, si es me jor que ocupen la parte accidentada y rnontañosa, o si po r el 
cont rar io , deben instarse en las zonas urbanizables. Finalmente resuelve que éstas 
deben levantarse en donde el Ayuntamiento disponga de recursos pecuniarios, y 
en los té rminos cuya topografía se preste a una urbanización más científica y or 
denada. Esto es, «en los alrededores de las grandes poblaciones» Pág. 6. Ver tam
bién del mismo Alzóla, «Las anexiones de Bilbao», en Revista Euskalerria, 1911, 
págs. 212-16. 
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d i rec ta e n t r e el Ensanche y el Casco V ie jo , a los 15, 12 y 10 m e t r o s 
para el r e s t o . Es esta área la que pasa a r ep resen ta r la nueva c o n 
cepc ión del c e n t r o de la c iudad, zona comerc i a l y de rep resen ta 
c ión del p o d e r e c o n ó m i c o y po l í t i co . La c o n s t r u c c i ó n de edi f ic ios 
públ icos (Palacio de la D i p u t a c i ó n , Aud ienc ia Provincial . . . ) , estable
c im ien tos c red i t i c i os (sucursal del Banco de España, Banco de Bi l 
bao, Banco de Vizcaya) , bolsas de c o n t r a t a c i ó n , of ic inas, c o m e r c i o s , 
ho te les , t e a t r o s , etc. , en la G r a n Vía y sus a ledaños, p r o v o c a e n o r 
mes con t rad i cc i ones urbaníst icas y a rqu i tec tón icas c o n la o t r a rea
l idad de la c iudad , la cons t i t u i da p o r el Casco V ie jo , los ba r r ios 
o b r e r o s y las edi f icac iones humi ldes . 

La ú l t ima d iscordanc ia la e n c o n t r a m o s en las p re tend idas medidas 
adoptadas r espec to a la higiene y salud públ ica en un i n t e n t o de 
reso l ve r los graves p rob lemas de hac inamien to de Bi lbao. C u a n d o 
Pablo de A l z ó l a , p lani f icador36 de la c iudad a f i rma que «el m e d i o 
para hacer más grata la v ida de la famil ia y la estancia en el hogar , 
cons is te en rodea r l a de c o m o d i d a d e s para las clases r icas, y de 
aseo, luz y ven t i l ac ión para las más modes tas , s iendo una o b r a a l 
t a m e n t e p r o v e c h o s a y benef ic iosa la que t i ende a c r e a r v iv iendas 
baratas y su f i c i en temen te holgadas para las famil ias de escasos r e 
cu rsos» , se t i ene la i m p r e s i ó n de que el o b j e t i v o es m e j o r a r las 
cond ic iones de v ida del t r a b a j a d o r y su famil ia en busca de un ma
y o r r e n d i m i e n t o de la p r o d u c c i ó n y de r e c a m b i o o r e c l u t a m i e n t o 
de m a n o de o b r a , más que f a v o r e c e r unas mín imas cond ic iones de 
cal idad de v ida. Es en este m a r c o de ac tuac ión cuando se en t iende 
la insistencia en que la nueva c iudad deber ía con ta r , el m e n o s , con 
4 0 m2 p o r hab i tan te según las r e c o m e n d a c i o n e s de los más cons
p icuos higienistas, m ien t ras que p o c o o nada se menc iona respec to 
a m e j o r a r los 17,7 que c o r r e s p o n d e n a los del Casco V ie j o o los 
12,1 m2 para los habi tantes del b a r r i o de Bi lbao la Vie ja. O que 
para evi tar la elevada mor ta l idad de Bilbao, o t r a de las medidas p r o 
puesta fuese do ta r , «donde el vec indar io está apiñado», de buen al
cantar i l lado, instalación de sifones, instalaciones de agua, etc. 

Estas son algunas de las c i rcunstanc ias que h i c i e ron del Ensanche 
un espacio pr iv i leg iado, en el que se hace n o t a r la fal ta de una au
tén t i ca conc ienc ia social para reso l ve r los p rob lemas del c o n j u n t o 
de la c iudadanía. Bajo es tos p a r á m e t r o s se c o m p r e n d e m e j o r p o r 
qué fue p r o m o v i d o desde la in ic iat iva pr ivada y sin r e c u r r i r a los 
p rocesos e x p r o p i a t o r i o s , es to es, para ev i ta r la i n t e r venc ión de las 
ent idades públ icas y así p o d e r u t i l i zar la vía de la adhes ión pr ivada 
negoc iando p o r separado con los p r o p i e t a r i o s , consc ien tes del 
nuevo v a l o r comerc ia l de l suelo de A b a n d o . En una palabra, las 
necesidades de espacio de Bi lbao ante el e m p u j e e c o n ó m i c o y so
cial al que se ve abocado desde las ú l t imas décadas de la cen tu r i a 
y que debían haber i n f o r m a d o la p lani f icación del Ensanche, lo ú n i -

36 Alzóla, Pablo de, «Habitaciones para obre ros» . Revista de Vizcaya. A ñ o p r imero , 
t o m o I, de nov iembre de 1885 a abril de 1886, pág. 6. 
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co que cons iguen f i na lmen te es c o n v e r t i r las t i e r r a de labranza y 
f incas rura les de A b a n d o , Begoña y D e u s t o en solares u rbanos a 
un p rec i o tan e levado que su urban izac ión y c o n s t r u c c i ó n supusie
r o n el in ic io de la segregación espacial y social de t o d a esta área. 

Las repercus iones n o se h i c i e ron esperar , s iendo n u m e r o s o s los 
t e s t i m o n i o s recog idos en la prensa bilbaína que dan fe de la escasa 
an imac ión r e s p e c t o a la c o m p r a de solares en el Ensanche de A lb ia , 
re f le jando así m i s m o la l en t i t ud del p r o c e s o c o n s t r u c t o r , a pesar 
de la g ran act iv idad desplegada desde sus or ígenes en la u rban i 
zac ión de las calles37. O las denuncias p o r el des in terés e ind i fe
renc ia del A y u n t a m i e n t o en la u rban izac ión en ba r r i os o b r e r o s , 
«m ien t ras e ran sepul tadas grandes cant idades de capitales en el 
t r azado de calles que ún i camen te pueden ser habitadas p o r r i cos 
capitalistas»38. Las reve lac iones efectuadas p o r Enr ique Epalza p u 
blicadas en la Revista Bi lbao, ó r g a n o of icial de la C á m a r a de C o 
m e r c i o y, p o r lo t a n t o , alejadas de cua lqu ie r t i p o de sospechas de 
rad ica l i smo, n o dan lugar a n inguna duda. El a r q u i t e c t o b i lbaíno se
ñala en d iversos ar t ícu los 39 pub l icados en 1895, ve in te años des
pués de iniciadas las obras del Ensanche, c ó m o las calles ab ier tas 
en A lb ia rep resen taban 13.623 m e t r o s l ineales de fachada ut i l izable, 
m ien t ras que la pa r te edi f icada sumaba 7.589 m e t r o s . Esto es, se 
había c o n s t r u i d o una cuar ta pa r te del Ensanche en un t i e m p o algo 
i n f e r i o r a la m i t ad del p lazo señalado para su t e r m i n a c i ó n . N a d a 
e x t r a ñ o si t e n e m o s en cuen ta la evo luc ión seguida p o r el p r ec i o 
del sue lo , que pasa de las 2,15 pesetas el p ie cuad rado en 1876, a 
3 pesetas para las f incas p e o r si tuadas, o 50 para aquellas cercanas 
a c e n t r o s de ed i f icac ión para el a ñ o 1900. M ien t ras t a n t o , las cons 
t r u c c i o n e s levantadas «en las afueras» con t inuar ían en f ranca ex 
pans ión. N o s es tamos r e f i r i e n d o a las v iv iendas de «vec indad» ed i 
f icadas en los ba r r i os aún n o anex ionados de Begoña o D e u s t o . 
C o n c r e t a m e n t e , en Miravi l la, I tu r r ib ide, So locoeche, Cantarranas, 
Zabala, o Ur íba r r i , d o n d e son mayores las facilidades que las o r d e 
nanzas prestaban a los p rop ie ta r ios que deseaban e m p r e n d e r urba
nizaciones, obv iando todas aquellas cuest iones que harían referencia 
a las condic iones higiénicas, comod idad , o rna tos , etc, pa rámet ros sí 
exigidos en el Ensanche, lo que propic iaba una rebaja apreciable en 
los prec ios de los solares y cons t rucc ión de los p r ime ros . 

37 «La propiedad». Bilbao. Revista Semanal, mercant i l , minera, industrial y marít ima. 
Organo Oficial de la Cámara de Comerc io . A ñ o I, 22-9-1895, n.0 9, pág. 8 ! . 
38 «Un barr io para ob re ros» . La Un ión Euskara. 9 -2-1881, t omado de Rodríguez-
Escudero Sánchez, Paloma, 1991, El Ensanche de Bilbao. Tesis doctora l inédita, de
fendida en la Facultad de Geografía e Histor ia, Dp to . de Histor ia del A r t e de la 
Universidad Complutense de Madr id , pág. 554. La autora señala otras denuncias 
similares publicadas en La Unión Vasco-Navarra, El No t i c i e ro Bilbaíno, etc. amén 
de la connivencia del Ayuntamiento para con los propietar ios. 
39 «Marcha de las edificaciones en el Ensanche». Revista Semanal, mercant i l , minera, 
industrial y marít ima. Organo Oficial de la Cámara de Comerc io . A ñ o I, N.° 24 al 
29. En el número correspondiente al año II, I I-1-1896, Epalza presenta diversos 
cuadros con las edificaciones levantadas en Bilbao durante 1895. Idéntica infor
mación presenta el N.0 93, cor respondiente al año III, 30-1-1897. 



Economía, población y ciudad 477 

V i s t o lo acon tec i do , resu l tan m u y ponderadas las a f i rmac iones rea
lizadas p o r d iversos obse rvado res de la época, quienes af i rmar ían 
que hasta el año 1900 la ed i f icac ión en el Ensanche habría seguido 
un r i t m o len to p e r o cons tan te , sin que p o r e l lo se lograra al iviar 
el grave p r o b l e m a de la v iv ienda en la Vi l la. La cues t ión no estaría 
cen t rada , p o r lo t a n t o , en una aparen te falta de act iv idad cons 
t r u c t o r a , s ino más b ien , en el t i p o de v iv iendas o edi f ic ios levan
tados y en los p rec ios de los a lqui leres para las casas humi ldes , a 
todas luces desmesurados respec to a las rentas salariales, y cuyas 
consecuencias más palpables f u e r o n la suburban izac ión , el hacina
m i e n t o o la c o n s t r u c c i ó n de chabolas en las p r o x i m i d a d e s de las 
fábricas. 

5.2.1. Los orígenes y primeras manifestaciones del trans
porte urbano e interurbano 

Hasta el m o m e n t o h e m o s es tado anal izando con d e t e n i m i e n t o 
c ó m o y de qué mane ra la ace lerac ión e c o n ó m i c a e indust r ia l v iz
caína no ta rdar ía en hacer n o t a r sus e fec tos en la d iv is ión a d m i 
n is t ra t iva, o en las mod i f i cac iones espaciales p roduc idas y sus as
pec tos sociales esenciales, hac iendo especial h incapié con lo 
a c o n t e c i d o en Bi lbao. Sin emba rgo , t amb ién señalábamos la t e m 
prana descent ra l izac ión indust r ia l que t u v o lugar a lo largo de t o d a 
la Ría, que en ú l t ima instancia supuso un c r e c i m i e n t o inus i tado para 
muchos de los mun ic ip ios r i be reños cercanos a la capi ta l . Es i m 
p o r t a n t e señalar estas c i rcunstancias, t o d a vez que las p r imeras in i 
ciativas de t r a n s p o r t e púb l i co de v ia jeros y de mercancías son de 
t i p o suburbano , es to es, v i ncu la ron Bi lbao con los mun ic ip ios s i 
t uados en las cuencas p r ó x i m a s del N e r v i ó n , Ibaizabal, Cadagua, 
Asua y los pueb los r i be reños de la Ría. Prec isamente , la i r r u p c i ó n 
de los p r i m e r o s t ranvías de sangre en Bi lbao, t u v i e r o n c o m o o b 
j e t i vo la c o n e x i ó n de las d is t in tas estac iones de f e r r o c a r r i l que pau
la t inamente se iban levan tando en la capital con los muel les, más 
que un serv ic io de v ia je ros p r o p i a m e n t e u rbano . 

En e fec to , una de las caracter íst icas socio-espaciales ya señaladas 
del p r o c e s o de c r e c i m i e n t o u r b a n o fue, sin duda, la t e m p r a n a in 
c o r p o r a c i ó n al m i s m o de los pueb los cercanos al área urbana. Así , 
m ien t ras Bi lbao con t inuaba pau la t inamente su p r o c e s o de t rans 
f o r m a c i ó n c o m o c e n t r o o núc leo de negoc ios y de serv ic ios, en 
def in i t iva, en el área de rep resen tac ión po l í t ica y f inanciera del c o n 
j u n t o de la p rov inc ia , en ambas márgenes de la Ría comenzaban a 
con f igurarse espacios con una d i ferenc iada ut i l idad de usos. A l mis
m o t i e m p o que se daban los p r i m e r o s pasos en la urban izac ión y 
c o n s t r u c c i ó n del Ensanche b i lbaíno, en la margen derecha se in i 
ciaba su o r d e n a c i ó n c o m o área de a t racc ión de pob lac ión f l o tan te 
y de segunda res idenc ia y espa rc im ien to estival para las clases más 
acomodadas . Ent re t a n t o , los suburb ios bi lbaínos, los mun ic ip ios 
del cauce m e d i o del N e r v i ó n c o m o Ga ldácano, Basauri o Echévar r i , 
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j u n t o a aquellas o t ras local idades situadas en la margen izqu ierda, 
c o n t e m p l a r á n impasibles la mod i f i cac ión de su paisaje natura l ante 
las numerosas factor ías e in tereses industr ia les instalados y ante la 
p res ión res idenc ia l , f r u t o del in tenso c r e c i m i e n t o pob lac iona l que 
se estaba p r o d u c i e n d o . En simi lares cond ic iones se e n c o n t r a r o n 
los mun ic ip ios de las cuencas del Cadagua e Ibaizabal ce rcanos a 
Bi lbao que, al ca lo r de la ace lerac ión e c o n ó m i c a que estaba t e 
n iendo lugar, ve rán c o m o son mod i f i cados sus tanc ia lmente sus t r a 
d ic ionales m o d o s de vida. Y p o r supues to el Val le de Asua , d o n d e 
las líneas de f e r r o c a r r i l allí ubicadas, serv i rán para acercar una agr i 
cu l tu ra , cen t rada en los p r o d u c t o s hor t í co las , y una ganadería que 
t i enen en Bi lbao su pr inc ipa l c e n t r o de c o n s u m o . N o en vano , es 
necesar io señalar que la pob lac ión y su c o n c e n t r a c i ó n d inámica son 
el resu l tado ú l t i m o del po tenc ia l e c o n ó m i c o desa r ro l l ado en este 
amp l i o espacio geográ f ico anal izado. 

El p r o c e s o de ace lerac ión e c o n ó m i c a e indust r ia l que está t e n i e n d o 
lugar en Vizcaya en las ú l t imas décadas del X I X , impl icaba, c o m o 
no podía ser de o t r o m o d o , una p r o f u n d a t r a n s f o r m a c i ó n espacial 
y del t e j i d o social . Espacial p o r q u e muchas de estas nuevas indus
t r ias n o pueden instalarse al i n t e r i o r del casco u r b a n o de Bi lbao, 
dadas sus d imens iones y necesidades en mate r ia de i n f raes t ruc tu ra 
de comun icac iones . Pero t amb ién t r ans fo rmac iones sociales, sin 
duda alguna, que , en ú l t ima instancia, están d i r e c t a m e n t e re lac io 
nadas con el c r e c i m i e n t o demográ f i co que e x p e r i m e n t a la p r o v i n 
cia, s o b r e t o d o la capital y los mun ic ip ios más cercanos . En def i 
n i t iva, segregación humana y zon i f icac ión func iona l de los espacios 
u rbanos y suburbanos . B e r r y nos recuerda , en este sen t i do , que 
los ind iv iduos c o n bases y necesidades s imi lares, el igen o son ob l i 
gados a res id i r en unas de te rm inadas zonas de la c iudad y sus ale
daños 40. 

En las Tablas 5.1 y 5.2 se aprec ian los va lores de este c r e c i m i e n t o 
demográ f i co . D e los 160.579 habi tantes c o n que con taba Vizcaya 
según el censo de 1857, se pasa a 31 1.361 para el año 1900. En 
un c ó m p u t o más deta l lado de la pob lac ión y p o r ceñ i rnos única
m e n t e a las local idades de la zona m ine ra y de la Ría, v e m o s c ó m o 
evo luc ionan de algo más de 40 .000 habi tantes a 168.000 para las 
mismas fechas menc ionadas c o n a n t e r i o r i d a d . A y u n t a m i e n t o s 
c o m o Bi lbao c o n 17.969 habi tantes, A b a n d o y Begoña antes de su 
anex ión c o n 5.079 y 4.535 respec t i vamente , Baracaldo con 2.688 
o Sestao c o n apenas 3 4 1 , según el censo de 1860, pasan a t e n e r 
102.854 en el caso de Bi lbao, 15.013 y 10.833 en Baracaldo y Ses
t a o para el camb io de siglo. Pero lo m i s m o p o d r í a m o s dec i r para 
algunos mun ic ip ios s i tuados en la Cuenca med ia del N e r v i ó n , c o m o 
A r r i g o r r i a g a , Basaur i , Echévarr i o Ga ldácano, que p resen tan índices 
de c r e c i m i e n t o in teranua l m u y e levados. O inc luso, aquel los o t r o s 

40 Berry, Brian J.L, 1975, Consecuendos humónos de la urbanización. Edición Pirámide. 
Madr id, pág. 4 1 . 
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si tuados en un val le tan m a r c a d a m e n t e ru ra l c o m o el de Asúa , en 
el que pueb los que más t a r d e serán anex ionados p o r Bi lbao41, 
c o m o es el caso de Lujua, Sondica, D e r i o y Z a m u d i o , p resen tan 
tamb ién índices de c r e c i m i e n t o pob lac iona l a l t amen te s igni f icat ivos, 
m o s t r a n d o c la ramen te un p r o c e s o de suburban izac ión . 

T a m b i é n t i ene especial in te rés el c o m p o r t a m i e n t o d e m o g r á f i c o de 
las local idades de Begoña y D e u s t o . El p r i m e r o de es tos mun ic ip ios 
e ra a n e x i o n a d o parc ia lmente p o r Bi lbao en 1870, lo cual impl icaba 
una pé rd ida i m p o r t a n t e de pob lac ión al pasar de 4.535 habi tantes 
que tenía en 1860 a ún i camen te 1.867 según el censo de 1877. 
Pe ro lo s igni f icat ivo es que a p a r t i r de esta fecha, t e n i e n d o este 
A y u n t a m i e n t o una ex tens ión sens ib lemente m e n o r , es cuando c o 
mienza a e v o l u c i o n a r más in tensamente su pob lac ión , c o n índices 
de c r e c i m i e n t o in teranuales que van desde 3,61 para el p e r í o d o 
1877-87 al 4,31 en el decen io de 1910-20. El A y u n t a m i e n t o de 
D e u s t o n o será anex ionado42 de manera def in i t iva hasta 1924, p r e 
sen tando c r e c i m i e n t o s in teranuales m u y s imi lares a los v is tos para 
Begoña. En ambos casos nos e n c o n t r a m o s c o n lo que d e n o m i n á 
bamos «las afueras», es to es, aquel los mun ic ip ios s i tuados en los 
aledaños de Bi lbao, que e x p e r i m e n t a r o n fue r tes p rocesos de u r 
banización y c o n s t r u c c i ó n de numerosas «casas de vec indad» para 
los es t ra tos de la pob lac ión m e n o s a c o m o d a d o s , a t e n o r de un 
m a y o r re la jam ien to de sus o rdenanzas munic ipales y an te la i m 
pos ib i l idad de c o n s t r u i r este t i p o de edi f ic ios en el Ensanche b i l 
baíno. Para estas mismas fechas, el A y u n t a m i e n t o de Bi lbao p r e 
senta t a m b i é n índices de c r e c i m i e n t o i m p o r t a n t e s , pasando de 3,88 
en el decen io de 1887-1900 a 1,89 dos décadas después, n o obs 
tan te , n e t a m e n t e in fe r io res a los índices alcanzados para lo que aún 
quedaba de los mun ic ip ios de Begoña o D e u s t o , lo que cons t i t uye 
un signo ev iden te de las mayo res d i f icu l tades para res id i r en la 
capi ta l . 

Este c r e c i m i e n t o demográ f i co se debe , en gran par te , a las c o r r i e n 
tes m ig ra to r ias de las personas que hasta en tonces habi taban en 
las prov inc ias más p r ó x i m a s o venidas de aquel los pueb los vizcaí
nos más alejados de los núc leos de ace lerac ión e c o n ó m i c a . C o m o 
señala Davis de una mane ra a p a r e n t e m e n t e ingenua, a veces la gen 
t e no se t ras lada p o r q u e desee i rse, s ino que es l levada hacia «afue
ra» p o r un g r u p o más p o d e r o s o que desea su t raba jo . Los da tos 
n o pueden ser más e locuen tes al anal izar lo a c o n t e c i d o en Bi lbao. 
D e l t o t a l de habi tantes res identes en la capital e n t r e 1890 y 1900, 
ún i camen te el 43 ,14 p o r c i en to de los va rones mayo res de ve in te 
años había nac ido en Bi lbao, po rcen ta je que d isminuye al 35,3 para 
los que superaban ve in t i c inco años43. 

41 La anexión de Lujua, Sondica, De r i o y Zamudio se produ jo en 1966. 
42 Por estas mismas fechas eran anexionados la total idad del municipio de Begoña 
y parte de Erandio, concretamente, el barr io de Luchana. 
43 Corcuera At ienza, J, 1971, Orígenes y organización del nacionalismo vasco. 1876-
1904. Madr id , págs. 70-73. 
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V i e n d o este p a n o r a m a de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o y social in ic iado 
en el e n t o r n o de la Ría, p e r o que de manera inmed ia ta se expande 
a o t ras zonas, no debe ex t r aña r que desde Bi lbao y co inc id i endo 
con las cuencas h idrográf icas vizcaínas, par tan d is t in tas líneas de 
f e r r o c a r r i l e s c o n una clara vocac ión de suburbanos , sin o l v ida r de 
paso los n u m e r o s o s in tereses que de t o d o t i p o se p r o d u c e n en 
ellas. 

C i e r t a m e n t e , el p r i m e r f e r r o c a r r i l que c o n o c i ó Bi lbao fue el que 
part ía de T u d e l a (Nava r ra ) para t e r m i n a r en la capital vizcaína, fe 
r r o c a r r i l que c o n s t i t u y ó la ú l t ima a l ternat iva de la burguesía m e r 
cant i l bi lbaína para p o n e r f r e n o al a is lamiento p r o d u c i d o p o r an
t e r i o r e s iniciat ivas fracasadas para c o n s t r u i r una línea e n t r e M a d r i d 
e I rún p o r Bi lbao. El Fe r roca r r i l de Tude la a Bi lbao e ra p lan teado 
c o m o la p r i m e r a secc ión de una posib le línea que unir ía Bi lbao c o n 
el M e d i t e r r á n e o , aunque su ob je t i vo básico fuese el acceso a la 
Meseta Caste l lana y a la R ibera del Eb ro a t ravés de M i randa de 
Ebro . La e lecc ión de esta c iudad burgalesa c o m o n u d o de c o m u 
nicaciones, en d e t r i m e n t o de V i t o r i a , p o r d o n d e ya c i rcu laba el Fe
r r o c a r r i l del N o r t e , p rovoca r ía una de las po lémicas más agrias en 
t r e ambas c iudades hermanas44. Es indudable que p o r las 
caracter ís t icas p rop ias de este f e r r o c a r r i l , que p resen ta un t r á f i co 
de mercancías y m o v i m i e n t o de v ia jeros de largo r e c o r r i d o , así 
c o m o p o r el área e m i n e n t e m e n t e ru ra l p o r d o n d e t ranscu r r ía , no 
se le puede cons ide ra r c o m o subu rbano . N o obs tan te , a p a r t i r de 
los años 30 o 4 0 , el enlace e n t r e Bi lbao y O r d u ñ a sí adqu ie re t a m 
bién un ca rác te r de línea de cercanías. 

T a m p o c o nos res i s t i r emos a c o m e n t a r , s iqu iera b r e v e m e n t e , un 
aspec to que en un p r i nc ip io puede pa rece r de escasa impo r tanc ia , 
p e r o que con el t i e m p o d e m o s t r a r á t o d o lo c o n t r a r i o . N o s esta
mos r e f i r i e n d o a la ub icac ión de la es tac ión del Fe r roca r r i l de T u 
dela a Bi lbao. Ya hemos señalado c ó m o la iniciat iva de este f e r r o 
car r i l fue en su práct ica t o ta l i dad bilbaína, aunque no fa l tó una 
l igera par t i c ipac ión en su capital social de accionistas r io janos y ma
d r i l eños . Es indudable que la estac ión no podía instalarse en el cas
c o an t iguo de la capital vizcaína, dado que cuando se inaugura la 
línea en el año 1863, no exist ían espacios u rbanos lo suf ic iente
m e n t e ampl ios c o m o para a lbergar todas las vías e instalaciones 
necesarias para desa r ro l l a r su t rá f i co con el suf ic iente desahogo. 
T a m p o c o resul taba in te resan te c o n s t r u i r la estac ión en las afueras 
de la j u r i sd icc ión de Bi lbao o en t e r r e n o s de a lguno de los ayun
t a m i e n t o s p r ó x i m o s , sin duda, t e m e r o s o s del a t r ac t i vo que este 
t i p o de instalaciones tenía para el c o m e r c i o o la indus t r ia y del 

44 N o v o López, Pedro A , 1993, Infraestructura ferroviaria y modelo económico del País 
Vasco. 1845-1910. Tesis doctora l inédita. Depar tamento de Histor ia C on t empo 
ránea de la Universidad del País Vasco. Lejona. La tesis ofrece, en su pr imera parte, 
un análisis pormenor izado de las primeras iniciativas vascas para la construcción de 
ferrocarr i les que conectaran la Península con las provincias exentas, así como las 
diferencias habidas ent re ellas por los trazados que debían seguir estas líneas. 
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daño que pod r ía causar a los in tereses del p r o p i o Bi lbao, de ins
ta larse en a lguno de es tos lugares; o sin duda , c o n o c e d o r e s de la 
necesidad de ub icar los serv ic ios f e r r o v i a r i o s lo más ce rca pos ib le 
de los espacios u rbanos para, de este m o d o , a p r o v e c h a r todas sus 
potenc ia l idades. La so luc ión fue c o n s t r u i r la Estación en la o r i l l a 
i zqu ie rda de la Ría, en t e r r e n o s pe r tenec ien tes hasta en tonces a la 
ju r i sd icc ión del A y u n t a m i e n t o de A b a n d o , un idos ambos m u n i c i 
p ios med ian te el Puente de Isabel I I , hoy l lamado del A r e n a l . La 
Estación se c o n v i r t i ó , de manera inmed ia ta , en el a u t é n t i c o « C a 
bal lo de T r o y a » b i lbaíno s o b r e el mun i c i p i o de A b a n d o . A p a r t i r 
de este m o m e n t o fue cuando se in tens i f i caron los p r o y e c t o s ex -
pansionistas de Bi lbao, que t i enen su p r e m i o con la anex ión parcial 
de A b a n d o y Begoña en 1870, que se c o n v i e r t e en t o t a l para el 
p r i m e r o de los mun ic ip ios c i tados en el año 1890. Pe ro no só lo 
es to . Los planes de Ensanche t e n d r á n , en la Estación del F e r r o c a r r i l 
de T u d e l a a Bi lbao, el pr inc ipa l eje de expans ión y c r e c i m i e n t o de 
la nueva c iudad 45, amén de c o n v e r t i r s e en el c e n t r o neurá lg ico 
d o n d e se acumular ía la m a y o r accesibi l idad y t r á f i co de la Vi l la , 
c o m o t e n d r e m o s ocas ión de ver . N o en vano , los f e r r o c a r r i l e s , sus 
vías e insta lac iones, cond i c i onan y con f iguran la e s t r u c t u r a y f o r m a 
genera l de todas las c iudades d o n d e este m e d i o de l o c o m o c i ó n 
está de un m o d o u o t r o presente46. 

U n i n t e n t o c la ro de a r t i cu lac ión del m e r c a d o i n t e r i o r de la p r o 
vincia lo t e n e m o s en el Fe r roca r r i l C e n t r a l de Vizcaya. En e fec to , 
los pr inc ipa les re fe ren tes e c o n ó m i c o s ya n o se encuen t ran ex c l u 
s ivamente fue ra del País Vasco , s ino más b ien d e n t r o de é l . El pai
saje r u ra l , los caseríos, los espacios ve rdes , etc. , dejaban paso de 
manera i nexo rab le a las factor ías, a los in tereses indust r ia les y e c o 
n ó m i c o s en genera l , y c o m o consecuenc ia , a los núc leos u rbanos 
y su ex tens ión hacia los suburb ios cercanos . Todas estas c i r cuns
tancias t i e n e n su repe rcus ión inmed ia ta en el camb io de las p r e o 
cupac iones fe r rov ia r ias , pon iéndose el acen to aho ra en las c o m u 
nicaciones t ransversa les con dos ejes fundamenta les . 

Hacia el es te , el p r i m e r o es el Fe r roca r r i l C e n t r a l de Vizcaya, inau
g u r a d o en 1882, es dec i r , la línea que ar t i cu la y o r d e n a el área del 
r ío Ibaizabal e n t r e Bi lbao y D u r a n g o , y que impulsa el t r a n s p o r t e 
de v ia je ros y mercancías de la Vizcaya del i n t e r i o r hacia su pr inc ipa l 

45 «Desde luego, dicha estación (Abando) ha sido mirada por nosot ros como un 
cen t ro notable, tal vez el de mayor importancia que ha de exist i r en el porveni r 
de Bilbao. Hubiera sido un absurdo el no tener presente sus condiciones de em
plazamiento y construcc ión, para ligarla convenientemente con la población en p ro 
yecto» Ver, Lázaro, Amado . Memoria descriptiva sobre el proyecto de Ensanche de la... 
O p . Cit., pág. 145. También son numerosas las referencias que el Plan de Ensanche 
de 1873 hace a la Estación de Abando y otras que se construyan. Ver , Memoria del 
Proyecto de Ensanche de Bilbao, presentada por los ingenieros Pablo de Alzóla y Er
nesto Hoff , . ieyer, y el arqu i tecto Severino de Achúcar ro . Imp. Juan E. Delmas. Bil
bao, 1878, págs. 59-63 y 72-74 ent re otras. 
46 H e r r e r o , Agustín, y Leira, Eduardo, 1986, «El fer rocarr i l en la ciudad: ¿problema 
u oportunidad?». Estudios Terr i tor ia les , n.0 18, pág. 86. 
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mercado . Es el p r i m e r f e r roca r r i l comerc ia l de vía estrecha de Viz
caya y, en c ier ta medida, compañía bandera p o r la que se guiarán en 
lo sucesivo el res to de las vías métr icas de la cornisa cantábrica. C o n 
el t i e m p o , el Cen t ra l de Vizcaya serv i rá de conex ión a o t r o s f e r r o 
carr i les, c o m o es el caso de la línea const ru ida en t re A m o r e b i e t a y 
Guern ica , ampliada p o s t e r i o r m e n t e hasta Pedernales y B e r m e o 47; o 
las líneas de Du rango a Zumárraga48 y de Elgoibar a San Sebastián49, 
pro longaciones que servirán para un i r fe r rov ia r iamente las dos ca
pitales marí t imas vascas. Vistas las características del f e r roca r r i l C e n 
t ra l de Vizcaya, t a m p o c o se le puede cons iderar c o m o una línea ge-
nu inamente suburbana, dado que t ranscu r re hacia el i n t e r i o r de la 
provinc ia, p o r un área que no se puede def in i r c o m o de cont inu idad 
urbana. N o obstante , hay que señalar que esta línea t ranscur r ía p o r 
localidades c o m o D o s Caminos , Basauri o Galdácano, situadas en el 
área de influencia del « G r a n Bi lbao», p o r lo que es necesar io hacer 
algunas referencias al m o v i m i e n t o de viajeros y t rá f ico de mercancías 
de este fe r roca r r i l . 

La segunda d i r ecc i ón es hacia el oes te , t o d a vez que la cuenca del 
Cadagua t amb ién d i s p o n d r á de f e r r o c a r r i l e s hasta Balmaseda. El 
p r o y e c t o de c o n s t r u i r un f e r r o c a r r i l e c o n ó m i c o a t ravés de este 
val le, un iendo Bi lbao y Balmaseda data de 1884, aunque ya an te 
r i o r m e n t e h u b o o t r o s p r o y e c t o s . Sin duda alguna, el hecho de que 
desde t i e m p o atrás ya es tuv ie ran en exp lo tac i ón las líneas de Ma
d r i d a I rún a su paso p o r A lava y Gu ipúzcoa , así c o m o la de T u d e l a 
a Bi lbao, habían re t rasado una idea sent ida p o r un amp l i o e s p e c t r o 
de la pob lac ión de Vizcaya. La pa r te occ iden ta l de la p rov inc ia q u e 
daba, de este m o d o , desprov is ta de las numerosas ventajas que 
o f rec ían las vías fé r reas , s iendo marg inada respec to a o t ras áreas 
d o n d e se estaban p r o d u c i e n d o una ev iden te ace lerac ión e c o n ó 
mica. Las c i rcunstanc ias sociales y las cond ic iones del c o m e r c i o y 
la indus t r ia habían va r i ado de tal m o d o que , «allí d o n d e hace años 
se veían humeantes ch imeneas y los ca r ros del país e ran insuf i 
c ientes para el a r r a s t r e de los p r o d u c t o s e laborados , só lo se c o n 
t e m p l a hoy las ruinas de las que f u e r o n cé lebres fe r re r ías en t i e m 
pos n o m u y lejanos»50. Es ev iden te que los impu lso res del 
f e r r o c a r r i l del Cadagua, e n t r e Balmaseda y Z o r r o z a , n o t r a t a r o n 
de resuc i ta r este p r o y e c t o c o n los m ismos ob je t i vos c o n que fue 
i n f o r m a d o en la década de los t r e i n t a del siglo pasado. Esto es. 

47 La inauguración del Ferrocarr i l de Amoreb ie ta a Guernica tuvo lugar el 14 de 
agosto de 1888, llegando a Pedernales el 15 de marzo de 1893, teniendo que es
perar los habitantes del Municipio de Bermeo hasta 1956 para ver llegar los t renes. 
48 Esta línea fue inaugurada parcialmente, ent re Zaldívar y Málzaga, el 19 de sep
t iembre de 1887. El t r a m o hasta Vergara era abier to a la explotación el I de jul io 
de 1888, llegando el t ren a Zumárraga el 26 de agosto de 1889. 
4 La apertura de este fer rocar r i l también se hizo por secciones. El 3 de agosto de 
1893 era inaugurada la sección ent re Elgoibar y Deva. Con poster ior idad, el 8 de 
abril de 1895, se producía la apertura de la sección ent re Zarauz y San Sebastián, 
no inaugurándose por comple to hasta el I de enero de 1901. 
50 Gorbeña, Valentín, 1886, Proyecto de ferrocarril de Zorroza a Valmaseda. Memoria, 
año 1886. Imp. de la Casa de la Miser icordia. Bilbao, pág. 9. 



Economía, población y dudad 485 

conec ta r Bi lbao, su p u e r t o y la Ría con el m e r c a d o nacional a t r a 
vés del valle de Mena, Med ina de Pomar y La Bureba en la p rov inc ia 
de Burgos. A h o r a se t ra taba de ap rovecha r las característ icas de 
un f e r r o c a r r i l subu rbano , dada la p r o x i m i d a d de Bi lbao, acar rear 
los minera les e x p l o t a d o s en los c r i ade ros s i tuados cerca de la línea, 
e i n ten ta r que los e fec tos de la expans ión indust r ia l de la margen 
izqu ierda de la Ría se p ro longa ran hacia el Cadagua. Esta línea t a m 
bién fue o b j e t o de sucesivas ampl iac iones. C o n c r e t a m e n t e , la efec
tuada p o r el f e r r o c a r r i l de Santander a Solares, la línea que unía 
esta local idad cántabra c o n la vizcaína de Zal la, y la ampl iac ión des
de Z o r r o z a hasta Bi lbao51. A pesar de que todas ellas f o r m a r o n 
en su día la C o m p a ñ í a de los Fe r roca r r i l es de Santander a Bi lbao S2, 
d i sponemos de algunas m e m o r i a s individual izadas, p o r lo que p o 
d e m o s anal izar para algunos años la t r a y e c t o r i a de la línea e n t r e 
Bi lbao y Balmaseda, que en algunos aspectos sí posee caracter ís
t icas suburbanas. 

N i que d e c i r t i e n e que t a n t o el f e r r o c a r r i l C e n t r a l de V izcaya 
c o m o el de San tander a B i lbao t i e n e n sus p rop ias es tac iones . El 
p r i m e r o de e l los la s i túa, después de largas negoc iac iones c o n el 
A y u n t a m i e n t o de B i lbao p o r la e x t e n s i ó n y vías aux i l ia res que 
debía t e n e r , en el b a r r i o de A c h u r i , en los a ledaños del C a s c o 
V i e j o . M i e n t r a s que el s e g u n d o d i s p o n d r á de una es tac ión de v ia 
j e r o s p r ó x i m a a la del f e r r o c a r r i l de T u d e l a a B i lbao, c o n s t r u 
y e n d o t a m b i é n una segunda para la c las i f icac ión y e x p e d i c i ó n de 
mercanc ías , ce rca de la plaza de t o r o s . N o s e n c o n t r a m o s , de 
es te m o d o , c o n una r e d u n d a n c i a de ins ta lac iones f e r r o v i a r i a s , ya 
p o r sí m ismas de g randes d i m e n s i o n e s , que se agregan una p o r 
c i ón más de sue lo para a lmacenes de t o d o t i p o , de líneas de ac
ceso a la c i u d a d , e t c . Cada compañ ía ed i f ica u n o o va r i os e m 
p lazamien tos s i tuadas lo más ce rca pos ib le del c e n t r o u r b a n o , 
c o m p i t i e n d o c o n el Ensanche, l e v a n t a n d o b a r r e r a s a r q u i t e c t ó 
nicas y espac ios exc lus i vos para sus vías e ins ta lac iones , que si 
en un p r i n c i p i o d i scu r r í an p o r los a r raba les de la c i udad , el c r e 
c i m i e n t o de las mismas t e r m i n a r á n p o r segregar d e t e r m i n a d o s 
b a r r i o s , c o m o es el caso de Reca lde. 

Para le lamente y al m i s m o t i e m p o que se cons t ru ían las líneas t r ans 
versales que ar t icu laban las necesidades que en mate r ia de t r ans 
p o r t e de v ia jeros y mercancías requer ía el i n t e r i o r de la p rov inc ia , 
la capital vizcaína se conve r t í a en un au tén t i co h e r v i d e r o de d ive r -

51 El Ferrocarr i l de Santander a Solares era inaugurado el 27 de febrero de 1890, 
mientras que la apertura de la línea ent re Z o r r o z a y Valmaseda se producía el 29 
de noviembre del mismo año. N o obstante, la conexión ent re ambos, esto es, la 
línea entre Zalla y Solares, no fue abierta su explotación hasta el 3 de jul io de 1896. 
Finalmente, el t r amo entre Z o r r o z a y Bilbao, y con él, toda la línea ent re Santander 
y la capital vizcaína, era inaugurado el 30 de jul io de 1898. 

Francisco Hur tado de Saracho, No ta r i o . Const i tuc ión de la Compañía de los 
Ferrocarr i les de Santander a Bilbao. 7 de jul io de 1894. 
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sos p r o y e c t o s de f e r roca r r i l e s y t ranvías. Bi lbao era el p u n t o de 
par t ida de o t ras líneas, c o n una long i tud más c o r t a que las an te 
r i o res , p e r o c o n un o b j e t i v o c o m ú n a todas ellas: enlazar la capital 
con los mun ic ip ios s i tuados a ambas or i l las de la ría del N e r v i ó n , 
sin o lv idarse de aquel los ayun tamien tos ubicados en su área más 
p r ó x i m a de inf luencia. U n e j e m p l o del ev iden te in te rés d e s p e r t a d o 
p o r las comun icac iones lo e n c o n t r a m o s en el h e c h o de que , en la 
margen de recha , e n t r e Bi lbao y Las A renas , se susc i ta ron , al m i s m o 
t i e m p o , un p r o y e c t o de f e r r o c a r r i l y dos de t ranvías para su ex 
p lo tac ión , o c u r r i e n d o o t r o t a n t o en la or i l la izqu ierda. Pe ro lo mis
m o sucederá c o n la cuenca del Ibaizabal, p o r d o n d e t r anscu r r í a el 
f e r r o c a r r i l C e n t r a l de Vizcaya desde 1882, no s iendo obs tácu lo 
para la c o n s t r u c c i ó n de un t ranvía e n t r e Bi lbao y D u r a n g o , con 
ramales a L e m o n a y C e a n u r i ; o el Val le de Asua , p o r el que dis
c u r r i r á n t a n t o el f e r r o c a r r i l de Bi lbao a Lezama, c o m o el de Lu-
chana a Munguía, e x p l o t a n d o un área co inc iden te . A l m i s m o t i e m 
po y s i tuándonos en el p r o p i o casco bi lbaíno, en el año 1875, era 
p resen tada la p r i m e r a p r o p o s i c i ó n para es tab lecer un t ranvía u r 
bano que c i rcu la ra p o r diversas calles de la c iudad, y cuyo o b j e t o 
pr inc ipa l e ra enlazar las estac iones de f e r r o c a r r i l y los muel les de 
la capi ta l , es to es, des t inado f u n d a m e n t a l m e n t e y en p r i nc ip io al 
t r a n s p o r t e de mercancías. 

Pero vayamos p o r par tes. M ien t ras se estaban d a n d o los p r i m e r o s 
pasos t e n d e n t e s a la c o n s t r u c c i ó n del Ensanche de Bi lbao, en ese 
m i s m o p e r í o d o , comenzaba la p lani f icación de la margen de recha 
de la Ría c o m o área de a t racc ión de pob lac ión f l o t an te y esparc i 
m i e n t o est ival , a la vez que de segunda res idencia. La p romu lgac ión 
de la Ley de Desamor t i zac i ón Civ i l de 1.° de m a y o de 1855, que 
facul taba al G o b i e r n o para hacerse con los bienes raíces p rop iedad 
de los mun ic ip ios , suponía, en ú l t ima instancia, la l ibera l izac ión, p r i 
vat izac ión y puesta a la ven ta de n u m e r o s o s t e r r e n o s que hasta 
en tonces habían p e r m a n e c i d o c o m o comuna les . Ta l análisis nos l le
varía demas iado lejos, p e r o para nues t ros p r o p ó s i t o s sería suf i 
c ien te señalar c ó m o d is t in tos personajes bi lbaínos a d q u i r i e r o n 
grandes ex tens iones de t i e r r a , in ic iándose de este m o d o la t r ans 
f o r m a c i ó n radical de este área. Este sería el caso de M á x i m o A g u i -
r r e y N i c e t o U r q u i z u , que c o m p r a r o n las mar ismas y arenales ex is
t en tes desde La Avanzada ( G u e c h o ) hasta Lamiaco (Le jona) . Pe ro 
t a m b i é n de Mar t í nez de las Rivas, que adqu ie re t e r r e n o s en Punta 
Galea, o V í c t o r Cháva r r i , que lo hace en la zona de A r t a z a ( G u e 
c h o ) . U n paso más lo obse rvamos c o n la c o n s t i t u c i ó n , en el año 
1864, de la «Sociedad V iuda de M á x i m o A g u i r r e e H i j os» , qu ienes 
desplazan su in te rés hacia los t e r r e n o s de Las A r e n a s , d o n d e se 
pr ivat izan nuevos comuna les , además de la ven ta de parcelas para 
la ed i f icac ión de residencias 53. Ellos m ismos f u e r o n los que c r e a r o n 

53 Un análisis pormenor izado de las distintas escuelas arquitectónicas representadas 
en la construcción de residencias en la margen derecha, lo tenemos en Fullaondo, 
Daniel J, 1968, Nueva Forma, n.0 35. 



Economía, población y ciudad 487 

la «Sociedad de Baños de M a r Bi lbaínos» c u a t r o años después. La 
in tenc iona l idad de t o d o s es tos hechos era bien clara. C o n f i g u r a r 
el mun i c i p i o de G u e c h o , c o m e n z a n d o p o r Las A r e n a s , A l g o r t a y, 
más t a r d e , N e g u r i , en un área de r e c r e o , de espa rc im ien to est ival , 
en una au tén t i ca es tac ión de baños para el d i s f ru te de las n u m e 
rosas famil ias bilbaínas pe r tenec ien tes a las él i tes urbanas. La cons 
t r u c c i ó n de un h i p ó d r o m o , instalaciones de t i r o de p i c h ó n , campos 
de f ú t b o l y p o l o , inc luso un a e r ó d r o m o en el área d e p o r t i v a de 
LamiacoS4, ho te les , casas de baños cal ientes, salones de r e c r e o 55, 
etc. , p resen tan un pano rama t o t a l m e n t e a le jado de lo que está 
o c u r r i e n d o en la o r i l l a opues ta . 

El é x i t o o b t e n i d o d e b i ó de ser fu lguran te , espec ia lmente , en los 
meses de v e r a n o , a t e n o r de las not ic ias de que d i s p o n e m o s . «Bas
ta r e c o r d a r que d u r a n t e los c inco o seis meses que allí d u r a la 
t e m p o r a d a , r e c o r r e n el t r a y e c t o d ia r i amen te e n t r e Bi lbao y Las 
A renas , 79 omn ibuses que hay ma t r i cu lados y cuyos viajes se r e 
p i ten sin t r egua ni descanso. Este n ú m e r o de vehícu los queda r e 
duc ido a 30 en el r e s t o del año y c o n di f icu l tades pueden d e s e m 
peñar el se rv ic io que el m o v i m i e n t o mercan t i l exige»56. N o es de 
ex t raña r , p o r lo t a n t o , que fuesen varias las iniciat ivas y p r o y e c t o s 
para es tab lecer un serv ic io de v ia je ros y mercancías más regu lar y 
c o n m a y o r capacidad. En e fec to , en el mes de n o v i e m b r e de 1871 , 
los ingen ieros Juan Manue l Mora les y Juan Gonzá lez Lavin, p resen 
taban en el A y u n t a m i e n t o de Bi lbao, en la D i p u t a c i ó n de Vizcaya 
y en el M i n i s t e r i o de F o m e n t o , una so l i c i tud para la c o n s t r u c c i ó n 
de un « t ranv ía de sangre» e n t r e Bi lbao y Las A r e n a s 57. Casi p o r 
las mismas fechas, diversas persona l idades encabezadas p o r los 
h e r m a n o s A g u i r r e , p r o m o v í a n la c o n s t r u c c i ó n de un f e r r o c a r r i l 
desde Bi lbao hasta La Avanzada de A lgor ta58 . N o acaba aquí el i n 
te rés . En o c t u b r e de 1872, el M i n i s t r o de F o m e n t o remi t ía a la 
D i r e c c i ó n Gene ra l de O b r a s Públicas un p r o y e c t o p r e s e n t a d o p o r 
Mar t í n Mend io l a , qu ien se p r o p o n í a c o n s t r u i r un « t r a m w a y » de Bi l 
bao a Olaveaga, Las A renas y A lgor ta59 . 

T o d o s es tos p r o y e c t o s menc ionados para la margen de recha , ade
más de sus semejanzas en lo que a los t razados se re f ie re , t r a t an 

54 Arpal , J. y M inondo, A , 1974, «El Bilbao de la Industrialización: una ciudad para 
una élite». Saioak, n.0 II, pág. 44. 
55 Beascoechea, J.M.a y Or tega Villar, J.L, 1991, Las Arenas en la tarjeta postal. Bilbao, 
pág. 18. 

Arch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Carpeta n.c 1.627-19, expediente n.0 
I. Tranvía de Bilbao a Las Arenas y A lgor ta . 
57 La presentación en los dist intos organismos obedece a que el tranvía debía dis
cur r i r po r calles y carreteras pertenecientes a cada uno de ellos. Concre tamente , 
por las calles de La Estufa y La Esperanza del Ayuntamiento de Bilbao; por el camino 
existente desde el final de la Sendeja a Deusto , perteneciente a la Diputación de 
Vizcaya; y po r el camino de Sirga desde Deusto a Las Arenas, propiedad del Estado. 
58 Peñacerrada, J, 1872, B/7boo Puerto de Bonos. £/ Ferrocarril de Bilbao a La Avanzada 
de Algorta. Imp. Juan E. Delmas. Bilbao. 
59 Diputación Foral de Vizcaya. Sección Obras Públicas, G K - D C - 2 2 2 7 . Proyecto de 
Tramway de Bilbao a Olaveaga, Las Arenas y Algor ta. 
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de e x p l o t a r los m i s m o s in tereses e c o n ó m i c o s . En p r i m e r lugar, 
a r t i cu la r el t r á f i co de mercancías que se p roduc ía a l r e d e d o r de los 
c u a t r o f o n d e a d e r o s ex is ten tes en la Ría, antes de la c o n s t r u c c i ó n 
del P u e r t o E x t e r i o r del A b r a . En def in i t iva, ap rovecharse del in 
t e n s o m o v i m i e n t o de buques de d iversos p o r t e s y calados que de 
t o d o s los pun tos se hallaban c o n s t a n t e m e n t e su r t os en los f o n 
deaderos de Bi lbao, Olaveaga, D e s i e r t o y Por tuga le te . Pe ro , ade
más, exist ían a lgunos in tereses indust r ia les , c o m o los ast i l le ros ub i 
cados en D e u s t o y Olaveaga. Y , p o r ú l t i m o , p e r o quizá más 
i m p o r t a n t e , el a p r o v e c h a m i e n t o del cons iderab le ensanche que es
taba su f r i endo la pob lac ión de Bi lbao, e x t e n d i é n d o s e p o r la o r i l l a 
de recha hasta la zona del C a m p o de Vo la t ín , d o n d e se estaban 
c o n s t r u y e n d o magníf icos palacetes y elegantes mans iones. Pe ro so
b r e t o d o , para a p r o v e c h a r el i n tenso m o v i m i e n t o de v ia jeros que 
se d i r igen a Las A r e n a s , « l i ndo c o n j u n t o de elegantes palacios y 
magníficas granjas de r e c r e o , desarro l ladas p rod ig i osamen te para 
el lu jo y las necesidades de la r iqueza bilbaína»60. 

Resul taba ev iden te la impos ib i l i dad de dar cabida a los t r e s p r o 
yec tos , aunque se cons ide raban c o m o compat ib les la c o n s t r u c c i ó n 
del f e r r o c a r r i l y una línea de t ranvía . F ina lmente , la conces ión se 
hacía en f avo r de Lavin y Mora les61 . El t r a z a d o part ía de La Sendeja, 
c o n t i n u a n d o p o r la c a r r e t e r a de Plencia (p rop iedad de la D i p u t a 
c ión) hasta el p u n t o d e n o m i n a d o «la ce rvece ra» , para t o m a r des
pués el cam ino de Sirga ( c o n s t r u i d o p o r A m a d o Lázaro en 1852), 
pasando p o r D e u s t o , Olaveaga y Las A renas . F ina lmente y a pe t i 
c i ón del p r o p i o A y u n t a m i e n t o de G u e c h o , el t ranvía se ex tend ía 
p o r La Avanzada hasta las Plazuelas de San Ignacio y Santucu 62, 
l legando más t a r d e hasta la Iglesia de San N ico lás , en A lgor ta63 . La 
compañía se cons t i tu ía c o n un capital de diez mi l lones de reales 64, 
inaugurándose parc ia lmente65 el t ranv ía e n t r e Bi lbao y Olaveaga el 
9 de n o v i e m b r e de 1877. A n t e s de c o m e n z a r la e x p l o t a c i ó n , el 

60 Arch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Carpeta n.0 1.627-19, expediente n.° 
1. Tranvía de Bilbao a Las Arenas y A lgor ta . 
61 La autorización del Ayuntamien to de Bilbao se hacía pública el 5 de enero de 
1872, en la que se hacían constar las bases según las cuales debían instalarse las vías 
en las calles del municipio. El Real Dec re to del Minister io de Fomento t iene fecha 
de 18 de oc tubre del mismo año, en la que aparecen el pliego de condiciones ge
nerales con arreglo al De c re to Ley de 14 de noviembre de 1868. La autor ización 
de la Diputación de Vizcaya es más tardía, t iene fecha de 25 de mayo de 1875, dado 
que las negociaciones para el paso del tranvía por la carretera de su propiedad 
fueron más complejas. Ver , A rch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Obras Pú
blicas. GK-DC-2290 . 
62 Arch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Carpeta n.c 1.627-19, expediente n.0 
2. El interés demostrado por el Ayun tamien to de Guecho queda patente si tenemos 
en cuenta que se compromet ía a realizar las expropiaciones necesarias, las expla
naciones y obras de fábrica, mientras que la Compañía del Tranvía realizaría la cons
t rucc ión del resto del camino. 
63 Arch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Carpeta n.0 1.627-19, expediente n.0 
4. La aprobación puede verse en el Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya, del 
24-3-1891, n.0 218, fo l io 870. 
64 Gaceta de los Caminos de H ie r ro , año X X V , n.0 30, 25-V I - I880 . (Pág. 479). 
65 Gaceta de los Caminos de H ie r ro , año X X I , n.0 14, I 2 - X - I 8 7 8 . (Pág. 278). 
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t ranvía de Bi lbao a A l g o r t a e ra t raspasado a diversas persona l ida
des que poseían i m p o r t a n t e s in tereses inmob i l i a r ios en la zona 66. 
Se t r a ta de los h e r m a n o s A m a n n (Juan I. y Emi l io ) , Juan de A b u r t o 
y Azao la y Eusebio Garc ía Lejarraga. 

Sin embargo , n o será el ún ico m e d i o de t r a n s p o r t e de v ia jeros y 
mercancías que t r a n s c u r r i r á p o r la margen derecha. E fec t ivamente , 
en 1884 volvía a t o m a r c u e r p o el p r o y e c t o de c o n s t r u i r un f e r r o 
car r i l de vía es t recha, aho ra ún i camen te hasta Las A renas , después 
de salvar las numerosas d i f icu l tades que i m p i d i e r o n su c o n s t r u c 
c ión con a n t e r i o r i d a d 67. 

Las exce lentes cond ic iones natura les de la playa de Las A r e n a s , 
j u n t o con las ventajas ob ten idas en la adquis ic ión de n u m e r o s o s 
t e r r e n o s del m u n i c i p i o de G u e c h o cal i f icados c o m o comuna les , 
exen tos de in terés e c o n ó m i c o al estar s i tuados en un amp l io a re 
nal, y p o r o t r a pa r te , escasamente pob lados , f u e r o n fac to res esen
ciales que h i c ie ron de la margen derecha el lugar i d ó n e o para su 
plani f icación c o m o área de espa rc im ien to . El f e r r o c a r r i l cons t i tu ía 
un i n s t r u m e n t o adecuado para reva lo r i za r estas p rop iedades , ade
más de pos ib i l i ta r una comun i cac ión ráp ida y c ó m o d a para la p o 
b lac ión f l o tan te que se dir igía a los es tab lec imien tos de baños. Sin 
e m b a r g o y c o m o hemos v is to más a r r iba , desde 1877 estaba en 
e x p l o t a c i ó n , con gran é x i t o de viajeros68, el t ranv ía de sangre e n t r e 
Bi lbao y Las A renas , amp l iado en 1881 hasta A l g o r t a . Cabe p r e 
guntarse las razones p o r las cuales n o se m e j o r a r o n las cond ic iones 
del t ranvía o p o r qué no se a c o m e t i ó su e lec t r i f i cac ión hasta 1897, 
antes que c o n s t r u i r un f e r r o c a r r i l para le lo que necesar iamente d u 
plicaba las invers iones. U n t ranvía que, p o r o t r a par te , además de 
pa r t i r desde el A r e n a l de Bi lbao (el f e r r o c a r r i l lo haría, en p r i nc ip io , 
desde San Agus t ín ) , real izaba serv ic ios cada c u a r t o de ho ra , amén 
de c o n t a r con n u m e r o s o s cambios de vía y apa r tade ros que le pe r -

66 Alvargonzález, Ramón, 1985, «Tranvías y espacio urbano en Gi jón. (1889-1963)». 
Eria. El autor constata para la ciudad de Gi jón la conexión entre los negocios in
mobil iar ios y el t ranspor te en la ciudad, toda vez que el capital f i jo necesario para 
los tendidos víarios era de tal magnitud, que sería difícil recuper lo a co r t o plazo 
únicamente mediante la explotación de las distintas líneas. Pág. 13! , 140 y otras. 
67 El pr imer proyecto p romov ido por los hermanos Agu i r re en 187! fue recibido 
con cierta frialdad por buena parte de los ahorradores bilbaínos. N o son ajenos a 
este inicial rechazo, los malos resultados cosechados por los ferrocarr i les en España 
y, más concretamente, por la línea de Tudela a Bilbao, que acaparó numerosos 
ahorros y que te rminó suspendiendo pagos y arruinando a no pocas familias bi l
baínas. El resto lo hizo el comienzo de la II Guer ra Carl ista, con la consiguiente 
paralización de las actividades económicas. 
68 En la Memor ia enviada po r la Compañía del Tranvía de Bilbao a A lgor ta en 1881 
al Minister io de Fomento, en solicitud de permiso para levantar una segunda vía, 
aseguraban que su necesidad «lo demuestran las enormes dificultades que la C o m 
pañía t iene que vencer para t ranspor tar en las actuales condiciones más de un m i 
llón de viajeros y dos mil toneladas de mercancías, como ha sucedido en el presente 
año». Ver, Arch ivo de la Adminis t rac ión del Estado. Proyecto de segunda vía ent re 
Bilbao y Las Arenas, con ramales a los muelles de la Salve, Deusto y Elorrieta. A ñ o 
1881. Caja n.0 27316. 
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mit ían real izar c ruces cada s iete m i n u t o s y t e n e r tar i fas de seis c é n 
t i m o s p o r k i l ó m e t r o en p r i m e r a clase. Las razones son varias y 
e n t r e ellas, el hecho de que la compañía del t ranv ía n o estaba en 
manos de la fami l ia Agu i r re69 . A d e m á s el t ranv ía real izaba t o d o el 
t r a y e c t o e n t r e Bi lbao y Las A renas en 65 m i n u t o s « t a n t o t i e m p o 
i n v e r t i d o en tan r e d u c i d o r e c o r r i d o (13 K m . ) es p o c o aceptab le , 
ni c o n las necesidades de una zona comerc i a l , ni c o n las exigencias 
de un c a m i n o de r e c r e o y de lujo»70. A q u í es d o n d e res ide la razón 
pr inc ipa l . Los impu lso res del f e r r o c a r r i l qu ie ren un i n s t r u m e n t o 
que satisfaga los gustos exqu is i tos de los v ia jeros que se d i r igen a 
un área e m i n e n t e m e n t e residencial y de r e c r e o , sin o l v ida r la cap
tac ión de mercancías del c o m e r c i o generado . Estas cond ic iones de 
rap idez, c o m o d i d a d y lu jo para los v ia jeros, j u n t o c o n una m a y o r 
capacidad de abso rc i ón de mercancías, d i f í c i lmente podían hacerse 
c o n un t ranvía que , p o r el m o m e n t o , era de t r a c c i ó n an imal . El 
f e r r o c a r r i l de Bi lbao a Las A renas era inaugurado p o r la famil ia real 
el I de ju l io de 1887, t r a n s p o r t a n d o du ran te ese s e m e s t r e 287.803 
v ia je ros , c i f ra que se inc rementa r ía n o t a b l e m e n t e , aunque t u v o que 
c o m p e t i r r u d a m e n t e con el t ranvía, c o m o t e n d r e m o s ocas ión de 
ver , dado que ambos med ios exp lo taban la m isma área. 

El c o m i e n z o de las obras del P u e r t o E x t e r i o r del A b r a en 1889, 
c o n s t r u c c i ó n que inc luye el r o m p e o l a s , muel les de Santurce y c o n 
t r a m u e l l e en la Punta de Begoña, p r o v o c a r o n i n d i r e c t a m e n t e la de 
sapar ic ión de la playa de Las A renas c o m o lugar de baños. En la 
práct ica, es to supuso que la a tenc ión u rban izadora se desplazara 
hacia la playa de Ereaga, La Avanzada y N e g u r i . El c o m p o n e n t e es
pecu la t ivo de la c o m p r a de t e r r e n o s p r o c e d e n t e s de la ú l t ima de 
samor t i zac ión de comuna les l levada a cabo en 1894, es ev iden te . 
La m a y o r pa r te de estos t e r r e n o s f u e r o n c o m p r a d o s p o r José 
A m a n n , Enr ique A r e s t i y Va lent ín G o r b e ñ a , qu ienes cons t i t uyen en 
1903 la «Sociedad de T e r r e n o s de N e g u r i » . R e c o r d a r al e fec to que 
la fami l ia A m a n n estaba es t rechamen te re lac ionada c o n la c o m 
pañía del t ranv ía de Bi lbao a A l g o r t a , m ien t ras que A r e s t i y G o r 
beña estaban l igados al f e r r o c a r r i l de Santander a Bi lbao, C o m p a ñ í a 
que adqui r ía en 1900 las líneas de Bi lbao a Las A renas y Las A r e n a s 
a Plencia71. 

69 De las 2.000 acciones emitidas po r la Compañía del Ferrocarr i l de Bilbao a Las 
Arenas, la familia Agu i r re disponía de 650, esto es, el 32,5 por c iento del capital 
social. Además recib ieron una serie de «compensaciones» cuando estos transf i r ie
ron la concesión. Concre tamente , 28.000 pesetas en conceptos de estudios pre
vios, j un to con el depósi to de otras 45.000. Además la Compañía consti tuida se 
obligaba a entregar a los antiguos concesionarios, el 20 por c iento de las util idades 
que anualmente resultasen, una vez deducido de los productos líquidos la cantidad 
destinada al fondo de reserva hasta completar el 10 po r ciento del capital social, y 
un 6 por c iento para los accionistas. Ver, Ur r iba r r i , Félix, 1884, Escritura de cons
titución, estatutos y acta notarial de la Compañía del Ferrocarril Económico de ñilbao a 
Las Arenas. Imp. de la Revista Mercant i l . Bilbao. 
70 Ibarreta, Ado l fo , 1882, Memono del Ferrocarril Económico de Bilbao a Las Arenas. 
Bilbao, pág. 7. 
71 El p royec to para const ru i r una línea de las Arenas a Plencia era presentado en 
1888. El fer rocarr i l era planteado como una continuación de la Línea de Bilbao a 



Economía, población y ciudad 49 I 

Cons ignábamos al c o m i e n z o de este capí tu lo , c ó m o el d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o de Bi lbao n o se c i rcunscr ib ía ún i camen te al c í r cu lo u r 
bano de su pob lac ión , s ino que más b ien, adqui r ía su v e r d a d e r o 
signi f icado y po tenc ia l idad en t o d a la zona que se e x t i e n d e e n t r e 
la capital y la desembocadu ra de la Ría, p o r ambas márgenes , p e r o 
p r i nc i pa lmen te en la Izqu ierda. C u a n d o se p lantea la pos ib i l idad de 
c o n s t r u i r un t ranvía p o r las local idades pr inc ipa les de la margen 
izqu ierda, al m i s m o t i e m p o que se está p lan i f icando el f e r r o c a r r i l 
de Bi lbao a Por tuga le te , ex is te ya un t r e n m i n e r o en e x p l o t a c i ó n , 
t r e s en c o n s t r u c c i ó n y o t r o s dos en p r o y e c t o 72. A ñ a d i r a estos 
in tereses m i n e r o s , la fábr ica del C a r m e n y la de San Francisco de 
Múde la , para c o m p l e t a r el p a n o r a m a indust r ia l inicial. 

En e fec to , en 1875, José Z a r d a i n , vec ino de Sestao, so l ic i taba de la 
D i p u t a c i ó n de Vizcaya que se le cons iderase c o m o el p r i m e r o en 
la exp lo tac i ón de un p r o y e c t o para la c o n s t r u c c i ó n de un t ranvía 
de t r a c c i ó n an imal , que p a r t i e n d o de la Iglesia de San N ico lás , en 
Bi lbao, y pasando p o r Por tuga le te , t e r m i n a r a en Santurce73. El p r o 
y e c t o l lama la a tenc ión s o b r e la « e n o r m i d a d » del t r á f i c o que había 
de generarse en la zona y, más c o n c r e t a m e n t e , del g ran n ú m e r o 
de v ia je ros que ut i l izarían el t ranv ía e n t r e los pun tos e x t r e m o s , 
amén de la necesidad de p o n e r en comun i cac ión los d is t in tos cen 
t r o s de t r a b a j o que ya ope raban en la margen izqu ierda. El t r azado 
ar rancaba de la Plaza del A r e n a l , para r e c o r r e r el Bou leva rd , pasar 
p o r el p u e n t e de Isabel II y, p o r la calle de la Estación, e n t r a r «en 
la gran cal le p r o y e c t a d a de la nueva poblac ión»74 para r e c o r r e r l a 
en t o d a su ex tens ión hasta San Mamés . En este p u n t o t o m a r í a la 
c a r r e t e r a a Santurce ( p rop iedad de la D i p u t a c i ó n de Vizcaya) , que 
n o abandonar ía hasta el f inal de l t rayec to75. 

Las Arenas, «para llegar a A lgor ta , muy frecuentada en los meses de verano gracias 
al buen nombre que c o m o estación de baños t iene ya adquir ido (...) N o creemos 
exagerado clasificar a A lgor ta y Plencia como poblaciones ricas, especialmente la 
pr imera, y a ambas además c o m o de un porveni r y engrandecimiento notables den
t r o de un plazo relat ivamente breve». Ver , Arambarr ía, J.M, 1888, Proyecto de fe-
rrocarril de vía estrecha de Las Arenas a Plencia. Memoria que acompaña al proyecto 
entregado en el Ministerio de Fomento al solicitar la concesión del expresado ferrocarril. 
Imp. Vda. de Delmas. Bilbao. 
72 Algunos de los ferrocarr i les mineros y sus arrastres durante el año 1887, fueron 
los siguientes. Ferrocarr i l de Tr iano, const ru ido y explotado por la Diputación de 
Vizcaya. Duran te el año 1887 habría t ranspor tado un to ta l de 1.734.306 Tn . Fe
r rocar r i l de la Orcone ra , en explotación desde 1877, habiendo movil izado 
1.056.261 T n . Bilbao River Cantabrian Railway Co. , en funcionamiento desde 1876, 
arrastrando en el año señalado un to ta l de 898.523 Tn . El fe r rocar r i l de la Franco 
Belga, en explotación desde 1880, y con una producción de 541.902 T n . Ferrocarr i l 
de Luchana Mining, con un mov imiento de minerales de 120.741 Tn . 
73 Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya, n.0 44, fo l io 173, con fecha 9 de oc
tubre de 1875. La pet ic ión se hacía de acuerdo al Dec re to Ley de 14 de noviembre 
de 1868. 
74 Se ref iere a La Gran Vía D o n Diego López de Haro. N o obstante, y dado que 
se habría retrasado el m o m e n t o de su apertura, el tranvía t ranscurr i r ía por la Calle 
de Hur tado de Amézaga hasta Vista Alegre. 
75 Arch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Arch ivo Admin is t ra t ivo . Carpeta n.0 
1.628-20, expediente n.° 3 B. Tranvía de Bilbao a Santurce. 
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A pesar del ímpe tu c o n que se habían in ic iado los t r á m i t e s para la 
conces ión del t ranv ía , lo c i e r t o es que a p r inc ip ios del año 1881 
aún no habían dado c o m i e n z o las obras . El r e t r a s o venía m o t i v a d o , 
e n t r e o t r a s causas, p o r q u e aún n o se había d i luc idado la c o n s t r u c 
c ión de un puen te me tá l i co s o b r e el r ío Ga l i ndo , en Baracaldo. N o 
fa l t a ron o t ras causas, más signif icativas quizá, c o m o las rec lamac io 
nes in terpuestas p o r la compañía del t ranv ía de Bi lbao a Las A r e 
nas, « c o n el in jus t i f icado y p o c o ca r i ta t i vo f in de e n t o r p e c e r y d i 
latar la e jecuc ión del ( t ranvía) de Bi lbao a Santurce» 76. Es ev iden te 
y está cons ta tado , el no tab le i n c r e m e n t o del vec inda r i o en estos 
ayun tam ien tos de la margen izqu ie rda , así c o m o el desa r ro l l o de 
nuevas instalaciones indust r ia les y m ineras , a med ida que t r ans 
cur r ía el t i e m p o . Y sin e m b a r g o , t odas aquellas personas que t u 
v ie ran la i n tenc ión de d i r ig i rse desde Bi lbao a esta zona, de no ha
c e r l o a p ie, debían t o m a r el t ranv ía de la margen derecha , para 
a t ravesar la Ría t a n t o a la ida c o m o a la vue l ta . En estas c o n d i c i o 
nes, se c o m p r e n d e el in te rés de la compañ ía del t ranv ía de Las 
Arenas77 p o r d i f i cu l ta r al m á x i m o la c o n s t r u c c i ó n de un t ranv ía p o r 
la o r i l l a opues ta . N o obs tan te , el t ranvía de Bi lbao a Santurce era 
inaugurado el 22 de abr i l de 1882, p e r o ún i camen te desde la capital 
vizcaína hasta el D e s i e r t o (Baraca ldo) . La e x p l o t a c i ó n c o m p l e t a 
hasta Santurce se real izaría al mes s iguiente. P rev iamen te , Z a r d a i n 
había ced ido la conces ión en f a v o r de Gaspar Leguina y Laureano 
G ó m e z Santa María, que a su vez la t raspasaba en ven ta a José Félix 
V i t o r i a y V í c t o r M a r u r i y Palme. La Compañ ía se cons t i tu ía c o n un 
capital social de 2,5 m i l l ones de pesetas, d i v id ido en 5.000 acc iones 
de 2.000 reales cada una78. El m o v i m i e n t o de v ia jeros y t r á f i co de 
mercancías será no tab le , c o m o t e n d r e m o s ocas ión de c o m p r o b a r , 
a pesar de la c o n s t r u c c i ó n p o c o t i e m p o después del F e r r o c a r r i l de 
Bi lbao a Por tuga le te . 

En e fec to , muchas cosas habían camb iado desde que en 1858 e ra 
sol ic i tada p o r p r i m e r a vez, y p o r la «Sociedad C o n s t r u c t o r a de Fe
r r o c a r r i l e s Económ icos de España», la conces ión para c o n s t r u i r y 
e x p l o t a r una vía desde Bi lbao p o r A b a n d o a Portugalete79. Los 
cambios radicales que se suceden en el ú l t i m o c u a r t o del siglo X I X 
en el País Vasco, en genera l , y, en Vizcaya, en par t i cu la r , daban un 

76 Qu ien así se expresaba eran los Alcaldes de los Ayuntamientos afectados, c o m o 
el de San Salvador del Valle, Portugalete, Sestao, Santurce y o t ros de las Encarta
ciones (Balmaseda, Carranza, Güeñes, Zalla, etc.). Ver, A rch ivo de la Diputac ión 
Foral de Vizcaya. Sección Administ rat iva. Carpeta n.0 1.628-20, expediente n.0 4. 
77 La Compañía del Tranvía de Bilbao a Las Arenas y A lgor ta habría sol icitado la 
nulidad de la concesión del Tranvía de Santurce, alegando para ello «variar grave y 
esencialmente el p royec to pr imi t ivo , al terando su trazado y empleando o t ra fuerza 
distinta de la fuerza animal». Es c ier to que el Tranvía de Santurce planeaba el em
pleo de «máquinas», ateniéndose a las recomendaciones de la propia Diputac ión, 
que facultaba la in t roducc ión de cuantas mejoras se fuesen conociendo en el es
tablecimiento y explotación de los tranvías. Ñ o obstante, habrá que esperar hasta 
1896 para ver electrif icada la línea. 
78 Gaceta de los Caminos de H ie r ro , n.0 16, año XXVI I I . 22 de abril de 1883. 
79 Arch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Sección Administrat iva. Carpeta n.° 
1.620-1 I , expediente n.0 I. 
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nuevo signif icado social y e c o n ó m i c o a esta línea fé r rea . La margen 
izqu ierda de la Ría comenzaba a su f r i r una t r a n s f o r m a c i ó n e x t r a o r 
d inar ia , pasando de un paisaje n e t a m e n t e ru ra l a o t r o u rbano , d o n 
de el desa r ro l l o m i n e r o e indust r ia l ace le rado y los cambios d e 
mográ f i cos cons igu ientes, mode laban una soc iedad b ien d is t in ta a 
la hasta en tonces ex i s ten te . Las cond ic iones naturales del área p o r 
d o n d e t r a n s c u r r e esta línea de apenas 12 k i l ó m e t r o s , j u n t o con las 
t r ans fo rmac iones económicas y sociales a que da lugar, no pueden 
cal i f icarse más que de excepc iona les . La desapar ic ión de todas las 
t rabas fora les que impedían la e x p l o t a c i ó n de los r icos y abundan
tes c o t o s m i n e r o s de la zona, j u n t o c o n la ut i l izac ión de los nuevos 
m é t o d o s para la e laborac ión de aceros de gran cal idad, son los dos 
grandes h i tos e c o n ó m i c o s de la h is to r ia c o n t e m p o r á n e a vasca. Es 
ev iden te que los nuevos in tereses e c o n ó m i c o s , j u n t o con el c a m 
b io de hábi tos y menta l idades p r o p i o s ya de las sociedades de ma
sas, requer ían un s is tema de comun icac iones d i s t i n to al in ic ia lmen-
t e p rev i s to . 

Estas ideas f u e r o n las que recog ió Feder ico de Solaegui, qu ien so 
l ic i ta, en 1871 , la conces ión de un f e r r o c a r r i l desde el mue l le de 
Ripa a Portugalete80. La para l izac ión fo rzosa que su f r i e ron todas 
las act iv idades a t e n o r del con f l i c t o bé l ico car l is ta, así c o m o el he
c h o de que la línea fuese so l ic i tada p o r o t r a persona81, lo cual da 
m u e s t r a nuevamen te del r e n o v a d o in terés p o r los negoc ios v i n 
cu lados al t r a n s p o r t e , r e p e r c u t i e r o n en un cons iderab le re t raso en 
la puesta en marcha de este p r o y e c t o . Solaegui ob ten ía la c o n c e 
s ión p o r Real O r d e n de 15 de j un io de 1881 , aunque la cedía casi 
de i nmed ia to a la Compañ ía A n ó n i m a del Fe r roca r r i l de Bi lbao a 
Portugalete82. La e x p l o t a c i ó n del f e r r o c a r r i l se iniciaba, parc ia l 
m e n t e , hasta Baracaldo el 19 de m a r z o de 1888, s iendo inaugurado 
en su to ta l idad el 24 de s e p t i e m b r e del m i s m o año83. En ese p r i 
m e r año de exp lo tac i ón n o c o m p l e t a , la línea movi l izaba a un t o t a l 
de 686 .836 v ia jeros y 73.678 tone ladas, lo cual nos p r o p o r c i o n a 
una p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n de la po tenc ia l idad de este f e r r o c a r r i l 
con caracter íst icas n e t a m e n t e m e t r o p o l i t a n a s . 

Pe ro no so lamen te fue en los pueb los s i tuados a ambas márgenes 
de la Ría y los de las cuencas que ver t ían a ésta, d o n d e se i m p u l 
sa ron d iversos sistemas de t r a n s p o r t e para r e s p o n d e r a los i n te 
reses e c o n ó m i c o s y sociales que allí tenían lugar. La p rop ia capital 

80 Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya. A ñ o 187! . Suplemento al n.0 36. (Pág. 
146). 
81 Nos estamos ref i r iendo a Manuel Al lende. Ibidem, año 1871. Boletín n.° 56. (Pág. 
229-30). 
82 Félix de Ur r íbar r i (notar io) . A rch ivo H is tór ico Provincial de Vizcaya. Pro toco lo 
n.0 1.086. Folios 527-53 ! . 
83 Aprovechando la presencia de la Reina Regente en Bilbao, el p r imer viaje de la 
total idad de la línea se realizaba el 17 de sept iembre de 1888. Unos días más tarde, 
el 24, se procedía a la inauguración oficial con la presencia del entonces Min is t ro 
de Fomento, José de Canalejas, acompañado del D i rec to r de Obras Públicas, Diego 
Arias de Miranda. 
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vizcaína, co i nc i d i endo con el in ic io de los planes de Ensanche, era 
o b j e t o de n u m e r o s o s p r o y e c t o s para la c o n s t r u c c i ó n de varias lí
neas de t ranvías que aseguraran la c o n e x i ó n e n t r e los f o n d e a d e r o s 
y muel les de Bi lbao, c o n las estaciones de f e r r o c a r r i l cons t ru idas . 
En e fec to , en e n e r o de 1875, Miguel de A t r i s t a i n y Jane presentaba 
una so l i c i tud al A y u n t a m i e n t o de Bi lbao para que le conced iese la 
exp lo tac i ón de un t ranv ía (de t r a c c i ó n animal) que t r a n s c u r r i e r a 
p o r diversas calles del casco u rbano . La pe t i c ión de A t r i s t a i n e ra 
deb idamen te a tend ida , o b t e n i e n d o la ap robac ión del A y u n t a m i e n t o 
y del M i n i s t e r i o de F o m e n t o , ref le jada en la Real O r d e n de 19 de 
d i c i e m b r e de 1876. En ella se especif icaba c o n c lar idad que la au
t o r i z a c i ó n se c i rcunscr ib ía «en lo que se re f ie re a la zona mar í t ima 
o de los muel les de la Ría»84. La especi f icación del legis lador mues 
t r a c la ramen te cuál e ra el ob j e t i vo de este t ranvía, que n o era o t r o 
que p res ta r la c o b e r t u r a necesar ia al t r a n s p o r t e de mercancías en 
t r e los muel les de la margen derecha , los a lmacenes ded icados a 
la i n t e rmed iac i ón comerc ia l y la es tac ión del Fe r roca r r i l de Tude la 
a Bi lbao, s i tuada en la or i l la izqu ierda. 

A t r i s t a i n no e ra el ún ico que p re tend ía estab lecer líneas de t ranv ía 
para a p r o v e c h a r el in tenso m o v i m i e n t o p o r t u a r i o y comerc i a l de 
la Vi l la. En e fec to , en 1880, Francisco N icas io de Igartua, i m p u l s o r 
y p res iden te del C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n del Fe r roca r r i l C e n t r a l 
de Vizcaya, p resen taba una so l i c i tud de conces ión 85 de un t ranvía 
para el se rv ic io de los muel les de la ría de Bi lbao. En rea l idad, aún 
fal taban dos años para que esta línea de t r e i n t a k i l ó m e t r o s , que 
t r anscu r r i r í a e n t r e Bi lbao y D u r a n g o , comenza ra su e x p l o t a c i ó n . 
Igartua había deseado establecer , desde un p r i nc ip io , la es tac ión de 
este f e r r o c a r r i l en un lugar más c é n t r i c o , p e r o la es t rechez de las 
calles y el « a m o n t o n a m i e n t o » de las casas no hacía pos ib le acer
ca r lo a los n u m e r o s o s almacenes s i tuados a lo largo de la Ría y 
muel les del A r e n a l , d o n d e aún en tonces atracaban los buques. Para 
paliar en lo pos ib le estas d i f icu l tades y la distancia e n t r e A c h u r i 
( donde se ub icará f i na lmente la estac ión del Fe r roca r r i l C e n t r a l ) y 
el A r e n a l , separados apenas p o r k i l ó m e t r o y m e d i o , Igartua p r o 
ponía el es tab lec im ien to de un t ranvía a vapo r , para un i r aquel la 
con los a lmacenes y muel les. U n año después, Igartua mod i f i caba 
su p r o y e c t o inicial. Si, en un p r i nc ip io , el t ranvía ar rancaba de 
A c h u r i y llegaba hasta la Sendeja, aho ra p re tendía l levar lo hasta La 
Salve, d o n d e , al pa recer , la Junta de O b r a s del P u e r t o estudiaba 
c o n s t r u i r nuevos muel les y embarcade ros . 

Pero t a m b i é n la compañ ía del t ranvía de Bi lbao a Las A r e n a s y A l 
go r t a , en e x p l o t a c i ó n desde 1876, p re tend ía ab r i r d i ve rsos ramales 

84 Cava Mesa, Begoña, 1990, Historia del tranvía urbano en la villa de Bilbao (1884-
1945). Bilbao, pág. 25. La cita está tomada de la Colección Legislativa de España. 
Fomento, 19-12-1876. T o m o C X V I I , pág. 828. Madr id. 
85 Arch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Sección de Obras Públicas. G K - D C -
1694. Proyecto de tranvía para el servicio de muelles de la Ría de Bilbao. 
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en la capital86. En e fec to , en 1880 presentaban a la D i p u t a c i ó n de 
Vizcaya c u a t r o p r o y e c t o s de amp l iac ión . El p r i m e r o e ra una p r o 
longac ión de su línea actua l , desde la Plaza de San N ico lás , p o r la 
Ribera, hasta la es tac ión de A c h u r i . La segunda línea e ra p resen tada 
c o m o una b i fu rcac ión de la a n t e r i o r en el Bou leva rd del A r e n a l , 
para c o n t i n u a r p o r el Puente de Isabel II hasta los muel les de la 
estac ión del f e r r o c a r r i l de Tude la a Bi lbao, p r o l o n g á n d o s e después 
hasta la ant igua Plaza de T o r o s , ambos lugares s i tuados en el En
sanche. La t e r c e r a era un pequeño t r a y e c t o de apenas un cen tena r 
de m e t r o s , que med ian e n t r e el Bou leva rd y el ed i f ic io de la A d u a 
na, s i tuada en la Plaza de San N ico lás . N o es necesar io ins ist i r en 
que los t r e s p r o y e c t o s menc ionados hasta aho ra , se d i r igen a es
tac iones de f e r r o c a r r i l y a lmacén de aduanas, p u n t o és te de ob l i 
gado paso en el que tenían que hacer escala la m a y o r pa r te de 
mercancías que p roced ían de la vía mar í t ima . Hasta en tonces este 
t r a n s p o r t e e n t r e los muel les, estac iones y a lmacenes e ra rea l izado 
p o r el an t iguo s is tema de narr ias o med ian te ca r ros de pequeña 
capacidad. El c u a r t o p r o y e c t o «que f o r m a el c o m p l e t o de n u e s t r o 
s is tema de c i rcu lac ión u rbana», par t ía desde la estac ión del f e r r o 
car r i l de Bi lbao a Las A renas (s i tuada en la Sendeja) para r e c o r r e r 
el mue l le del A r e n a l y t e r m i n a r en la Ribera, e m p a l m a n d o c o n la 
vía que se dir igía a la es tac ión de A c h u r i . N u e v a m e n t e e ra el t r ans 
p o r t e de mercancías el que empu jaba este p r o y e c t o , al rec ib i r éstas 
«a b o r d o » para acarrear las a la aduana o a los o t r o s p u n t o s se
ñalados. 

Resultaba ev iden te , y así lo mani festaba la C o m i s i ó n Prov inc ia l de 
C a m i n o s de la D i p u t a c i ó n de Vizcaya87, la impos ib i l idad de real izar 
las iniciat ivas presentadas p o r Igar tua y la compañía del t ranv ía de 
Bi lbao a Las A r e n a s y A l g o r t a , dada la co inc idenc ia y es t rechez de 
las calles p o r d o n d e habían de instalarse, « m á x i m e t e n i e n d o en 
cuen ta que el t ranv ía u r b a n o ya (estaba) c o n s t r u i d o y en e x p l o 
tac ión en pa r t e del t r e c h o que ambos p r o y e c t o s so l ic i tan». Esto 
es, para 1880 ya func ionaba el t ranv ía e n t r e las estac iones de A c h u 
ri y del N o r t e 8 8 , r e c o r r i e n d o e n t r e ambas los muel les de la o r i l l a 
de recha y algunas calles del casco. Sin duda, este fue el pr inc ipa l 
ac t ivo que presentar ía A t r i s t a i n para que el A y u n t a m i e n t o dene 
gara las pe t i c iones señaladas, además de c o n s t i t u i r el p u n t o de par
t i da de la ex tens ión de las vías del t ranvía u r b a n o de Bi lbao. 

En e fec to , en abr i l de 1882 A t r i s t a i n habría so l i c i tado au to r i zac ión 
para es tab lecer una vía del t ranv ía u r b a n o hasta los muel les de la 
estac ión de A b a n d o , p e r t e n e c i e n t e ya a la C o m p a ñ í a de Fe r roca -

86 Arch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Sección de Obras Públicas. G K - D C -
2227. Proyecto de la red de tranvías urbanos de Bilbao. Ampl iac ión del Tranvía de 
Bilbao a Las Arenas y Algor ta. 
87 Arch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Sección Administrat iva. Carpeta 
1.626-18. Tranvía Urbano de Bilbao. 
88 La línea de Tudela a Bilbao era absorbida por la Compañía de los Ferrocarr i les 
del N o r t e en 1878. 
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r r i les del N o r t e , en su línea de Tude la a Bi lbao. Pe ro no será la 
única. N o m u e s t r a in te rés p o r las calles de la pob lac ión de la ma r 
gen de recha que p resentaban un r e d u c i d o n ú m e r o de almacenes 
y, que p o r lo t a n t o , darían r e d u c i d o m o v i m i e n t o a su t ranvía , para 
así estab lecerse p o r o t r a s c o m o la del P e r r o , Lo te r ía , M a t a d e r o , 
Ribera, Plaza de M e r c a d o y A c h u r i hasta la fábr ica de c u r t i d o s del 
Sr. Smi th . M ien t ras que p o r la margen izqu ierda, establece líneas 
p o r las calles de La S ier ra (hoy buenos A i r e s ) , calle Ibáñez de Bi l 
bao y B a r r o e t a A l d a m a r , p ro l ongándose t a m b i é n p o r la calle de la 
Estación hasta los a lmacenes de pequeña ve loc idad del Fe r roca r r i l 
del N o r t e y p o r la calle de Bailén hasta los a lmacenes de p e t r ó l e o 
de la c i tada es tac ión. C o n p o s t e r i o r i d a d , m a r z o de 1884, A t h s t a i n 
sol ic i taba nuevas ampl iac iones de su t ranvía. C o n c r e t a m e n t e , en la 
margen izqu ierda, establece dos ramales a p a r t i r de la estac ión de 
A b a n d o : u n o p o r La Plazuela de H u r t a d o de Amézaga y «un t r o z o 
de la c a r r e t e r a de Por tuga le te» ; el segundo p o r la calle San Fran
c isco hasta la Plaza de los t r e s Pilares (en Bi lbao La Vie ja) . T a m b i é n 
p r e t e n d e estab lecerse en la zona del Ensanche, p o r la calle de U r i -
b i t a r t e y muel les del m i s m o n o m b r e . M ien t ras t a n t o , c o m p l e t a la 
red en la margen de recha , estab lec iéndose p o r la calle de As c ao , 
Plazuela del I ns t i t u to e I t u r r i b i d e . O t r a línea que pa r te de la Sen-
deja, para c o n t i n u a r p o r la calle del C r i s t o y l legar a la de Recalde. 
Y un ú l t i m o ramal , que uni r ía la calle Jardines con Santa María89. 
Todas estas líneas r e s p o n d e n al t r a n s p o r t e exc lus ivo de m e r c a n 
cías, es to es, a la c o n e x i ó n de las estac iones ex is ten tes , los a lma
cenes que aún p ro l i f e ran en las calles de la margen derecha , adua
na, a lbóndiga, fábr ica de tabacos y de gas de Bi lbao. Todav ía habrá 
que esperar hasta el año 1887, para que se instalen en Bi lbao las 
p r ime ras líneas de t ranv ía para el uso p r e f e r e n t e de los v ia je ros , 
cosa que ya sucedía para los t ranvías de Bi lbao a Santurce y de 
Bi lbao a Las A renas y A l g o r t a . 

N o obs tan te , para estas fechas, el t ranvía u r b a n o había camb iado 
de conces iona r i o . En e fec to , A t r i s t a i n , ante la ex tens ión de la r e d 
de vías urbanas (más de siete k i l ó m e t r o s ) habría l levado a cabo 
diversas negoc iac iones para v e n d e r su conces ión a diversas pe r 
sonal idades bilbaínas, cues t i ón que se hacía efect iva en abr i l de 
1884, cons t i t uyéndose la compañ ía del t ranv ía u r b a n o de Bi lbao. 
N o será ésta la única y ú l t ima v ic is i tud p o r la que atravesaría esta 
soc iedad en lo que a su t i t u l a r i dad se re f ie re , t o d a vez que en ma r 
zo del año 1900 e ra t raspasada en favo r de la compañía del t ranv ía 
de Bi lbao a D u r a n g o y Ar ra t ia90 . 

En e fec to , la compañía del t ranv ía de Bi lbao a D u r a n g o y A r r a t i a 
fue o t r o de los p r o y e c t o s de t r a n s p o r t e que se susc i ta ron en los 

89 Arch ivo de la Diputación Fonal de Vizcaya. Sección de Obras Públicas. G K - D C -
2227. 
90 Sobre la creación de la Compañía del Tranvía Urbano de Bilbao y sus cambios de 
titularidad, resulta especialmente útil el l ibro de la profesora Cava Mesa, Begoña. His
toria del Tranvía Urbano de Bilbao (1884-1954). Op . C i t , págs. 35-49; 69 -9 ! ; 155-179. 
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a lbores del camb io de siglo, al ca lo r de los acon tec im ien tos e c o 
n ó m i c o s y sociales que estaban t e n i e n d o lugar en la soc iedad v iz
caína. La conces ión e ra o t o r g a d a en favo r de Ange l I t u r ra lde , p o r 
Real O r d e n de 8 de n o v i e m b r e de 1898, para c o n s t r u i r un «t ranvía 
de vapor»91 que, p a r t i e n d o de la Plaza de A r r i aga ( f ren te al Tea 
t r o ) , en Bi lbao, t e r m i n a r a en D u r a n g o , c o n un ramal de Lemona a 
Ceanu r i . N o parec ió ser un obs tácu lo ser io el hecho de que, desde 
1882, se exp lo ta ra y con e n o r m e é x i t o en sus resu l tados e c o n ó 
m icos , el f e r r o c a r r i l C e n t r a l de Vizcaya de Bi lbao a D u r a n g o . I t u 
r ra lde conf iaba en que el t ranv ía prestar ía m e j o r serv ic io a la p o 
b lac ión ru ra l y aún a la de la capital y pueb los cercanos c o m o D o s 
C am i nos , Basauri , Echévar r i , etc. , «pues to que pasa p o r las puer tas 
de sus casas, las salidas serían más f recuen tes y las paradas o es
tac iones m u c h o más numerosas» . En real idad el t ranvía de Bi lbao 
a D u r a n g o y A r r a t i a no l legó a exp lo ta r se c o n t r a c c i ó n a vapo r , 
t o d a vez que en f e b r e r o del año 1900 se au to r i zaba el camb io a 
t r a c c i ó n eléctr ica92, además de un buen n ú m e r o de var iac iones en 
su t r azado or ig ina l , cambios que a la p o s t r e hacían var ia r p o r c o m 
p le to sus cond ic iones . 

Prec isamente , una de las p r imeras act iv idades realizadas p o r la 
compañía del t ranv ía de A r r a t i a e ra so l ic i ta r el camb io de t r a c c i ó n 
animal a e léc t r i ca para las líneas del t ranv ía u rbano de Bi lbao, n o 
sin la f u e r t e opos i c ión del A y u n t a m i e n t o y de la Compañ ía Vizcaína 
de Electr ic idad93. 

La t r a n s f o r m a c i ó n y a u m e n t o de líneas del t ranv ía u rbano de Bi lbao 
fue no tab le desde la cons t i t uc i ón de la compañía , s iendo un f iel 
re f le jo de las d imens iones que estaba adqu i r i endo el p r o p i o En
sanche y Casco V ie jo b i lbaíno. Prueba de e l lo es que, para el año 
1904, la long i tud t o t a l de las vías alcanzaba los 12,5 k i l ó m e t r o s , 
c o n t a n d o ya con t r e s líneas para el m o v i m i e n t o de v ia jeros y d o c e 
para el t r a n s p o r t e de mercancías 94. Hay que señalar, n o obs tan te . 

91 Ver Arch ivo General de la Adminis t rac ión del Estado. (Alcalá de Henares). Sec
ción de Obras Públicas. Caja n.° 28242. Proyecto de Tranvía de Vapor de Bilbao a 
Durango y un ramal de Lemona a Ceanur i . La memor ia está f irmada en enero de 
1896, por Angel I turralde y el ingeniero Manuel Sacristán. También en Imp. E. de 
Cardenal. Bilbao, 1989. 
92 Ver Real O r d e n de 22 de febrero de 1900. 
93 La Compañía Vizcaína de Electricidad explotaba, conjuntamente, los Tranvías de 
Bilbao a Santurce y Bilbao a Las Arenas y A lgor ta , electrif icados desde 1896. Más 
adelante analizaremos las circunstancias de esta fusión. 
94 Las líneas de viajeros eran las siguientes: I. Línea del Ensanche, que comprende 
las calles de S. An ton io , Plza. de Santos Juanes, Plza. Vieja, Ribera, Arenal , Plza. de 
Arr iaga, Puente del Arenal , Calle de la Estación, Plza. Circular, Gran Vía, Astar loa 
y Mercado del Ensanche, para volver por la Calle de Bidebarrieta, Lotería, Banco 
de España, Portal de Zamudio y Ronda. 2. Línea del h ipódromo, que comprende 
las calles de Hur tado de Amézaga y Fernández del Campo, en la ida, para volver 
por las del Arenal , Plza. de S. Nicolás, Ascao, Plza. del Inst i tuto, Cruz, Portal de 
Zamudio y Artecal le, hasta empalmar en la Plza. Vieja con la anter ior línea. 3. Línea 
de Tívol i , que recor re las Calles de La Esperanza, Sendeja, Ayuntamiento , Campo 
Volantín hasta el Matadero. Las líneas dedicadas al t ranspor te de mercancías son 
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que la conces ión de las líneas que f o rmaban la red del t ranv ía u r 
bano de Bi lbao f u e r o n aprobadas, unas p o r el M in i s t e r i o de Fo
m e n t o , o t ras en p r o y e c t o p o r el G o b e r n a d o r Civ i l de Vizcaya, y 
las más p o r conces ión del p r o p i o Ayun tam ien to95 (ve r p lano I de 
las lineas de t ranvía antes de su e lec t r i f i cac ión) . Es aquí d o n d e r e -

Plano 

las siguientes: I. Plza. de Arr iaga y por los muelles del mismo nombre y la Sendeja, 
termina cerca del puente g i ra tor io del Ayuntamiento . 2. Muelle de la Sendeja para 
dirigirse a la fábrica de clavos del Sr. Echevarría, pasando también por la fábrica de 
gas. 3. Plza. Ci rcu lar y por la Calle de la Sierra (Buenos Ai res) , muelles de Ur ib i tar te 
y La Salve, te rminando en S. Mamés. 4. Puente del Arenal y por la Calle de Bailén 
a los almacenes de la Estación del N o r t e . 5. Hur tado de Amézaga hasta los muelles 
de carga de pequeña velocidad del citado fer rocar r i l . 6. Hur tado de Amézaga hacia 
la Plza. de Zabalburu, para entrar en la Calle de S. Francisco po r el Puente de 
Cantalojas. 7. Ribera para entrar en la Calle Sta. María y La Pelota. 8. Nuevamente 
desde la Ribera, f rente a la Calle de La Pelota, siguiendo por la del Perro, para 
empalmar con las líneas que pasan por la Calle Bidebarrieta y Lotería. 9. Tiene su 
origen en la Calle de la Sierra, para seguir por las del Príncipe y Ripa, para llegar 
al Puente del Arenal . 10. Plza. de Ur ib i tar te , f rente a la Aduana, para llegar a la 
albóndiga municipal, a través de la Calle de Barroeta Aldamar. I I. Barroeta Alda-
mar, para te rminar en la rampa de subida de la Alda, de Mazarredo. 12. Calle T ivo l i , 
f rente a Castaños, para llegar al O l impo . Ver, Boletín Oficial de la Provincia de 
Vizcaya, n.0 29, cor respondiente al 6 de febrero de 1904. (Pág. I 13). 
95 La legislación sobre ferrocarr i les y tranvías de tan profusa que es resulta, en 
muchas ocasiones, incomprensible. Habría que citar, en pr imer lugar, las Leyes de 
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sidían algunas de las rec lamaciones96 de la Compañ ía Vizcaína de 

E lec t r ic idad, denunc iando la i legalidad en la que habrían i n c u r r i d o 

varias líneas del U r b a n o al no a justarse sus conces iones a las dis

pos ic iones v igentes en tonces . N o obs tan te , es ev iden te que las de

nuncias hay que leerlas en clave de los per ju ic ios que podían oca

s ionar a la Vizcaína de E lec t r ic idad, la ex tens ión que estaba 

t o m a n d o el p r o p i o t ranv ía u rbano . El A y u n t a m i e n t o de Bi lbao, p o r 

su pa r te , pedía que la e lec t r i f i cac ión se h ic iera med ian te cables sub

t e r r á n e o s , denunc iando t amb ién el hecho de que el c a m b i o de 

t r a c c i ó n imped i r ía , en algunas calles, el l ib re t r á n s i t o de los ca r ros , 

y en o t r as , inc luso, el de las personas p o r el ancho de los vehícu los 

y la es t rechez de las mismas. 

Las denuncias n o l legarán a t é r m i n o . Para estas fechas e ra de c o 

n o c i m i e n t o púb l i co9 que una compañía , la Sociedad G é n é r a l e Bel-

ge d 'En t repr ises Eléct r iques, negociaba para consegu i r el c o n t r a t o 

de a r r i e n d o del t ranv ía u rbano de Bi lbao, es tando in teresada t a m 

bién en hacerse con las conces iones de la C o m p a ñ í a Vizcaína de 

E lec t r ic idad, que exp lo taba los t ranvías de Bi lbao a Santurce98 y de 

Bi lbao a Las A r e n a s y A lgor ta99 . Para e l lo se cons t i tu ía , en ju l io de 

Ferrocarr i les servidos por t racc ión animal de 16 de jul io de 1864, la de Bases para 
la legislación de Obras Públicas de 23 de noviembre de 1868, la Ley de Ferrocarr i les 
de 1877, con su correspondiente reglamente de 24 de mayo de 1878. En cualquier 
caso, es de competencia de los municipios la concesión de tranvías urbanos y de 
los que ocupen vías municipales, pero ha de ser mediante la aprobación del p ro 
yecto por parte del Minister io de la Gobernac ión. Además, t o d o tranvía en que el 
m o t o r sea d is t in to al de sangre, era el Minister io de Fomento quien tenía que apro
barlos, así c o m o los expedientes de cambio de t racc ión. 
96 Ot ras hacen referencia a los cruces de vías ent re ambas compañías, jun to con 
la colocación de cables y postes para la electr i f icación del Tranvía Urbano de Bilbao. 
97 Arch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Sección de Obras Públicas. G K - D C -
2226.-04 «Para nadie es un secreto hoy en día que, adquir ido por una compañía 
belga el tranvía urbano, han sido también adquir idos los tranvías pertenecientes a 
la Compañía Vizcaína de Electricidad, po r lo menos en sus dos terceras partes de 
sus acciones...». 
98 La Compañía del Tranvía de Bilbao a Santurce había sol icitado del Minister io de 
Fomento el cambio de t racc ión animal po r la eléctrica, obten iendo la aprobación 
por R.O. de 29 abril de 1889. También obtenía de los ayuntamientos afectados y 
de la Diputación de Vizcaya, los permisos para establecer los postes y cables per
t inentes por las calles y carreteras pertenecientes a estas instituciones. Hay que 
recordar que el Tranvía de Bilbao a Santurce fue el p r imero de este género, en 
longitud y dificultades topográficas, que se electr i f icó en España. La total idad de las 
obras no estuvieron terminadas hasta enero de 1896. Para entonces, la línea ya 
estaba en manos de la Sociedad Colect iva José I. Amann y Compañía, que también 
explotaba el Tranvía de Bilbao a Las Arenas y Algor ta . El Tranvía e léct r ico ent re 
Bilbao y Santurce era inaugura el 27 de marzo de 1896, efectuando salidas cada 10 
minutos, y con un t iempo de reco r r i do ent re ambos ex t remos de 65 minutos apro
ximadamente. A rch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Sección Administrat iva. 
Carpeta n.0 1.628-20, expediente n.0 17. 

99 La pet ic ión para el cambio de t racc ión del Tranvía de Bilbao a Las Arenas y 
A lgor ta era solicitada por José Amann, D i rec to r Gerente de la Sociedad Colect iva 
José I. Amann y Compañía, siendo aprobada por el Minister io de Fomento por R.O. 
de 19 de dic iembre de 1895. La inauguración con t racc ión eléctrica ent re Bilbao y 
Las Arenas se producía el 9 de noviembre de 1896, siendo de tracción animal hasta 
Algor ta. La electr i f icación de toda la línea se producía, f inalmente, el 9 de marzo 
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1906, la Sociedad T r a m w a y s e t E léc t r ic i té de Bi lbao, hac iéndose 
cargo de la exp lo tac i ón de todas las líneas de t ranv ía que par t ían 
de la capital vizcaína, a e x c e p c i ó n del T ranv ía E léc t r i co de Bi lbao 
a D u r a n g o y A r r a t i a . 

En la tabla 5.3 p o d e m o s aprec ia r las conces iones de las d is t in tas 
líneas, ya e lect r i f icadas y exp lo tadas p o r la Compañ ía T r a m w a y s e t 
E léc t r ic i té de Bi lbao l00, así c o m o las fechas de inaugurac ión y r e 
ve rs i ón al A y u n t a m i e n t o , c o n un d e s a r r o l l o t o t a l de 14.648 m e t r o s 
(ún i camen te con tab i l i zamos las líneas urbanas de Bi lbao) . El desa
r r o l l o que la urban izac ión y ed i f icac ión iba a lcanzando en el En
sanche c o n el camb io de siglo, t i ene su re f le jo en la comp le j i dad 
de las líneas de t ranvía que se estab lecen s o b r e sus calles (ve r Pla
n o 2. del Ensanche y las líneas de t ranvía e lectr i f icadas a p a r t i r de 
1906). La tendenc ia del t ranv ía fue hacer las redes de sus vías lo 
más extensas posib les, c o n r e c o r r i d o s que cons t i t uye ran c i r cu i t os 
ce r rados , para que las comb inac iones fueran t amb ién lo más n u 
merosas posib les. C o n e l lo se conseguía una ut i l izac ión rac ional de 
los recu rsos , la m e j o r a del t r á f i co y su e x p l o t a c i ó n , amén de una 
sensible r educc ión en los t i e m p o s de espera. N i que dec i r t i ene 
que la red fue m e j o r a n d o sens ib lemente con el paso del t i e m p o , 
med ian te la c o n s t r u c c i ó n de vías dob les allí d o n d e las necesidades 
lo requer ían y la e x t e n s i ó n de la calle lo hacían pos ib le , así c o m o 
n u m e r o s o s apa r tade ros y camb ios de vías, c o n o b j e t o de m e j o r a r 
la ve loc idad comerc i a l . Es ev iden te que c u a n t o m a y o r fue ra la l o n 
g i tud de los apa r tade ros y m e n o s d e t e r m i n a d o s los pun tos de e n 
c u e n t r o de los t ranvías que c i rcu laban en sen t i do c o n t r a r i o , las pa
radas resul tar ían más co r tas y m e n o s f recuen tes , resu l tando un 
serv ic io más regular . 

El c u a d r o c o m b i n a las líneas de mercancías c o n las de v ia jeros , aún 
cuando la t endenc ia fue a que la mayor ía se exp lo ta ra en este ú l 
t i m o sen t i do , para lo cual hab i l i t a ron t amb ién c a r r e t o n e s para el 
a r ras t re de mercancías. El m o v i m i e n t o de v ia je ros fue no tab le , 
c o m o t e n d r e m o s ocas ión de ve r , quedando comunicadas las dos 
pa r te de la c iudad. El Casco V ie j o , d o n d e todav ía y p o r m u c h o 

del año siguiente. Las salidas ent re los ex t remos de la línea se hacían cada 20 mi 
nutos, desde la 5 de la mañana a las 10 de la noche. N o obstante, los t ramos in
termedios c o m o Olaveaga, Des ie r to , etc, se hacían con salidas cada 10 minutos. 
Por o t r o lado, hay que señalar que la Compañía Vizcaína de Electricidad era cons
t i tu ida el I de dic iembre de 1896, por escr i tura notarial otorgada por Francisco de 
Saracho. A part i r de esta fecha, la Vizcaína de Electricidad se hacía con todos los 
derechos de la Colect iva José I. Amann y Compañía. Ver, Diputación Foral de Viz
caya. Sección Admin is t ra t ivo . Carpeta n.0 1.627-19, expediente n.° 10. 
100 Existen diversas coincidencias en la dinámica empresarial de las compañías de 
tranvías que operaban en Bilbao y en Madr id . N o sólo coinciden en la tendencia 
de pasar de una fuer te atomización de compañías explotadoras, a una concentra
ción empresarial, sino también en la presencia de capital belga en ambos casos, 
incluso pertenecientes al mismo holding. Ver , Valenzuela Rubio, Manuel, 1989, 
Transpor te y est ructura metropo l i tana en el Madr id de la Restauración. Histor ia 
de una f rustración; en. La sociedad madrileña durante la Restauración. 1876-1931. Ma
dr id , pág. 384. 
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Plano 2 

t i e m p o aún, se m a n t u v i e r o n buena par te de los a lmacenes, m e r 
cados y es tab lec im ien tos comerc ia les de m a y o r impor tanc ia . Y el 
Ensanche, que veía a u m e n t a r su pob lac ión de manera lenta p e r o 
cons tan te , j u n t o c o n el es tab lec im ien to de numerosas sedes de 
bancos, compañías de seguros , casas de c o n t r a t a c i ó n de m e r c a n 
cías, edi f ic ios of ic iales, etc. , g e n e r a n d o un cons tan te m o v i m i e n t o de 
t raba jadores del s e c t o r t e r c i a r i o . 

El p a n o r a m a de los t r a n s p o r t e s púb l i cos u r b a n o s y s u b u r b a n o s 
en esta p r i m e r a fase, se c o m p l e t a b a c o n la c o n s t r u c c i ó n de los 
f e r r o c a r r i l e s que a r t i cu laban el espac io de l val le de Asua , p r ó 
x i m o a la cap i ta l . En e f e c t o , el 14 de m a y o de 1890, el G o b i e r n o 
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a u t o r i z a b a a Manue l Lecanda, la c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n de 
un f e r r o c a r r i l de vía e s t r e c h a desde Luchana ( t é r m i n o mun i c i pa l 
de E rand io ) a Mungu ía l01. Lecanda en tend ía que la p r o x i m i d a d a 
B i lbao de pueb los c o m o E r a n d i o , Lu jua o Sond ica , a la q u e s u r t e n 
de leche , ho r ta l i zas f rescas , f r u tas y o t r o s c o m e s t i b l e s , j u n t o c o n 
los « f r e c u e n t e s » viajes q u e hacían los hab i tan tes de la cos ta 
c o m o Baqu io o B e r m e o , e r a n a t r i b u t o s su f i c ien tes para d a r v ida 
a es te f e r r o c a r r i l . La m i s m a m e m o r i a de p r e s e n t a c i ó n del p r o 
y e c t o a f i rmaba n o ser de g ran i m p o r t a n c i a los i n te reses i ndus 
t r i a l es e x i s t e n t e s , sa lvo las pesquer ías , «pues está r e d u c i d o a a l 
g u n o s m o l i n o s y te je r ías , a u n q u e t i e n d e n a i r a u m e n t a n d o en la 
p a r t e mas p r ó x i m a » . 

T a m b i é n r e s p o n d e al a p r o v i s i o n a m i e n t o a l i m e n t i c i o c o t i d i a n o , la 
c o n s t r u c c i ó n y p o s t e r i o r e x p l o t a c i ó n del F e r r o c a r r i l de B i lbao a 
Lezama. El o b j e t i v o q u e i n f o r m a es te p r o y e c t o , que t a m b i é n d is 
c u r r e p o r el val le de A s ú a , e ra c o m u n i c a r B i lbao c o n m u n i c i p i o s 
p r ó x i m o s c o m o Begoña, D e r i o , Z a m u d i o o Lezama, que c o m o 
ya seña lamos c o n a n t e r i o r i d a d , f u e r o n p r o g r e s i v a m e n t e a n e x i o 
nados p o r la cap i ta l . El m o v i m i e n t o d i a r i o de v ia je ros lo es t i 
maban en 5 0 0 p e r s o n a s , en su m a y o r í a c o m p u e s t o p o r a ldeanos , 
lecheras , lavanderas , e tc , . q u e se desplazar ían c o t i d i a n a m e n t e a 
la c iudad para v e n d e r sus p r o d u c t o s , y que regresar ían el m i s m o 
día a sus casas. M i e n t r a s t a n t o , el t r á f i c o de mercanc ías apenas 
lo s i tuaban en q u i n c e t o n e l a d a s d iar ias l03. C o n estas p rem isas , el 
G o b i e r n o a u t o r i z a b a la c o n c e s i ó n a Juan U r r u t i a y B u r r i e l , de un 
f e r r o c a r r i l de vía e s t r e c h a e n t r e B i lbao y Lezama l04. La l ínea e r a 

101 Arch ivo del Congreso de los Diputados. Proposición de Ley del Sr. Agu i r re , 
sobre la concesión de un fe r rocar r i l de vía estrecha. Legislatura de 1889. También 
se puede ver en el Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya, con fecha 22-3-1890. 
En la misma legislatura se presentó o t ra proposic ión de ley, en este caso por el Sr. 
Ansaldo, sobre la prolongación hasta Bermeo, del Ferrocarr i l de Luchana a Munguía, 
aspecto éste ú l t imo que no se llevará a té rm ino . 
102 Proyecto del Ferrocarr i l de Luchana a Munguía. Memor ia descriptiva f irmada 
por el ingeniero Ernesto Hof fmeyer. Bilbao, 25-1 1-1889. Ver , Diputación Foral de 
Vizcaya. Sección Administ rat iva. Carpeta n.0 1.624-16, expediente n.0 I. 
103 Ver Arch ivo General de la Admin is t rac ión del Estado (Alcalá de Henares). Sec
ción de Obras Públicas. Caja n.0 27355. 
104 Arch ivo del Congreso de los Diputados. Proposición de ley del Sr. Martínez 
Aquer re ta para autor izar al Gob ie rno la concesión de un fer rocarr i l de vía estrecha 
ent re Bilbao y Lezama. Legislatura 1888-89. Señalar no obstante, que la R.O. de 
concesión no tendrá lugar hasta febrero de 189! . Con poster ior idad y una vez 
t ranscurr idos siete años del comienzo de la explotación de la línea, era presentada 
en el Congreso de los Diputados una proposic ión de ley por el Sr. Martínez Asenjo, 
en la que se pedía la modif icación del t razado de la línea y la construcción de un 
ramal a Go i r i (Sondica) para comunicar este fer rocar r i l con el de Luchana a Mun
guía. Las condiciones del t razado debían ser ext remadamente peligrosas, con pen
dientes muy elevadas y curvas de escaso radio. De ahí, quizá, el grave accidente 
sufr ido por un t ren de esta línea, el siete de jul io de 1894, que ocasionó no menos 
de 40 muer tos. Todas estas iniciativas se manifestarían f inalmente, en un proyecto 
para la construcción de varios túneles que mejoraran las condiciones del t razado, 
además del mencionado ramal. Ver , A rch ivo del Congreso de los Diputados, legis
latura de 1902. A rch ivo General de la Adminis t rac ión del Estado (Alcalá de He
nares). Sección de Obras Públicas. Caja n.0 28476. 
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i naugurada i n i c i a lmen te e n t r e Begoña y Lezama el 30 de m a y o de 
1894, e x p l o t á n d o s e la t o t a l i d a d e n t r e B i lbao y Lezama en m a y o 
del año s igu ien te . 

5.2.2. Movimiento de viajeros y tráfico de mercancías para 
una nueva ciudad y su entorno 

Resulta t ó p i c o señalar que el t r a n s p o r t e , t a n t o de v ia jeros c o m o 
de mercancías, es una de las necesidades colect ivas más i m p o r t a n 
tes de las sociedades inmersas en p rocesos de ace lerac ión ec o 
nómica . Y sin emba rgo , buena pa r te de los es tud ios h is tó r i cos se 
han c e n t r a d o más en el análisis de las cons t rucc iones , del t r azado 
de las líneas y sus caracter ís t icas técn icas, o de aspectos o rgan i 
zat ivos y f inanc ieros de las compañías, descu idando t o d o aquel lo 
que tenía que ve r c o n cuest iones c o m o la evo luc ión de los t rá f i cos 
y su re lac ión c o n los p rocesos p r o d u c t i v o s y sociales. La d i f icu l tad 
p r o v i e n e de su eva luac ión, en ocas iones mo t i vada p o r la ausencia 
parcial de datos estadíst icos con la suf ic iente cal idad c o m o para 
pos ib i l i ta r su análisis en p ro fund idad . Pero t a m b i é n y específ ica
m e n t e en la c iudad, las d i f icu l tades surgen cuando t r a t a m o s de en 
c o n t r a r p r i m e r o , y cuant i f i car después, la re lac ión ex is ten te e n t r e 
el c r e c i m i e n t o del espacio u rbano y su e n t o r n o más i nmed ia to , con 
la c reac ión de nuevas in f raes t ruc tu ras de comun icac iones y su ex 
p lo tac ión . Es ev iden te que la c o n s t r u c c i ó n de t ranvías o de f e r r o 
carr i les suburbanos es tuvo es t r echamen te re lac ionada con los p r o 
cesos y m o d o s de ocupac ión del sue lo , es to es, c o n la local ización 
de las dist intas act iv idades comerc ia les e indust r ia les, p e r o tamb ién 
c o n la segregación espacial de las clases o g rupos sociales que ha
b i tan en este á m b i t o . Paolo Sica nos r ecue rda c ó m o la necesidad 
del desp lazamien to f ísico de las personas y cosas en la c iudad es
tar ía ligada a su ex tens ión y o rgan izac ión func iona l 10S. En def in i t iva, 
la es t ruc tu ra de la ciudad y su e n t o r n o nos rem i te a la división social 
y funcional del espacio l06, aspectos éstos que t r a ta remos de conoce r 
mediante el es tud io de la exp lo tac ión de los dist intos medios de 
t r anspo r t e u rbano e i n te ru rbano puestos a disposición de la pobla
c ión de Bilbao y los pueblos si tuados en su área de influencia. 

En e fec to , la c o n c e n t r a c i ó n del c o m p l e j o p r o d u c t i v o en Bi lbao y 
su e n t o r n o t r a j o cons igo un nuevo p r o c e s o de urban izac ión , ca
rac te r i zado p o r la f o r m a c i ó n de una ampl ia per i fe r ia con va lores y 
func iones d i ferenciadas, amén de la c o n s t r u c c i ó n de un d i s t r i t o 
cen t ra l — e l Ensanche—, que caminaba ine lud ib lemen te para a r r o 
garse los va lores de capi ta l idad pol í t ica y económ ica . A la apar ic ión 
de este cap i ta l ismo indust r ia l y f i nanc ie ro , habría que añadi r o t r o s 

105 Sica, Paolo, 1981, Historia del urbanismo. El siglo X IX. Ed. Inst i tuto de Estudios 
de la Administ ración Local. Madr id , pág. 46. 
106 Monclus, F.J. y O y ó n , J.L, 1990, La aproximación espacial en la historia urbana, 
en Historia urbana del Pía de Barcelona. Barcelona, vol II, pág. 596. 
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f ac to res que estarían í n t i m a m e n t e re lac ionados c o n la c o n c e n t r a 
c ión urbana, c o m o f u e r o n los camb ios de ac t i tudes y va lo res p r o 
pios de las sociedades de masas o las migrac iones del c a m p o a la 
c iudad. Señalábamos t a m b i é n , en ú l t ima instancia, el p r o t a g o n i s m o 
a d q u i r i d o p o r las él i tes indust r ia les y f inancieras, capaces de es
t r u c t u r a r func iona l y soc ia lmen te el espacio m e t r o p o l i t a n o , es to 
es, p lanear espacios zon i f i cados e c o n ó m i c a m e n t e y segregados 
desde la perspec t iva social . En este p r o c e s o , el t r a n s p o r t e u r b a n o 
de t r a c c i ó n animal p r i m e r o y e l é c t r i c o más t a r d e , así c o m o la ex is 
tenc ia de f e r r oca r r i l e s subu rbanos , posib i l i tar ía p r i m e r o y d e t e r 
minar ía después un d e s a r r o l l o en zonas hasta en tonces inaccesibles 
p o r su distancia al c e n t r o de la c iudad o a las áreas de m a y o r c o n 
cen t rac ión indus t r ia l . 

Tabla 5.4: Movimiento de viajeros del Tranvía Urbano de Bilbao. 
Relación viajeros habitantes 1897-1921 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
191 I 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
Í 9 I 8 
1919 
1920 
1921 

Viajeros 

819.584 
755.018 
830.863 
977.956 

1.050.802 
1.097.553 
1.171.104 
1.792.667 
1.184.982 
1.261.730 
1.188.300 
1.536.522 
2.390.448 
2.849.591 
2.938.568 
3.373.003 
3.884.859 
3.972.749 
4.045.053 
4.501.776 
4.850.205 
5.713.205 
5.787.959 
6.065.038 
5.607.775 

Mercancías 
(Tn) 

41.363 
40.882 
43.830 
40.638 
39.154 
39.1 18 
55.233 
38.530 
35.908 
33.427 
30.875 

32.197 
31.415 
41.353 
67.107 
59.384 
62.757 
81.872 
71.535 
55.485 
52.371 
49.028 
34.652 

Habts. 

83.306 

93.536 

I 12.819 

Viaj./hab. 

I 1,74 

30,47 

53,76 

Tn./hab. 

0,53 

0,34 

0,43 

Fuente: Los datos del mov imien to de viajeros proceden de las memorias de la C o m 
pañía Tramways & Électr icité de Bilbao y de diversos anuarios estadísticos, c o m 
pletados con los que presenta Begoña Cava Mesa.: Histor ia de la Compañía del 
Tranvía Urbano de Bilbao. 1884-1954. Tesis Doc to ra l , Universidad de Deusto , 
1988. Yol III, págs. 593 y 609. 

En la Tabla 5.4 se puede obse rva r la evo luc ión seguida en la ex 
p lo tac ión de la compañ ía del t ranv ía u r b a n o de Bi lbao, t a n t o en los 
p a r á m e t r o s que hacen al m o v i m i e n t o de v ia je ros , c o m o al t r ans -
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p o r t e de mercancías. Señalábamos más a r r iba c ó m o los or ígenes 
del t ranvía u rbano estaban e s t r e c h a m e n t e l igados al t r a n s p o r t e de 
mercancías e n t r e las estac iones del f e r r o c a r r i l , los a lmacenes, 
aduanas y muel les bi lbaínos, m ien t ras que el t r a n s p o r t e de v ia jeros 
no t i ene lugar hasta el año 1887. Sin emba rgo , la r e c o n s t r u c c i ó n 
de los t rá f i cos an te r i o res a 1897 nos ha s ido t o t a l m e n t e impos ib le 
de real izar. El c u a d r o t a m b i é n nos p resen ta los índices pe r cápita, 
es to es, el n ú m e r o de v ia je ros y tone ladas p o r habi tante, que sin 
duda es u n o de los más adecuados para obse rva r el desa r ro l l o de 
los t rá f i cos y su c o m p a r a c i ó n con el p r o d u c i d o en o t ras c iudades. 
Sin e m b a r g o , hay que señalar que só lo con tab i l i zamos los habi tan
tes de Bi lbao y no los de ayun tam ien tos anex ionados parc ia lmente , 
c o m o lo eran D e u s t o y Begoña, que e x p e r i m e n t a r o n un f u e r t e c r e 
c i m i e n t o demográ f i co c o m o consecuenc ia de su p r o x i m i d a d con la 
capital y que , p o r lo t a n t o , b ien pud ié ramos haber los sumado a los 
de ésta. Podemos señalar dos fases en la exp lo tac i ón del t ranvía 
u rbano de Bi lbao. 

La p r i m e r a se ex tender ía hasta 1906, es to es, cuando la exp lo ta 
c ión aún se hacía exc lus i vamente med ian te la t r a c c i ó n animal . Re
c o r d a r que en esta fase ún icamen te ex is t i r ían t res líneas dest inadas 
especí f icamente al m o v i m i e n t o de v ia jeros l07, un iendo el Casco 
V ie jo c o n aquellas zonas del Ensanche de A lb ia que para estas fe
chas ya estaban urbanizadas, c o m o es el caso de las calles de la 
Estación, H u r t a d o de Amézaga , pa r te de la G r a n Vía y del M e r c a d o 
N u e v o del Ensanche, así c o m o la zona del C a m p o de Vo lan t ín y 
Castaños, estas dos ú l t imas situadas en la margen derecha. El r es to 
de líneas, doce en t o t a l , aún se dedicaban exc lus ivamente al t r ans 
p o r t e de mercancías. A ú n así, el n ú m e r o de v ia jeros no es des
deñable l08, pasando de 819 .584 d u r a n t e el p r i m e r año del que dis
p o n e m o s de da tos f iables, a 1.792.667 en 1904. Bi lbao apenas si 
cuen ta con 83.000 personas al camb io de siglo, lo que nos da un 
índice de ut i l izac ión del t ranv ía escaso, de apenas I 1,74 viajes p o r 
hab i tante , c o m p a r a d o c o n las cifras que presentan c iudades c o m o 
Barce lona 109 que llegan a ser de 50 viajes per cápi ta en 1887. O y ó n 
es t ima que el t ranvía, en la etapa de la t r a c c i ó n an imal , había s ido 
un m e d i o de t r a n s p o r t e u t i l i zado de manera m u y p r e f e r e n t e p o r 
los g r u p o s más pr iv i leg iados. Para e l lo se apoya no só lo en los ba
jos índices de ut i l ización de este m e d i o . T a m b i é n en la escasa m o 
vi l idad de las clases más popu lares . O a las tar i fas elevadas, que 
para el caso de Barce lona osci lar ían e n t r e los 18 y 30 c é n t i m o s . 

107 Cif. nota n.° 95. 
108 Alvargonzález, Ramón.: O p . Ci t . Las cifras del mov imiento que presenta el t ran
vía de tracción animal de Gi jón son muy similares, aunque eso sí, la población de 
la ciudad Astur iana es sensiblemente menor a la bilbaína. N o obstante, el t ráf ico 
de Gi jón se realiza fundamentalmente hacia el área de esparcimiento y oc io de la 
ciudad, siendo en este caso las cifras de t ráf ico menores a las que presenta el T ran
vía de Bilbao a Las Arenas y A lgor ta , págs. 145-147-153. 
109 O y ó n , José Luis, 1992, «Transpor te caro y crecimiento urbano. El t ráf ico t ran
viar io en Barcelona, 1872-1914». Ciudad y T e r r i t o r i o , n.0 94. Homenaje a An ton io 
Bonet Cor rea , pág. I 13. 
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d e p e n d i e n d o de la m e n o r o m a y o r lejanía respec to del c e n t r o de 
la c iudad. Las cifras de ut i l izac ión del t ranvía los f ines de semana, 
en las que observa un i n c r e m e n t o no tab le , apoyar ían t a m b i é n su 
tesis. 

A n u e s t r o e n t e n d e r el caso de Bi lbao p resen ta c ier tas pecu l ia r i 
dades. Des taca r en p r i m e r lugar, que Bi lbao en 1900 sigue s iendo 
una capital modes ta , s o b r e t o d o sí la c o m p a r a m o s c o n Barce lona. 
U na c iudad re la t i vamen te p o c o ex tensa, que aún podía r e c o r r e r s e 
a pie de un p u n t o a o t r o sin d i f icu l tad, de ahí que las ci fras de 
ut i l ización del t ranv ía aún no rev is tan mucha impo r tanc ia . U n es
pacio u r b a n o d o n d e la m a y o r pa r te de su pob lac ión sigue c o n c e n 
t r á n d o s e en el casco an t iguo o en «las afueras», a t e n o r de las 
d i f icu l tades que tenían para hacer lo en el Ensanche p o r la espe
culac ión a la que fue s o m e t i d o . Señalar t amb ién c ó m o buena pa r te 
de las act iv idades industr ia les estarían situadas, p o r su p r o p i a na
tura leza, fue ra de la c iudad y en los mun ic ip ios co l indantes de la 
margen izqu ie rda de la Ría y cuencas bajas del N e r v i ó n o Ibaizabal, 
razón p o r la cual la mayor ía de los t raba jadores t o m a r í a n o t r o s 
med ios de t r a n s p o r t e para d i r ig i rse a sus c e n t r o s de t raba jo . Re
lac ionado d i r e c t a m e n t e c o n es to ú l t i m o , hay que ind icar que la p o 
b lac ión act iva de Bi lbao e ra de apenas 37.000 personas con el c a m 
bio de siglo, ci fra que asciende hasta 42.000 según el censo de 1910. 

Tabla 5.5: Clasificación por sectores de la población activa de Bilbao. 
Censos de 1900 y 1910 

Tota l . Act . 

Tasa Act . % 
Agr icul . % 
Industr. % 
Servlc. % 

1900 

Hb 

25.620 

64,59 
32,27 
33,88 
35,13 

Mj 

13.617 

30,88 
12,90 
31,92 
55,18 

36.907 

44,06 
27,16 
28,09 
44,75 

1910 

Hb 

27.310 

62,84 
29,51 
30,92 
39,58 

Mj 

14.776 

29,51 
39,95 
10,4! 
49,64 

42.35! 

45,28 
32,96 
23,57 
43,47 

Fuente: Elaboración propia a part i r de los datos censales de Bilbao, agrupados por 
profesiones, y suministrados por el Laborator io de Demografía del Depar tamento 
de Histor ia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. 

En el c u a d r o p o d e m o s v e r la clasif icación p o r sec to res de la p o 
b lac ión act iva de Bi lbao. A p u n t a r en p r i m e r lugar que el n ú m e r o 
de personas dedicadas a la agr icu l tu ra sin duda están s o b r e e s t i 
mados , t o d a vez que, no só lo inc luye a aquel los que se dedicaban 
parcial o t o t a l m e n t e a las labores agrícolas, t amb ién estarían e n 
cuadrados los p rop ie ta r i os - ren t i s tas (Ver Tabla 1.60 c o r r e s p o n 
d ien te al cap í tu lo I ) . N o obs tan te , v e m o s c ó m o el s e c t o r serv ic ios 
es el m a y o r i t a r i o , o c u p a n d o e n t r e un 35 y un 39,5 p o r c i e n t o para 
los h o m b r e s , m ien t ras que para las mu je res los índices superan el 
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50 p o r c i en to , empleadas s o b r e t o d o en el serv ic io persona l y d o 
més t i co . Por lo que hace al s e c t o r indus t r ia l , ve d i sm inu i r sus efec
t i vos al pasar del 33,8 según el censo de 1900 a 30,9 apenas d iez 
años después. Los da tos avalan la t endenc ia a la te rc ia r i zac ión de 
la act iv idad e c o n ó m i c a bi lbaína, es to es, a la c o n v e r s i ó n del d i s t r i t o 
cen t ra l del Ensanche en un área de negoc ios . 

Respec to a las tar i fas, las aplicadas p o r el t ranvía u rbano de Bi lbao 
son más bajas que las de Barce lona, en c o n c r e t o , 10 c é n t i m o s p o r 
b i l le te senc i l lo , p r e c i o que se man t iene sin var iac iones hasta los 
años t r e i n ta . N o s e n c o n t r a m o s , p o r lo t a n t o , c o n unas tar i fas n o 
exces ivamente elevadas y que además se man t ienen ina l terables 
d u r a n t e m u c h o t i e m p o , aspectos t o d o s el los que faci l i tarían un uso 
más co t i d i ano del t ranv ía c o n el t r a n s c u r s o del t i e m p o . 

Q u e Bi lbao con t i nuaba s iendo una c iudad de prov inc ias en los a l 
bo res del siglo X X , queda de man i f ies to en el c u a d r o s iguiente "0 . 
En él p o d e m o s v e r el t r á f i c o de t o d o t i p o de vehícu los que so
po r t aba uno de los pun tos neurá lg icos de la c iudad, c o n c r e t a m e n t e 
el Puente del A r e n a l , ún ico que exist ía para c o n e c t a r de manera 
d i rec ta el Ensanche de A lb ia con el Casco A n t i g u o . 

Tabla 5.6: Circulación de vehículos por el puente del arenal, 2 0 - 3 - 1 8 9 6 

Vehículos Ida Vuelta 

Coches 
Diligencias 
Carros de I muía 
Car ros de 2 muías 
Carros de 3 muías 
Carros de 4 o más muías 
Carros de bueyes 
Carros de mano 
Tranvía Urbano 
Tranvía Eléctr ico 

91 
2 

249 
169 
54 

I 
58 

162 
156 
42 

96 
2 

243 
170 
56 

61 
169 
156 
42 

El c ó m p u t o de vehícu los se habría rea l izado desde la seis de la 
mañana a las s iete de la t a r d e del día 20 de m a r z o de 1896. Po
d e m o s c o m p r o b a r c ó m o la m a y o r pa r te del aca r reo de mercancías 
aún se real izaba p o r med ios t rad ic iona les . La co inc idenc ia casi t o t a l 
e n t r e el n ú m e r o de vehícu los ascendentes y descendentes nos 
hace pensar que serían t r a n s p o r t e s c e r r a d o s , c o n t r a t a d o s prev ia 
m e n t e . En un segundo c ó m p u t o « d i u r n o » rea l izado el 16 de m a y o 
del m i s m o año , el o b s e r v a d o r contab i l i za algo más de dos mi l 
vehícu los de todas clases, espec ia lmente e n t r e las calles de la Es-

"0 Bilbao. Revista semanal, mercant i l , minera, industrial y marít ima. Organo oficial 
de la Cámara de Comerc io . A ñ o II, I 1-4-1896, n.0 5 ! , pág. 154. 
111 Ibidem. A ñ o II, 16-5-1896, n.° 56. (Pág. 546). 
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t a c i ón , Bailén y A m i s t a d . D e los 1.048 ascendentes, el 23,5 habrían 
t o m a d o esta ú l t ima calle para d i r ig i rse a los muel les, aduana, a l -
hónd iga y pa r te baja del Ensanche. El r es to , 76,5 p o r c i en to , c o n 
t inúa hacia la Plaza de la Estación p e n e t r a n d o el 26,6 en las ins
ta lac iones del f e r r o c a r r i l , m ien t ras que la G r a n Vía recoge el 28,5 
y el r es to subir ía p o r la calle de H u r t a d o de Amézaga hacia la es
tac ión de A m é z o l a . El m o v i m i e n t o descenden te es s imi lar , c o n 
1.050 vehícu los. Respec to al t ranv ía u r b a n o que aún sigue s iendo 
de t r a c c i ó n an imal , r e c o r d a r que además de las líneas que c ruzan 
el puen te , t i ene o t ras que t r a n s c u r r e n i n teg ramen te b ien p o r el 
Casco V ie jo , o b ien p o r el Ensanche. Las ci fras de mercancías 
t r anspo r tadas t amb ién son signif icativas, aunque un t a n t o i r r e g u 
lares, osc i lando e n t r e las 41 .363 tone ladas del año 1898 a 55.233 
en 1904, c i f ra que marca el p u n t o más a l to de esta p r i m e r a fase. 

La segunda fase en la e x p l o t a c i ó n del t ranv ía u r b a n o la s i tuamos a 
p a r t i r de 1906, fecha en la que todas sus instalaciones y conces io 
nes son ar rendadas a la Sociedad T r a m w a y s & E lec t r ic i té de Bi lbao, 
qu ien p r o c e d e de i n m e d i a t o a la reorgan izac ión y e lec t r i f i cac ión de 
las líneas ex is ten tes y la c reac ión de o t ras nuevas a med ida que en 
el Ensanche con t inuaban ab r iéndose calles y c o n s t r u y e n d o nuevos 
edi f ic ios. La e x p l o t a c i ó n e léc t r i ca com ienza en 1906 c o n 1.261.730 
v ia jeros , pasando a ser c u a t r o años más t a r d e 2 .849 .591 . Bi lbao no 
llega aún a los cien mi l habi tantes según el censo de 1910, p e r o ya 
el índice p e r cápi ta del t ranv ía u r b a n o ha ascend ido n o t a b l e m e n t e 
co locándose en 30,47 v ia j /hab. El i n c r e m e n t o en el n ú m e r o de via
j e ros hay que s i tua r lo en clave del p r o p i o c r e c i m i e n t o de la p o 
b lac ión bi lbaína, del t ras lado l en to p e r o pau la t ino desde el Casco 
V ie j o al Ensanche p o r pa r t e de los g r u p o s más a c o m o d a d o s , lo que 
ocasionar ía desp lazamientos regulares a los a lmacenes y t iendas 
que aún estaban situadas m a y o r i t a r i a m e n t e en la or i l la de recha . A 
t o d o es to habría que añad i r el a u m e n t o de la l ong i tud de los ra 
males "2 , la insta lación de dob les vías allí d o n d e las c i rcunstancias 
lo hacían necesar io y pos ib le , j u n t o c o n la c o n s t r u c c i ó n de nuevos 
apa r tade ros y cambios de vías, cues t iones que inf lu i r ían pos i t i va
m e n t e en la real ización de un serv ic io más regu lar y, p o r lo t a n t o , 
en los resu l tados "3 . Po r c o n t r a , el t r á f i c o de mercancías con t i núa 

112 Arch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Sección Obras Públicas. G K - D C -
2270. Cambio de m o t o r de sangre por eléctr ico ent re el Puente de San A n t ó n 
pasando por las Calles de Bilbao la Vieja y San Francisco. G K - D C - 2 2 3 1 . Proyecto 
de vía de la estación de mercancías del Ferrocarr i l de Santander hasta la Calle Fer
nández del Campo. G K - D C - 1 6 8 6 . Proyecto de vía por las calles de la Plazuela de 
Santiago, Portal de Zamudio , Tendería, C ruz y Ascao, te rminando en San Nicolás. 
G K - D C - 0 2 0 6 . Establecimiento de un tranvía por los Muelles de Ur ib i tar te hasta los 
diques. G K - D C - 2 2 2 8 . Proyecto para establecer doble vía de Hur tado de Amézaga, 
desde la terminación en la Plaza de Zabalburu, hasta el nuevo Hospital Civil de 
Basurto. GK-DC-2230 . Proyecto para establecer vías por las Alamedas de Recalde 
y Mazarredo y Calle Orue ta . Añadi r a estos ramales, la construcción de apartaderos 
y cambios de vía, cuya enumeración sería excesivamente prol i ja. 
113 «Le nombre des voyageurs a progressé notablement á la suite des extensions 
du réseau et du développement de la vil le» Tramways et Électricité de Bilbao. S.A. 
Memor ia del ejercicio de 1909. Ed. Bruxelles, Imp. Veuve Monnom. 
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de manera i r regu lar , no só lo d e b i d o a la conf l i c t iv idad laboral de 
cargadores y descargadores de gabarras, s ino t amb ién a que éste 
tenía que serv i rse en pa r te y c o m p e t i r p o r o t r o lado, con el t rans 
p o r t e t rad ic iona l e fec tuado p o r c a r r e t e r o s 114. 

C o n el in ic io y p o s t e r i o r t r a n s c u r s o de la G r a n G u e r r a eu ropea , 
el t ranvía u r b a n o de Bi lbao expe r imen ta r í a una fase m u y d inámica 
t a n t o en el t r a n s p o r t e de v ia jeros c o m o de mercancías. En e fec to , 
de los 3.972.749 v ia jeros mov i l i zados en 1914, se pasa a 5.713.205 
al t é r m i n o del con f l i c t o bé l i co , c i f ra que con t i núa ascend iendo para 
alcanzar los 6.065.038 en 1920. Para esta fecha el censo sitúa la 
pob lac ión bi lbaína en I 12.819 habi tantes, lo que supone un índice 
de ut i l ización de 53,76 viajes per cápi ta, índice que aún con t i núa 
m u y alejado de las cifras que p resen ta Barce lona ll5, p e r o que sig
nif ica casi qu in tup l i ca r los niveles alcanzados con los tranvías de 
t r acc i ón animal . La p r o p i a compañ ía a r renda ta r ia del t ranvía ur 
bano expresa c o n c lar idad los m o t i v o s del i n c r e m e n t o . «Grace aux 
dépenses faites p o u r l 'agrandissement de nos réseaux de t r a m w a y s 
e t p o u r l 'acquis i t ion d 'un ma té r ie l r o u l a n t c o n f o r t a b l e e t de g rande 
capaci té, les résul tas d ' e x p l o i t a t i o n c o n t i n u e n t á se d év e l oppe r 
d 'une fagon satisfaisante e t la p rog ress ion s 'accentue avec l 'habi-
t u d e que p r e n d le publ ic de se serv i r du t r a m w a y » "6 . N o cabe la 
m e n o r duda que este ú l t i m o aspec to es el más i m p o r t a n t e , es to 
es, el uso más co t i d i ano del t r a n s p o r t e p o r pa r te de la pob lac ión 
bilbaína, si t e n e m o s en cuen ta que son pocos los ramales que se 
c o n s t r u y e n en las fechas señaladas. En este sen t ido conv iene des
tacar el que se rea l izó en 1916 para a tende r las necesidades de 
I ra labarr i "7 , b a r r i o de chalets c o n s t r u i d o para las clases medias y 
que con t ras ta v i vamen te c o n las cond ic iones en las que habi taban 
los g r u p o s más des favorec idos ll8. 

114 «Les gréves genérales et le boycottage des patrons charret iers on t appor té una 
certaine per turbat ion dans les service des t ranspor ts de merchandises..». Ibidem, 
Memor ia del ejercicio de 1911. 
115 O y ó n , José Luis, 1992, «Transpor te caro y crecimiento urbano. El t ráf ico t ran
viar io en Barcelona, 1872-1914». Ciudad y T e r r i t o r i o , n.° 94. Homenaje a An ton io 
Bonet Cor rea , pág. 113. Si comparamos los tráf icos de los tranvías de Gi jón y Ur 
bano de Bilbao una vez electrif icados ambos, las cifras son netamente superiores 
en ésta últ ima ciudad. Ver, Alvargonzález, Ramón.: O p . Cit., pág. 163. 
116 Tramways et Électricité de Bilbao. S.A. Memor ia del ejercicio de 1912. Ed. Bru-
xelles, Imp. Veuve Monnom. 
117 El p royecto del barr io part ió del Sr. Irala, prop ie tar io de ter renos ent re la Plaza 
de Zabalburu, la Plaza de To ros y la estación de mercancías del Ferrocarr i l de San
tander. En estos ter renos constru i rá un barr io de calles anchas, chalets de varios 
tamaños, cada uno con su jardín, destinados a clases medias. El p royecto se habría 
iniciado en 1908, teniendo para 1914 una superficie edificada de 5.250 m2, que con 
los jardines cubría una extensión de 35.849 m2, habitados por 348 familias. Por su 
parte, la Compañía del Tranvía Urbano no tardaría en extender un ramal por este 
barr io , atendiendo no sólo a su población, en el mismo área se hallaban la fábrica 
de Marino Panadera, el Gob ie rno y Hospital Mil i tar. Ver, A rch ivo de la Diputación 
Foral de Vizcaya. Sección Obras Públicas. G K - D C - 5 1 9 . 
118 «La edificación de casas de obre ros en Bilbao viene siendo realmente un p ro 
blema cuya resolución se hace día a día más apremiante (...). Urge terminar cuanto 
antes con esos hacinamientos de familias en los barr ios habitados por las clases 
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Mien t ras t a n t o , el t r a n s p o r t e de mercancías p o r m e d i o del t ranv ía 
u r b a n o de Bi lbao v ive sus años más g lo r i osos , sin duda enmarcados 
en la in tensi f icac ión de la act iv idad e c o n ó m i c a du ran te los años de 
la gue r ra , y que le l levan a mov i l i za r 81 .872 tone ladas du ran te el 
e je rc ic io de 1916, para i r descend iendo pau la t inamente c o m o efec
t o de la c o m p e t e n c i a de los vehícu los c o n m o t o r de ex p l os i ón , 
m e n o s su je tos a las r ig ideces que imponía la vía. 

Señalábamos más a r r i ba c ó m o la c o n c e n t r a c i ó n indust r ia l no se 
ubicaba de manera exc lus iva en la capi ta l , s ino que, más b ien, e ra 
en el cu rso bajo del val le del N e r v i ó n d o n d e tenía lugar este p r o 
ceso, cuya consecuenc ia más no tab le fue la c o n s t r u c c i ó n de un es
pac io u r b a n o a g l o m e r a d o en el que si tuarían un n u t r i d o g r u p o de 
pob lac iones con iden t idad p r o p i a gracias a la a l te rnanc ia de usos y 
de va lo res sociales. En la Tab la 5.7 p o d e m o s obse rva r el desa r ro l l o 
de los t ranvías de Bi lbao a Las A r e n a s y A l g o r t a y el t ranv ía de 
Bi lbao a Santurce, m e d i o s de t r a n s p o r t e que n o só lo a r t i cu l a ron 
los espacios ex is ten tes en ambas or i l las de la ría del N e r v i ó n , t a m 
bién e x p l o t a r o n áreas urbanas de la p rop ia capi ta l . 

Tabla 5.7: Movimiento de viajeros y mercandos del T.E.B., 1896 -1921 

1896 
1897 
1898 
1907 
1908 
1909 
1910 
191 I 
1912 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

Bilbao-Algorta 

l . l 15.372 
1.468.476 
1.705.577 
2.124.223 

4.490.716 

Viajeros/T.E.B. 

4.221.252 
4.488.136 
5.08 i .048 
5.343.721 
5.878.342 
6.910.246 
8.230.405 
9.460.491 

10.482.898 
10.382.651 
10.492.584 
10.293.881 

Merca. Tn . /T .E .B . 

123.834 
149.510 
107.669 
97.1 15 
90.860 
80.526 
59.021 

T.E.B. incluye al Tranvía de Bilbao a Las Arenas y A lgor ta , y el de Bilbao a Santurce. 

Mien t ras que el d i s t r i t o cen t ra l de Bi lbao se t r a n s f o r m a b a paula
t i n a m e n t e en un área de negoc ios y serv ic ios , la margen izqu ierda 
de la Ría, c o n una m a y o r presenc ia de espacios l ibres sería el lugar 
escog ido para c o n c e n t r a r buena pa r t e de las act iv idades indus t r ia -

trabajadoras, con esa promiscuidad de hombres, mujeres y niños que tan to con
tradice nuestra fama de pueblo cul to; urge sobre t o d o , con esas enfermedades epi
démicas que han tomado carta de naturaleza en esta Villa (...) que arranca de nues
t r o seno sin alarmas po r su misma frecuencia, centenares de víctimas». Comis ión 
de Fomento del Ayuntamien to de Bilbao. Informe fechado el 23-4-1901. 
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les de la p rov inc ia . A es to habría que añadi r la re lat iva cercanía de 
las exp lo tac iones m ineras , razones todas ellas suf ic ientes c o m o 
para real izar los es fuerzos necesar ios para d o t a r a t o d a esta área 
de la máx ima accesib i l idad. N o só lo e ra necesaria la c o n s t r u c c i ó n 
de embarcade ros , un p u e r t o e x t e r i o r en el A b r a o la canal ización 
de la Ría, t amb ién resu l taban impresc ind ib les o t r o s med ios de 
t r a n s p o r t e de v ia jeros y mercancías para d o t a r de la suf ic iente m o 
vi l idad a mun ic ip ios c o m o Baracaldo, Sestao, Por tuga le te o San-
t u r c e . T o d a esta área suf r i r ía una t r a n s f o r m a c i ó n ex t r ao r d i na r i a , 
pasando de un paisaje n e t a m e n t e ru ra l a o t r o u rbano . U n espacio 
d o n d e el desa r ro l l o indust r ia l ace le rado y los cambios demográ f i 
cos cons igu ientes, mode la r ían una soc iedad bien d is t in ta a la hasta 
en tonces ex is ten te , d o n d e se en t remezc lan las fábr icas, los m u e 
lles, las vías de los f e r r oca r r i l e s m i n e r o s y comerc ia les , j u n t o con 
las barr iadas de casas para los o b r e r o s emp leados en los d i fe rentes 
p rocesos p r o d u c t i v o s . 

El t ranvía de Bi lbao a Santurce j u n t o con el f e r r o c a r r i l de Bi lbao a 
Por tuga le te , f u e r o n los dos med ios de t r a n s p o r t e esenciales que 
c o m u n i c a r o n la capital y la o r i l l a i zqu ie rda de la Ría. El t ranvía de 
Santurce era inaugurado con t r a c c i ó n animal en mayo de 1882. 
Pe ro su ve rdade ra d imens ión y po tenc ia l idad n o la alcanzaría hasta 
su e lec t r i f i cac ión , c o m e n z a n d o su e x p l o t a c i ó n prov is iona l el I de 
f e b r e r o de 1896. La regu lar idad de los serv ic ios y las dist intas ta 
rifas aplicadas nos r e m i t e n necesar iamente a un uso más co t i d iano 
y popu la r de este t ranvía. En e fec to , el serv ic io daba c o m i e n z o en 
t r e Bi lbao y Santurce a las c inco y diez de la mañana, para a tende r 
a los o b r e r o s que se dir igían a sus c e n t r o s de t raba jo , y así suce
s ivamente , con in terva los de med ia h o r a hasta las seis de la noche , 
h o r a en el que el n ú m e r o de t ranvías en c i rcu lac ión se reducía. Las 
tar i fas se f i jaban de a c u e r d o a las cua t ros secciones de que disponía 
la línea "9 , c o b r a n d o ve in te c é n t i m o s p o r la p r i m e r a y a u m e n t a n d o 
de c inco en c inco p o r cada una de las siguientes. D isponía además 
de secciones especiales 120 a d iez c é n t i m o s y abonos vál idos para 
cuaren ta viajes (aumentados a c incuenta en 1897) p o r c inco pe
setas, m u y út i les p o r la rebaja que rep resen taba y que nos inducen 
a cons ide ra r la regu lar idad de los desp lazamientos para d e t e r m i 
nado t i p o de usuar ios 121. 

D e s a f o r t u n a d a m e n t e no h e m o s p o d i d o o b t e n e r da tos ind iv idual i 
zados s o b r e la exp lo tac i ón del t ranv ía de Bi lbao a Santurce. U n i -

119 Bilbao-Olaveaga; Olaveaga-Desierto; Desier to-Portugalete; Portugalete-Santur-
ce. C o n poster ior idad únicamente serían tres las secciones. Bilbao-Sestao; Luchana-
Portugalete; Portugalete-Santu rce. 
120 Bi lbao-Zabalburu; Zorroza-Luchana; Luchana-Desierto; Desierto-Urbinaga; La 
Vizcaya-Portugalete; Cocheras-Santurce. En 1900 son puestas a disposición de los 
usuarios otras secciones especiales: Olaveaga-Zorroza; Urbinaga-La Vizcaya. 
121 La Compañía ofrecía otras tarifas, como las tarjetas de abono, personales e in-
trasferibles, que eran válidas para circular durante un mes sin limitaciones en todos 
los coches de servicio y tantas veces al día c o m o se deseara, por un precio de 20 
pesetas. También se podían alquilar coches, reducciones para niños, etc. 
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camen te d i s p o n e m o s de las cifras de v ia jeros y mercancías de la 
C ompañ ía del T ranv ía E léc t r i co de Bi lbao (ver c u a d r o ) , soc iedad 
que exp lo ta r ía c o n j u n t a m e n t e los t ranvías de la margen izqu ierda 
y de recha de la Ría. En cua lqu ie r caso, el é x i t o de la e lec t r i f i cac ión 
de las líneas deb ió ser fu lgu ran te l22, t o d a vez que al año s iguiente 
de su en t rada en f u n c i o n a m i e n t o , la soc iedad a r renda ta r ia T r a m -
ways & É lec t r ic i té de Bi lbao so l ic i taba una mod i f i cac ión de d e t e r 
m inados ar t ícu los del r e g l a m e n t o de e x p l o t a c i ó n . N o s r e fe r imos a 
la ob l i ga to r i edad de para r los coches a pe t i c ión de los v ia je ros para 
subi rse o apearse en cua lqu ie r lugar, salvo en curvas o pend ien tes , 
o la de avisar al c o n d u c t o r para que de tuv ie ra el t ranvía y así des
c e n d e r de él l23. «Estos p r e c e p t o s tenían razón de ser en los c o 
mienzos del serv ic io c o n t r a c c i ó n e léc t r i ca , en que las salidas se 
daban cada t r e i n t a m i n u t o s , o a lo s u m o cada ve in te , y cuando los 
v ia je ros que subían y bajaban eran re la t i vamente pocos , pues ha de 
t ene rse en cuen ta que , m ien t ras en 1897 el n ú m e r o de v ia je ros 
t r a n s p o r t a d o s fue de 2,6 mi l lones , en 1906 se e levó a 4,5 m i l l o 
nes» l24. El n ú m e r o de paradas en algunos t r a y e c t o s de la línea eran 
tan n u m e r o s o s «que resu l taba r a r o que los coches pud ie ran andar 
50 m e t r o s sin t e n e r que de tene rse» . Para pal iar la s i tuac ión en lo 
pos ib le , la compañía establecía s iete pun tos de parada ob l iga to r ia 
y 4 7 d iscrec ionales l25, que sin duda eran aún m u y n u m e r o s o s p e r o 
que tenían la v i r t u d de regu lar izar un t a n t o la marcha. Precisa
m e n t e , en el n ú m e r o de paradas del t ranvía res ide una de las claves 
de su é x i t o . La o t r a estaba en la apl icac ión de tar i fas más reduc idas. 
M ien t ras que el f e r r o c a r r i l de Bi lbao a Por tuga le te , su más i n m e 
d ia to r ival al r e c o r r e r t r a y e c t o s para lé leos, d isponía ún i camen te de 
o c h o estac iones ( i nc luyendo las del p r i nc ip io y f inal del t r a y e c t o ) , 
el t ranv ía podía real izar hasta 54 paradas (muchas de ellas estaban 
situadas en el m i s m o casco u r b a n o bi lbaíno), o f r e c i e n d o a los usua
r ios un serv ic io más c ó m o d o y p r ó x i m o de abo rda r , de m a y o r r e 
gu lar idad de h o r a r i o s y que en ú l t ima instancia, a p r o x i m a b a más al 
v ia je ro a su p u n t o de des t i no . 

122 El éx i to de la Compañía habría animado a ésta a proyectar diversos ramales 
para aumentar la longitud de la red y captar un mayor número de viajeros. Entre 
ellos destacar el p royec to de establecer un ramal desde la estación de t ren de Por
tugalete hasta la playa del Salto. Recordar que la playa de Portugalete era una de 
las que compartía el favor de la colonia veraniega. N o obstante, la ejecución de las 
obras del Puerto del Abra y la misma ubicación de Portugalete, repercut ie ron en 
la desviación de este t ipo de servicios hacia la Margen Derecha. Pero hubo o t ros 
proyectos, como el de establecer una línea de tranvía desde el Des ier to (Baracaldo) 
hasta Luchana y Or tue l la . O la ampliación del tranvía desde su terminación en San-
turce , a lo largo del Puerto Exter io r y hasta el rompeolas. Ver , A rch ivo de la D i 
putación Foral de Vizcaya. Sección Obras Públicas. GK-DC-0075 ; GK-DC-0238 ; 
G K - D C - 0 4 0 8 . 
123 Tranvía Eléctr ico de Bilbao. Reglamento para la explotación. Bilbao, 1900. Imp. 
y Ene. de Luis Dochao. Ar t ícu los 9.°, 15.° y 16.°. 
124 Es muy posible que la cifra de 4,5 mil lones de viajeros corresponda a la suma 
de viajeros del Tranvía de Bilbao a Las Arenas y A lgor ta , y al de Bilbao a Santurce. 
A rch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Sección Obras Públicas. GK-DC-0073 . 
Compañía Vizcaína de Electricidad. Nuevo Reglamento de explotación. 
125 El nuevo reglamento era aprobado po r la Compañía en febrero de 1908. 
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En la Tabla 5.7 p o d e m o s aprec ia r el desa r ro l l o del t ranvía e léc t r i co 
de Bi lbao, con una exp lo tac i ón que pasa de 4 .221.252 v ia jeros en 
1907 a 10.492.584 mov i l i zados d u r a n t e el e je rc ic io de 1920, de los 
cuales algo más de seis mi l lones lo f u e r o n med ian te el t ranvía de 
Bi lbao a Santurce. Hay que señalar para una m e j o r va lo rac ión de 
estos datos , que el f e r r o c a r r i l de Bi lbao a Por tuga le te ún icamente 
t r a n s p o r t ó en las mismas fechas 2.775.500 v ia jeros , c i f ra sin duda 
i m p o r t a n t e p e r o que está m u y p o r deba jo de los índices alcanzados 
p o r el t ranvía. En cua lqu ie r caso, si sumáramos ambas ci fras, nos 
dar íamos v e r d a d e r a m e n t e cuen ta de los cambios demográ f i cos y 
sociales p r o d u c i d o s en la margen izqu ierda de la Ría en un espacio 
c o r t o de t i e m p o . 

La inaugurac ión de la t r a c c i ó n e léc t r i ca e n t r e Bi lbao y Las A renas 
tamb ién tenía lugar en 1896, c o n c r e t a m e n t e el 10 de n o v i e m b r e . 
Las salidas desde Bi lbao hasta Las A r e n a s comenzaban a las c inco 
y diez de la mañana, c o n una regu lar idad de ve in te m i n u t o s hasta 
las s iete de la t a r d e , m ien t ras que desde Las A renas se iniciaban 
una h o r a más t a rde . La compañía t a m b i é n tenía estab lec idos ho 
ra r ios más ampl ios , con un in te rva lo de diez m i n u t o s , en aquellas 
par tes del t r a y e c t o que eran más urbanas, caso de Bi lbao a O l a -
veaga y D e s i e r t o , área en la que se ubicaban t amb ién un buen n ú 
m e r o de fábricas y ast i l le ros, i n t en tando recoge r de este m o d o a 
t o d o s aquel los o b r e r o s que desempeñaban labores en esta zona. 
Las tar i fas e ran idént icas a las aplicadas en el t ranv ía de la or i l la 
opues ta , es tab lec iendo t r e s secc iones 126 con p rec ios de 20 a 35 
cén t imos y un buen n ú m e r o 127 de secciones especiales a 10 cén 
t i m o s para an imar al púb l i co a un uso más co t i d i ano del t ranvía. 
N o t e n e m o s constanc ia del v o l u m e n de v ia jeros mov i l i zados p o r 
el t ranvía de Las A renas en su etapa de t r a c c i ó n an imal , p e r o sí 
desde su e lec t r i f i cac ión, a lcanzando el m i s m o año de su inaugu
rac ión un t r á f i co de l . l 15.372 v ia je ros , que se dupl ican al p o c o 
t i e m p o , pasando a ser de 2.124.223 du ran te el e je rc ic io de 1907. 
Ese m i s m o año era sol ic i tada la ut i l izac ión de coches ce r rados y 
de m a y o r capacidad 128 (aptos para 57 personas) , p o n i e n d o en ev i 
dencia el paulat ino d e s a r r o l l o de la compañía y la « n o r m a l i d a d » en 
el uso del t r a n s p o r t e u rbano y subu rbano . 

U n o de los públ icos al que in ten tó captar el t ranvía fue la poblac ión 
f lo tante p r i m e r o y res idente después, que se dirigía hacia la playa de 

126 Bi lbao-Axpe; Luchana-Las Arenas; Las Arenas-Algor ta. Recordar que la electr i 
ficación desde Las Arenas hasta A lgor ta no se produ jo hasta el 9 de marzo de 1897. 
127 Bilbao-La Salve; Bot ica-Zor rozaur re ; Zorrozaure-Luchana; Luchana-Desierto; 
Des ier to -Axpe; Axpe-Fábricas; Fábricas-Las Arenas; Las Arenas-Algorta. 
128 «Además de la mayor capacidad de los coches, por la dimensión de sus plata
formas facilitarán la entrada y salida de los viajeros, acor tando el t iempo de paradas 
(...) La capacidad de los coches permi te establecer dos clases, medida reclamada 
por muchísimos viajeros...». Los nuevos vehículos dispondrían de dos compar t i 
mentos; uno de pr imera con 10 personas de pie y 9 sentadas; o t r o de segunda, 
con 30 y 18 respectivamente. Por su parte, muchos de los vehículos antiguos fueron 
t ransformándolos para el t ranspor te de mercancías. Arch ivo de la Diputación Foral 
de Vizcaya. Obras Públicas G K - D C - 0 0 7 6 
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Las Arenas, balnear io de la «Sociedad de Baños de Mar Bilbaínos» y 
demás establecimientos ho te le ros , de r ec reo y oc io cons t ru idos para 
satisfacer los gustos más exquis i tos de las élites provinciales y nacio
nales. Para este f in, la compañía no dudaría un instante en p royec ta r 
un ramal que se dir ig iera d i rec tamente hasta la playa de Las A r e 
nas l29, p r o y e c t o que no sería real izado toda vez que la cons t rucc ión 
del Puer to Ex te r io r , muel les de Santurce y con t ramue l le de Begoña 
p r o v o c a r o n de manera indi recta la desaparición de esta playa. El t ras
lado del balnear io a la playa de A l g o r t a y con el lo una m a y o r a tenc ión 
urbanizadora hacia esta área mot ivaría, f ina lmente, la cons t rucc ión de 
un ramal del t ranvía e léc t r ico para viajeros y mercancías desde La 
Avanzada hasta el Puer to de A l g o r t a l30. 

Pero éste n o e ra el ún i co púb l i co al que atendía el t ranv ía de Las 
A renas y A l g o r t a . La línea con taba c o n 57 paradas d iscrec iona les , 
muchas de ellas situadas en la o r i l l a de recha del casco b i lbaíno, des
t inadas al t r á f i co e s t r i c t a m e n t e u rbano . Pe ro o t ras estaban en 
D e u s t o , f r e n t e a es tab lec im ien tos industr ia les c o m o los Ta l le res de 
C o r t a d i , la Fábrica de T u b o s For jados, la Fábrica de c idos , el Ma
t a d e r o , E lect ra de Z o r r o z a , o los Tal leres de la Junta de O b r a s , la 
C a n t e r a de Cami ruaga o la Fábrica de V i d r i o , éstas ú l t imas situadas 
en Erand io y Lamiaco, aspectos que ev idencian la mu l t ip l i c idad de 
usos y púb l icos depend iendo de las dist intas áreas p o r d o n d e el 
t ranvía d iscur r ía . La línea con taba además con o t ras o c h o paradas 
ob l iga tor ias . C o n s e c u e n t e con esta pol í t ica de captar el m a y o r p ú 
b l ico pos ib le e i n c r e m e n t a r la regular idad de la marcha , la C o m 
pañía del T ranv ía E léc t r i co de Bi lbao cons t ru i r í a nuevos ramales 
c o m o el de Ibar reco landa l31, además de n u m e r o s o s apa r tade ros 132 
ante la impos ib i l idad de estab lecer vías dob les p o r la es t rechez de 
los t r a y e c t o s p o r d o n d e d iscurr ía , l legando a t e n e r una e x t e n s i ó n 
p r ó x i m a a los ve in t i c i nco k i l ó m e t r o s . Los 4 .490.716 v ia je ros m o 
vi l izados d u r a n t e el año 1920, cons t i t uyen una p rueba más del de 
sa r ro l l o a lcanzado p o r este m e d i o de l o c o m o c i ó n y de la p r o p i a 
margen de recha de la Ría. 

En e fec to , decíamos más a r r i ba que un e j e m p l o del ev iden te del 
in terés d e s p e r t a d o p o r los med ios de t r a n s p o r t e c o m o negoc io , 
lo ten íamos en el hecho de que en ambas márgenes de la Ría se 
susc i ta ron p r o y e c t o s que exp lo taban t r a y e c t o s parale los. 

129 Arch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Sección Administrat iva. Carpeta 
1627-19, expediente n.0 5. 
130 Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya, 29-12-191 I, n.0 286, fol io 1.285. La 
concesión de este ramal no estuvo exento de polémica, toda vez que también había 
sido sol icitado por T i m o t e o Go i r i en 1904, aspecto este ú l t imo que da cuenta del 
interés comercial que tenía la zona. Ver, A rch ivo de la Diputación Foral de Vizcaya. 
Sección Administrat iva. Carpeta 1627-19, expediente n.° 8. Ibidem, sección de 
Obras Públicas, G K - D C - 0 0 7 7 . La inauguración de este ramal tuvo lugar el 23 de 
agosto de 1913. 
131 Arch ivo de la Diputac ión Foral de Vizcaya. Obras Públicas, G K - D C - 0 6 2 8 . 
132 Ibidem. G K - D C - 1 6 8 0 ; GK-DC-2280 ; GK-DC-0124 ; G K - D C - 0 4 6 1 . 
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En e fec to , en la Tab la 5.8 p o d e m o s ve r el m o v i m i e n t o de v ia jeros 
del f e r r o c a r r i l de Bi lbao a Las A r e n a s y Plencia. La e x p l o t a c i ó n de 
esta línea p resen ta dos fases m u y def in idas. La p r i m e r a c o r r e s p o n 
der ía a su a p r o v e c h a m i e n t o c o m o línea i ndepend ien te , es to es, 
desde su inaugurac ión en 1887 hasta su adqu is ic ión p o r pa r te de 
la C o m p a ñ í a de los Fe r roca r r i l es de Santander a Bi lbao en 1901 , 
año en el que daría c o m i e n z o la segunda. La línea de Bi lbao a Las 
A renas atrav iesa numerosas d i f icu l tades desde el c o m i e n z o de su 
exp lo tac i ón . Unas de o r i g e n i n t e r n o y que hacen re fe renc ia a las 
carencias de mate r ia l móv i l suf ic iente y al hecho de n o d i spone r 
de una estac ión cabecera que es tuv ie ra bien ubicada en el casco 
b i lbaíno, lo cual le restaba e fec t iv idad. Y o t ras ajenas, es to es, la 
e n o r m e c o n c u r r e n c i a establecida c o n la inaugurac ión en 1888 del 
f e r r o c a r r i l de Bi lbao a Por tuga le te , que aunque d i scu r re p o r la o r i 
lla opues ta supuso la en t rada en liza de o t r o c o m p e t i d o r . Sin duda, 
la e lec t r i f i cac ión del t ranv ía de Bi lbao a Las A renas t u v o mayo res 
repercus iones negativas, c o m o puede observarse en el c u a d r o . 
M ien t ras que el f e r r o c a r r i l de Las A renas mov i l i zaba 628.935 via
j e ros en 1896, al año s iguiente que c o r r e s p o n d e c o n el camb io de 
t r acc i ón y p r i m e r o de e x p l o t a c i ó n c o m p l e t a del t ranvía , ún i camen 
t e se mov i l i zaban 484 .756 v ia jeros . R e c o r d a r al e fec to , que el t r a n 
vía part ía desde el c e n t r o m i s m o de Bi lbao, e fec tuando un sinfín 
de paradas p o r el casco u r b a n o y demás mun ic ip ios que e n c o n 
t raba a su paso, j u n t o c o n unos in te rva los en los serv ic ios de ape
nas ve in te m i n u t o s . M ien t ras que los v ia jeros que desearan t o m a r 
el f e r r o c a r r i l de Las A r e n a s debían desplazarse hasta M a t i c o y as
cende r un buen n ú m e r o de escaleras para acceder a los andenes, 
p resen tando además un serv ic io m e n o s regular en las salidas de 
los t renes . Q u i z á la única venta ja del f e r r o c a r r i l f r e n t e al t ranv ía 
estaría en la m a y o r rap idez y c o m o d i d a d del p r i m e r o r e s p e c t o al 
segundo. 

Los que sí o b t u v i e r o n ventajas de la c o m p e t e n c i a entablada e n t r e 
ambos med ios de l o c o m o c i ó n f u e r o n los usuar ios , f avo rec idos p o r 
la gue r ra de tar i fas que s o s t u v i e r o n para captar un m a y o r n ú m e r o 
de v ia jeros. As í , la compañ ía del f e r r o c a r r i l establecía en 1889 la 
tar i fa conoc ida p o p u l a r m e n t e c o m o del « p e r r o g rande» , de la que 
se bene f i c ia ron los v ia je ros de segunda clase en los días laborables 
de t o d o el año , salvo d u r a n t e la t e m p o r a d a est ival . A p a r t i r del 
año 1891 la ta r i fa e ra puesta en v i g o r y anulada según las c i r cuns
tancias p e r o a h o r a para los bi l letes de t e r c e r a clase, estab lec idos 
en un i n t e n t o de cap tar a los o b r e r o s que t rabajaban en los ta l le res 
y fábricas si tuadas en Luchana, Erand io o Lamiaco, además de in 
t e n t a r c o m p e t i r c o n el t ranv ía en m e j o r e s cond ic iones . 

C o n la exp lo tac i ón del f e r r o c a r r i l desde Bi lbao hasta Plencia a par
t i r de 190! daba c o m i e n z o la segunda fase, ahora c o n augur ios más 
favorables. Las invers iones real izadas p o r la Compañ ía de los Fe
r r o c a r r i l e s de Santander a Bi lbao en esta línea, sin duda convenc ida 
de su ren tab i l i dad , la l l evaron a i n t r o d u c i r numerosas me jo ras . N o s 
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r e f e r imos a la c o m p r a de mater ia l móv i l suf ic iente, p e r o s o b r e 
t o d o , a las innumerab les ob ras de m e j o r a del t r azado , el estable
c i m i e n t o de dob le vía e n t r e Bi lbao y Las A renas y, f undamen ta l 
m e n t e , a la c o n s t r u c c i ó n de un ramal e n t r e Ma t i co y La Esperanza 
( f ren te a la Iglesia de San N ico lás ) , d o n d e se ubicaría la es tac ión 
cabecera e l im inando las l im i tac iones que la lejanía de la a n t e r i o r 
ocasionaba. El c r e c i m i e n t o in teranua l del m o v i m i e n t o de v ia jeros 
e n t r e 1901 y 1910 que fue del 8,24 % n o deja s o m b r a alguna s o b r e 
la efect iv idad de los cambios . 

Lo v e r d a d e r a m e n t e s igni f icat ivo está en la dup l ic idad, es to es, en 
la ex is tenc ia de dos med ios de t r a n s p o r t e c o m o el f e r r o c a r r i l de 
Bi lbao a Plencia y el t ranvía de Bi lbao a Las A renas y A l g o r t a , que 
e x p l o t a n una m isma área, ev idenc iando la comp le j i dad , el d e s a r r o 
l lo y la m o d e r n i d a d alcanzada p o r la soc iedad vizcaína en un es
pacio de t i e m p o re la t i vamen te c o r t o . U n área, la margen de recha 
de la Ría que, sí b ien es c i e r t o que en su pa r te baja p resenta una 
c o n c e n t r a c i ó n de pob lac ión i m p o r t a n t e y observa la presencia de 
n u m e r o s o s in tereses indust r ia les, el hecho de que más del 50 % de 
los bi l letes exped idos p o r el f e r r o c a r r i l lo fueran du ran te la t e m 
po rada estival l33, ev idencia la segregación social y espacial que p r e 
senta el mun ic ip io de G u e c h o , que la d is t ingue respec to a la s i tua
c ión en que se encuen t ran los s i tuados en la or i l la opuesta . 

En e fec to , en tabla 5.9 p o d e m o s obse rva r la evo luc ión seguida en 
la exp lo tac ión del Fe r roca r r i l de Bi lbao a Por tuga le te . C u a n d o Pa
b lo de A lzó la , ingen ie ro que p r o y e c t ó la línea, a f i rmaba que «la vía 
f é r r ea de Por tuga le te se asemeja p o r su densidad de pob lac ión y 
los e lemen tos de v ida de la zona que r e c o r r e , a los f e r roca r r i l e s 
m e t r o p o l i t a n o s del i n t e r i o r y arrabales de las grandes c iudades» l34, 
nos estaba ind icando c o n c lar idad cuáles serían los t rá f i cos a los 
que estaba l lamado a se rv i r este m e d i o de l o c o m o c i ó n . 

Sin duda que uno de el los era el t r a n s p o r t e de v ia jeros. Si obse r 
vamos las Tablas 5.1 y 5.2 d o n d e se recogen los censos de pob la 
c ión de los años 1877 y 1887, v e r e m o s c ó m o los A y u n t a m i e n t o s 
de Bi lbao, A b a n d o , Baracaldo, Sestao y Por tuga le te , es to es, los 
afectados p o r la línea del f e r r o c a r r i l , pasaron de 44.345 a 71.441 
habi tantes en apenas d iez años. Más aún, si t o m á r a m o s c o m o base 
el ú l t i m o de los censos c i tados, ve r íamos c ó m o el 44,3 p o r c i e n t o 
de los habi tantes residía en las p r o x i m i d a d e s del f e r r o c a r r i l de Bi l 
bao a Por tuga le te , po r cen ta j e que se eleva al 53 p o r c i en to res
p e c t o al reg i s t ro e fec tuado en 1900. El c r e c i m i e n t o demográ f i co 

133 Si efectuamos un co r te en la explotación del Ferrocarr i l de Bilbao a Las Arenas, 
veremos que el 54,5 % de los viajeros circularon durante los meses de junio a sep
t iembre, cifra que es del 51,6 % para el ejercicio de 1892, descendiendo por efecto 
de la crisis al 4 8 , 2 % en 1895. 
134 Memor ia presentada po r el Consejo de Administ ración del Ferrocarr i l de Bilbao 
a Portugalete a la junta General de Accionistas, celebrada el día 30-5-1890. Imp. 
Casa de la Misericordia. Bilbao, 1890. (Pág. 8) 



520 Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo 

o 

CQ 

u 

c 

O s 

-Q 

. E 

S e 
a . <u 

¿ I -

. E 

> 2¡ 
h 

> l -

: « E 

"O o. 
o w 
¿ 2 

3 
I. 
CQ 

(NLOOtNrorovOTt-TfíN . LO 
LO — — o — Os O ro sO — (N ro ro oí rn ro (N <N — — 

T)- LO LO os ro O Os_ 
<N rsT (N — 

OOOOOOLOO(N-<rsOml̂ OOOrs|vOOOro<N 04 LO_ O (N LO ro |\ sO tj- 00 Os_ LO LO sD f̂ l 
o — rs o" so' LO oo" so" so rs-T — rvf LO' os' so' LO roLoosojLot̂ -̂ -vor̂ Looorsi — LO — LO 
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OlOSLOsDLOsOOt̂  — T}- 00 — Os — LO LO O o — osor^oooosotooi^r^r^i^i^ — ooo poJposOOs^rot^o<I^O(^sOronOLO sooioio — r4 — '̂m '̂Loi<os(»rv!Trrood — oosLor^ossoosoooiocooJor^ro — 
— T t - s O s O s O s O s O s O ^ ^ f ^ ^ ^ L O s O L O L O L O 
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resul ta excepc iona l en local idades c o m o Sestao, c o n tasas i n te ra 
nuales del 7,2 e n t r e 1877 y 1900. Pero o c u r r e lo m i s m o c o n 
Baracaldo, Bi lbao y Por tuga le te , con porcen ta jes del 4,1-3,8 y 3,2 
respec t i vamen te . Y lo que es más i m p o r t a n t e quizá, los desplaza
m i e n t o s de esta pob lac ión dejan de ser un hecho ais lado, para c o n 
ve r t i r se en la co t id iane idad para un n u t r i d o g r u p o de t raba jado res 
que se dir igen a d iar io a las fábricas ubicadas en la margen izquierda. 

Las ci fras del t rá f i co de v ia je ros del f e r r o c a r r i l de Bi lbao a P o r t u 
galete t a m p o c o dejan lugar a las dudas. La e x p l o t a c i ó n se iniciaba 
pa rc ia lmen te hasta Baracaldo el 19 de m a r z o de 1888. Ese año , a 
pesar de n o estar c o m p l e t o y d i spone r de un mater ia l m ó v i l es
caso, la línea t r a n s p o r t a b a a 686 .836 v ia jeros . El n ú m e r o de v ia
j e ros que ut i l iza el f e r r o c a r r i l con t i núa i nc remen tándose , l legando 
a ser de 2 .627.210 d u r a n t e el año 1891 . Si a t e n d e m o s al n ú m e r o 
de v ia je ros p o r k i l ó m e t r o , se pasa de apenas 68 .684 d u r a n t e el año 
1888, a 218 .934 c u a t r o años después. Y sin e m b a r g o , estas ci fras 
n o f u e r o n superadas hasta la segunda década del siglo X X , p o r lo 
que al t r a n s p o r t e de v ia je ros se re f ie re . A d e m á s de razones de t i p o 
c o y u n t u r a l , c o m o podían ser los a c o n t e c i m i e n t o s funes tos de 
1898, o inc luso la apar ic ión de los b r o t e s co lé r i cos d u r a n t e el a ñ o 
1893, que a fec ta ron de manera especial a la margen izqu ierda, hay 
que añadi r o t r a razón , quizá la más i m p o r t a n t e . N o s r e f e r i m o s a 
la e n o r m e c o n c u r r e n c i a e n t r e los dos med ios de l o c o m o c i ó n que 
a r t i c u l a r o n esta zona. 

En e fec to , el t ranv ía de Bi lbao a Santurce, que c o m o m e n c i o n a m o s 
c o n a n t e r i o r i d a d había c o m e n z a d o su e x p l o t a c i ó n med ian te la t r ac 
c ión animal l35, cambiaba ésta p o r la e léc t r i ca en 1896. Las r e p e r 
cus iones del t o d o p u n t o posi t ivas que t u v o para la C ompañ ía 
T r a m w a y s & É lec t r i c i té de Bi lbao ya las hemos v i s to , c o n c r e t á n 
dose en un i n c r e m e n t o no tab le del n ú m e r o de v ia jeros . T o d o lo 
c o n t r a r i o a lo que suced ió en el f e r r o c a r r i l de Bi lbao a Por tuga le te , 
que v i o r e d u c i r de mane ra sustancial su m e r c a d o y los ingresos 
o b t e n i d o s en el m o v i m i e n t o de v ia jeros . Así , m ien t ras que en 1896 
el f e r r o c a r r i l mov i l i zaba un t o t a l de 2 .077.530 personas, al año s i 
gu ien te (que co inc ide c o n el p r i m e r o de exp lo tac ión c o m p l e t a del 
T ranv ía E lé t r i co de Bi lbao a San tu rce) , el n ú m e r o descendía hasta 
1.871.487. Lo m i s m o p o d e m o s dec i r de los ingresos o b t e n i d o s p o r 
este c o n c e p t o , que pasan de 664 .397 pesetas en 1895 a única
m e n t e 484 .284 d u r a n t e el j e rc i c io de 1897. Es c i e r t o que las ci fras 
de v ia je ros del f e r r o c a r r i l e x p e r i m e n t a r o n una c ie r ta me jo r ía en 
los p r i m e r o s años del siglo X X , p e r o n o recupera r ía sus índices 

135 Es numerosa la bibliografía existente sobre los t ransportes urbanos. En este sen
t ido es muy i lustrativa la recopi lación de Mer l in , Pierre, 1984, Bibliograpfie sur la 
planification des transports urbains. Presses Universitaires de Vincennes. Saint-Denis. 
Sobre la aparición e incidencia de los dist intos sistema de t ranspor te urbano en 
Europa y Estados Unidos, ver, McKay, John.: Les t ransports Urbains en Europe et 
aux Etats-Unis. 1850-1914. Les Annales de la recherche urbaine, n.c 23-24, páginas 
I 15-126. 
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más elevados hasta 1920 c o n 2 .775.500 v ia jeros. Y sin e m b a r g o , 
para estas mismas fechas el t ranv ía de Bi lbao a Santurce mov i l i zaba 
6.001.868 v ia jeros , es to es, todavía muy p o r enc ima de las ci fras 
del f e r r o c a r r i l . Y es que d i f íc i lmente las o c h o estac iones del f e r r o 
ca r r i l , su c ie r ta lejanía de los núc leos u rbanos (salvo la estac ión de 
Bi lbao) y sus tar i fas, podían c o m p e t i r c o n las 54 paradas estable
cidas p o r el t ranvía , su p r o x i m i d a d a las edi f icaciones, fábr icas, etc. , 
así c o m o sus tar i fas más baratas. 

D o n d e sí compe t í a y c o n venta ja el f e r r o c a r r i l de Bi lbao a P o r t u -
galete, r espec to al t ranv ía e l éc t r i co de Bi lbao a Santurce, e ra en el 
t r a n s p o r t e de mercancías. N i las cual idades urbanas de los t ranvías, 
que c i rcu laban p o r las calles de los mun ic ip ios y las ca r re te ras que 
unían a és tos , ni p o r las caracter ís t icas y capacidad de sus vagones, 
estaban en s i tuac ión de res ta r le un v o l u m e n signi f icat ivo al F e r r o 
ca r r i l . 

C o m o p o d e m o s v e r en tabla 5.10, el t r á f i co de mercancías del fe 
r r o c a r r i l de Bi lbao a Por tuga le te p resen ta un í rend c la ramen te as
cenden te . N o en vano , de las 214 industr ias regist radas en Vizcaya 
en 1 9 1 ! , según la Estadística de la P r o d u c c i ó n y Local izac ión In 
dust r ia l l36, el 63 p o r c i e n t o estaban radicadas en la ría bi lbaína. La 
c o n d u c c i ó n de minera les de h i e r r o fue o t r a de las act iv idades f u n 
damenta les de esta línea. N o s r e f e r i m o s a los minera les benef ic ia
dos en O l la rgan , Mi rav i l la , I t u r r i g o r r i , etc. , s i tuados en las p r o x i 
midades de Bi lbao. Pe ro t amb ién a las exp lo tac iones de 
M a t a m o r o s , T r i a n o , Ga ldames o Sopuer ta . Para todas ellas la línea 
de Bi lbao a Por tuga le te resul taba esencial , al c o n d u c i r los minera les 
hasta las fábricas s iderúrg icas de la zona, inc luso hasta Z o r r o z a , 
Olaveaga o La Casi l la, d o n d e se t r ansbo rdaban a o t ras líneas. La 
c o n d u c c i ó n de c a r b ó n en grandes vo lúmenes , mater ias p r imas, ma
nufacturas o p r o d u c t o s a l iment i c ios , o c u p a r o n t amb ién lugares 
destacados en c u a n t o a las mercancías t ranspo r tadas . La c o n s t r u c 
c ión de apeaderos , t e r ce ras vías para regular la marcha de los t r e 
nes, ampl iac iones de estac iones mar í t imas para faci l i tar los e m b a r 
ques o , la c o n s t r u c c i ó n del ramal de Canta lo jas a Olaveaga (enlace 
de la línea con las instalaciones de N o r t e ) son pruebas del d ina
m i s m o de este t r á f i co . As í , de las 106.874 tone ladas t r anspo r tadas 
el p r i m e r año de e x p l o t a c i ó n c o m p l e t a , se pasaba a 501 .942 en 
1898. Los ingresos t a m p o c o dejan de i nc remen ta rse s iendo el ú l 
t i m o de los años c i tados , el p r i m e r o en el que los benef ic ios o b 
t en idos p o r el t r á f i co de mercancías eran super io res a los a lcan
zados p o r el m o v i m i e n t o de v ia jeros . C i e r t a m e n t e n o es ajena a 
esta s i tuac ión la e lec t r i f i cac ión del t ranv ía de Bi lbao a Santurce, que 
c o m o ya hemos v i s to , r e s t ó un con t i ngen te m u y signi f icat ivo de 
v ia jeros que antes lo hacía med ian te el f e r r o c a r r i l . 

136 Liga Vizcaína de Productores. Protección a la Industria Nacional. Carpeta, 
n.° 59. 
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A d e m á s de las líneas de f e r r o c a r r i l urbanas o suburbanas, j u n t o 
c o n los t r a y e c t o s desar ro l l ados p o r los tranvías en el i n t e r i o r de 
Bi lbao y un iendo algunos mun ic ip ios cercanos , la capi ta l vizcaína 
tamb ién e ra el p u n t o de par t ida de o t r o s med ios de l o c o m o c i ó n 
n o m e n o s i m p o r t a n t e s . C l a r o está que no se les puede clasif icar 
c o m o un t r a n s p o r t e genu inamen te u rbano , t o d a vez que t r a n s c u 
r r e n más hacía el i n t e r i o r de la p rov inc ia . N o obs tan te y dado que 
t i enen sus estac iones cabeceras en Bi lbao, además de a r t i cu la r es
pacios ce rcanos a la capi ta l , n o nos res is t imos a rea l izar s iqu iera 
algún c o m e n t a r i o . 

La Tabla 5.1 I p resen ta el m o v i m i e n t o de v ia jeros, t r á f i co de m e r 
cancías y r e n d i m i e n t o s del Fe r roca r r i l C e n t r a l de Vizcaya, que dis
c u r r e e n t r e Bi lbao y D u r a n g o . Si obse rvamos con d e t e n i m i e n t o el 
n ú m e r o t o t a l de personas que u t i l i za ron los serv ic ios del C e n t r a l , 
v e m o s que r e s p o n d e a un m o v i m i e n t o c o n t i n u a d o y ascendente , 
aunque c o n c ier tas in f lex iones en la tendenc ia alcista. La p r i m e r a 
t i ene lugar c o n ocas ión de la inf luencia negativa que t u v o la ep i 
demia de có le ra , que se abate sob re la p rov inc ia desde f inales de 
1887 y que se n o t a de manera más ev iden te en el p r i m e r semes t re 
del año s igu iente. Su inc idencia negativa en los t r a n s p o r t e s fue ev i 
den te , pasando el C e n t r a l de mov i l i za r 296.523 v ia je ros a única
m e n t e 269.975 en las fechas menc ionadas , con una pé rd ida de más 
de nueve p u n t o s s o b r e el índice 100 c o r r e s p o n d i e n t e al año 1883. 
Las consecuencias de la ep idemia se de ja ron sent i r , en m a y o r m e 
dida, en la mov i l i dad de la pob lac ión m e n o s a c o m o d a d a que ve 
reduc idos sus desp lazamientos a los es t r i c t amen te necesar ios. «En 
camb io , la emig rac ión de las gentes pud ien tes a país e x t r a n j e r o ha 
a u m e n t a d o , d i s m i n u y e n d o n o t a b l e m e n t e el con t i ngen te de v ia jeros 
en el n u e s t r o » l37. 

El c o m i e n z o en la exp lo tac i ón de los f e r roca r r i l e s de A m o r e b i e t a 
a Guern í ca y de D u r a n g o a Z u m á r r a g a , ambos p a r t i e n d o de es
tac iones pe r tenec ien tes al C e n t r a l , son algunos de los m o t i v o s que 
ayuda ron a la recupe rac ión de los t rá f i cos . En e fec to , d u r a n t e el 
e je rc ic io de 1886, año de la a p e r t u r a parcial del f e r r o c a r r i l de D u 
rango a Z u m á r r a g a ( e n t r e D u r a n g o y el ba lnear io de Za ld i va r ) , el 
C e n t r a l r ecupe ra el índice 100, a u m e n t a n d o de manera p rogres iva 
en los años sucesivos hasta alcanzar la c i f ra de 414 .382 v ia je ros en 
1891. Las ventajas de la a p e r t u r a de o t r o s f e r r oca r r i l e s eran n o 

to r i as . P o r una pa r te , al estar comb inados los serv ic ios en A m o 
reb ie ta y D u r a n g o , m u c h o s de los v ia jeros captados en las líneas 
citadas podían c o n t i n u a r su viaje hasta Bi lbao y v iceversa. Es ev i 
d e n t e que ex is te una p r o p o r c i o n a l i d a d d i rec ta e n t r e el n ú m e r o de 
k i l ó m e t r o s de vía y líneas combinadas , con el m o v i m i e n t o de via
j e ros y mercancías. A es to habría que añadi r los benef ic ios o b t e 
n idos al d i sm inu i r los gastos de exp lo tac i ón , t o d a vez que es tos 
eran c o m p a r t i d o s en pa r te c o n las o t ras compañías. 

137 Actas del Consejo de Adminis t rac ión del Ferrocarr i l Central de Vizcaya. Sesión 
de 10-3-1886 
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La úl t ima de las inf lexiones t iene jugar a par t i r del año 1899. Aca 
bados los conf l ic tos coloniales no sólo se ponía fin a la acción bélica, 
s ino también a la s i tuación de ínce r t i dumbre y pes imismo que reinaba 
en la economía en general . Si a es to un imos la aper tu ra del f e r roca r r i l 
de Elgoibar a San Sebastián, quedando unidas de esta f o r m a las dos 
capitales marí t imas, no es de ex t rañar que el t rá f i co de viajeros del 
Cen t ra l se inc rementara no tab lemente alcanzando los 566.883 d u 
rante el e jerc ic io de 1902. En los ve inte años que median desde el 
comienzo de la exp lo tac ión hasta el año 1902, el Cen t ra l expe r i 
m e n t ó un índice de c rec im ien to anual acumulat ivo del 4,54 cifra que 
da la medida de la vi tal idad de la Cuenca del Ibaizabal y del desar ro l lo 
de un fe r roca r r i l de apenas 40 k i l ómet ros . 

Sin emba rgo , ca recemos de da tos d i r ec tos s o b r e el m o v i m i e n t o de 
v ia jeros y mercancías p o r estac iones de exped i c i ón o de llegada. 
Esto l im i ta n o t a b l e m e t e nues t ra capacidad de man iob ra , dado que 
no sabemos las ci fras c o r r e s p o n d i e n t e s a Bi lbao y mun ic ip ios c o 
l indantes, impos ib i l i t ando d i sce rn i r qué par te del t r á f i co podía ser 
cal i f icado c o m o u r b a n o o i n t e r u r b a n o . La única pos ib l idad es acu
d i r a not ic ias cual i tat ivas o a da tos i nd i rec tos . D e este m o d o y si 
e fec tuamos un c o r t e en los años 1886, 1891 y 1902, ve r íamos que 
en los c u a t r o meses c o r r e s p o n d i e n t e s a la t e m p o r a d a estival se 
habrían mov i l i zado el 42,6-42,5 y 47,9 p o r c i e n t o respec t i vamen te 
del t o ta l de v ia jeros que c i r cu l a ron p o r la línea. R e c o r d a r que en 
el área de inf luencia del C e n t r a l exist ían numerosas playas, balnea
r ios y demás es tab lec im ien tos de r e c r e o d o n d e acuden las él i tes 
urbanas y clases más acomodadas . Pe ro n o son los ún icos. T a m 
bién la clase med ia rep resen tada p o r pro fes iona les , rent is tas, pe
queños c o m e r c i a n t e s , etc. , inc luso las clases más popu la res t e n 
dr ían en el F e r r o c a r r i l C e n t r a l un vehícu lo i d ó n e o para desplazarse 
a las numerosas romer ías y f iestas euskaras que se ce lebran p o r 
t o d a la geografía vasca. El r es to del año , los coches eran ut i l izados 
de manera p r i o r i t a r i a p o r t raba jado res y aldeanos que acuden a 
d ia r io a los c e n t r o s fabr i les o a Bi lbao para l levar sus p r o d u c t o s 
p e r e c e d e r o s . N o en vano , la línea de Bi lbao a D u r a n g o se la c o 
nocía c o n el s o b r e n o m b r e de «el t r e n de las lecheras» l38, p o r la 
act iv idad desplegada p o r los a ldeanos que acudían a los m e r c a d o s 
c iudadanos. 

En cua lqu ie r caso, la i m p o r t a n c i a que tenía para este f e r r o c a r r i l el 
hecho de t e n e r su es tac ión cabecera en Bi lbao queda pa ten te c o n 
examina r la Tabla 5.12. En él p o d e m o s v e r los r e n d i m i e n t o s b r u t o s 
p o r estac iones, además del o b t e n i d o p o r t r á f i co c o m b i n a d o c o n 
o t r a s líneas. La a p o r t a c i ó n de la es tac ión de Bi lbao es abso lu ta 
m e n t e def in i t iva, sí t e n e m o s en cuen ta que es aquí d o n d e se a l -

138 Orue ta , José, Memorias de un b;7bo/no. 1870 a / 900. «Apenas terminada la guerra 
(...) los bilbaínos empezaron a lanzarse a la empresa de la comunicación, c o m o el 
tranvía de Bilbao a Las Arenas (...), o el Ferrocarr i l de Bilbao a Durango, que se le 
recibió con el despectivo nombre del el t ren de las lecheras...». (Pág. 151). 
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canza los r e n d i m i e n t o s más i m p o r t a n t e s con el 41,7 p o r c i e n t o de 
los ingresos to ta les du ran te el e je rc ic io de 1896, que se i nc re 
men tan d u r a n t e el año 1901 al 42,6 p o r c i en to . M ien t ras t a n t o , las 
estac iones de Z u a z o (Galdácano) , D o s C a m i n o s o A r i z , todas ellas 
p r ó x i m a s a la capi ta l , se si túan m u y p o r deba jo de ésta, aunque 
tamb ién en un t o n o ascendente , lo que cons t i t uye una p rueba más 
de la inf luencia que s o b r e estas local idades t u v i e r o n los p rocesos 
de ace lerac ión e c o n ó m i c a y social . 

También la cuenca del Cadagua se benef ic ió de este p roceso . Y esta 
fue, prec isamente, uno de los ob je t ivos del f e r roca r r i l del Cadagua 
que t ranscu r re en pr inc ip io en t re Z o r r o z a y Balmaseda. Esto es, co 
municar la poblac ión y los intereses económicos de esta área con 
Bilbao. En efecto , además de las explotac iones mineras en Zarami l lo 
e I raúregui , hay que añadir el t r anspo r te de mater ias pr imas y de 
p roduc tos e laborados de algunas industrias explotadas de m o d o t r a 
dicional hasta entonces, c o m o es el caso de la metalurgia de Santa 
Agueda (Castre jana), A l d a n o n d o o Nues t ra Señora de Guadalupe 
(Alonsótegui ) e incluso la Papelera del Cadagua (ubicada en A r a n -
guren) , establec imientos fabriles que verán incrementada su par t ic i 
pación en el c o n j u n t o de la economía vizcaína gracias a la presencia 
del f e r roca r r i l . La línea del Cadaugua, de apenas 28 k i l óme t ros de 
longi tud, era inaugurada el 29 de nov iembre de 1890. Su actividad 
durante los pocos años en que fue explotada de manera individual 
deb ió de ser impo r tan te , si t enemos en cuenta que repar t ió d iv i 
dendos del I I p o r c ien to l39. A el lo con t r i buyó sin duda, su escaso 
endeudamien to y l imi tados gastos f inancieros, así c o m o el reduc ido 
coste del p r imer establecimiento al no prolongar su línea hasta Bilbao. 

Prec isamente , una de las p r imeras medidas adoptadas p o r la C o m 
pañía de los Fe r roca r r i l es de Santander a Bi lbao 140 fue la de cons 
t r u i r el ramal e n t r e Z o r r o z a y Bi lbao. Lo c i e r t o es que la idea ya 
había surg ido desde el ins tante m i s m o en que se p lani f icó el f e r r o 
car r i l del Cadagua. Cons ide rac iones de t i p o e c o n ó m i c o desacon
se jaron su real ización 141. La p r o l o n g a c i ó n hasta Bi lbao encarecía 

139 Gaceta de los Caminos de H ie r ro . A ñ o X X X V I I I , n.0 27. 2 de jul io de 1893. 
(Págs. 317-18). 
140 Recordar que la Compañía de los Ferrocarr i les de Santander a Bilbao, const i 
tuida el 7 de jul io de 1894, explotaría las líneas de Z o r r o z a a Valmaseda, de Zalla 
a Solares y de Solares a Santander. 
141 Las dificultades técnicas para ejecutar los apenas 5 k i lómetros que separan Z o 
rroza de Bilbao fueron grandes. Nos refer imos a la construcción de un túnel de 
180 metros de longitud y vía doble, para unir las estaciones de viajeros de la C o n 
cordia, con la de mercancías (Amézaga) situada en las proximidades de la plaza de 
to ros . El resto del ramal t ranscurre paralelo a la carretera de Santander, hasta em
palmar con la línea del Cadagua en Zo r roza . El presupuesto tota l de las obras as
cendía a 3.395.182 pesetas, casi 680.000 pesetas por k i lómet ro , lo cual no deja 
ninguna duda sobre la magnitud de los trabajos. Solamente los 4.790 m2 de los 
te r renos de la Concord ia (propiedad de N o r t e ) costaron 735.863 pesetas, mientras 
que los 44.222 m2 de Amézaga se elevaron a 271.034. Recordar que en esas fechas 
estaba en plena efervescencia las obras del Ensanche bilbaíno, po r lo que no debe 
extrañar el precio de los ter renos. 
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m u c h o el p resupues to , m ien t ras que el con t i ngen te de v ia jeros y 
mercancías que podía p res ta r n o eran suf ic ientes c o m o para jus
t i f icar la invers ión necesar ia. Sin e m b a r g o , las ace lerac iones h i s tó 
ricas hacían resuc i ta r un p r o y e c t o impos ib le de real izar hasta e n 
tonces . Las c i rcunstanc ias habían var iado m u c h o . Z o r r o z a ya n o 
era la cabecera de una línea de 28 k i l ó m e t r o s , s ino de más de 300 , 
p o r la c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l H u l l e r o de la Robla a Balmaseda. 
U n a c u e r d o e n t r e ambas sociedades pe rm i t ía a la p r i m e r a acar rea r 
desde Balmaseda hasta Z o r r o z a los ca rbones , mercancías en ge
neral y v ia je ros p roven ien tes de la línea leonesa. A h í n o acaba 
t o d o . La c o n s t i t u c i ó n de la C o m p a ñ í a de Santander a Bi lbao, per 
mi t ía t e r m i n a r las obras de la línea e n t r e Zal la y Solares, q u e d a n d o 
comun icadas ambas capitales. El m i s m o c r e c i m i e n t o de Bi lbao hacia 
ba r r i os c o m o Basur to o Z o r r o z a , o la necesidad de c rea r inf raes
t r u c t u r a s precisas para las indust r ias que se estaban rad icando en 
esta zona , hacían impresc ind ib le su c o n s t r u c c i ó n . Prueba de la v i 
ta l idad del ramal de Z o r r o z a a Bi lbao fue la ampl iac ión para vía 
dob le p o c o después de su inaugurac ión en 1898. C o m o hemos se
ñalado en o t ras ocas iones, la insta lación de una es tac ión cabecera 
lo más ce rca pos ib le del casco u r b a n o era o t r a de las necesidades 
imper iosas de cua lqu ie r compañía de t r a n s p o r t e s , de ahí que para 
la c o n s t r u c c i ó n de la es tac ión de la C o n c o r d i a no se repara ra en 
gastos, t o d a vez que está s i tuada en el m i s m o c e n t r o de Bi lbao y 
en c o n e x i ó n c o n o t r o s f e r r oca r r i l e s . 

S imu l táneamente , la C o m p a ñ í a de los Fe r roca r r i l es de Santander a 
Bi lbao abo rdaba la c o n s t r u c c i ó n del ramal d e n o m i n a d o de la In
dust r ia l a A z b a r r e n . Este ramal de algo más de siete k i l ó m e t r o s e ra 
impresc ind ib le para c o m u n i c a r t o d o s los t rá f i cos de las d is t in tas 
líneas de vía es t recha que ope raban en Bi lbao, c u l m i n a n d o de paso 
las obras que en ma te r i a de i n f r aes t ruc tu ra f e r rov i a r i a se rea l i zaron 
en la capi ta l hasta la segunda década de este siglo. N o obs tan te y 
sin res ta r i m p o r t a n c i a a la c o n e x i ó n de esta ampl ia r e d , ev i t ando 
los t r a n s b o r d o s de v ia jeros y mercancías, el ramal de A z b a r r e n se 
m o s t r ó en sus p r i m e r o s años m u y út i l para el aca r reo de minera les 
e x p l o t a d o s en los c r i ade ros de Mirav i l la , Lar rasqu i tu e I t u r r i g o r r i . 
N o obs tan te , las con t inuas d i lac iones en la t r a m i t a c i ó n de la p r o 
pos ic ión de ley en las C o r t e s , j u n t o c o n las numerosas d i f icu l tades 
técnicas l42, r e t r a s a r o n su a p e r t u r a hasta d i c i e m b r e de 1906. 

En el c u a d r o p o d e m o s aprec ia r el m o v i m i e n t o de v ia je ros y t r á f i co 
de mercancías, así c o m o sus respec t i vos ingresos y los to ta les b r u 
t o s . D e s a f o r t u n a d a m e n t e , las m e m o r i a s de la C o m p a ñ í a de F e r r o 
carr i les de Santander a Bi lbao ún i camen te o f r ecen da tos segrega
dos de cada una de las líneas que la c o m p o n í a n para los años 1895 
al 97 , lo que hace impos ib le c o n o c e r con exac t i t ud qué pa r te del 

142 Las dificultades técnicas de ejecución estaban en la construcción de t res túneles, 
en el barranco de I tur igor r i , en San Adr ián y monte Ollargan respect ivamente, ade
más de los viaductos de La Peña y barranco de La Buya. 
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con t i ngen te de v ia jeros o de mercancías eran t r anspo r tadas p o r 
unas u o t r as . T a m p o c o d i s p o n e m o s de da tos del t r á f i co p o r es
tac iones , d i f i cu l tando aún más si cabe el c o n o c i m i e n t o s o b r e la na
tura leza u rbana o suburbana de los m ismos . 

El c o m p o r t a m i e n t o seguido p o r el m o v i m i e n t o de v ia je ros puede 
cal i f icarse c o m o desigual, aprec iándose dos p e r i o d o s . La p r i m e r a 
fase man t i ene un t r e n d ascendente , c o m e n z a n d o en 1895 c o n 
61 1.71 I v ia je ros . R e c o r d a r que aún no se podía hacer la t o ta l i dad 
del viaje e n t r e Santander y Bi lbao ( Z o r r o z a ) , c o r r e s p o n d i e n d o a la 
línea del Cadagua el 38,5 de los v ia jeros, s iendo el r es to del Fe
r r o c a r r i l de Santander a Solares. El año 1897 es el p r i m e r o en el 
que se puede hacer sin so luc ión de con t i nu idad el t r a y e c t o e n t r e 
ambas capitales. La respuesta sería inmedia ta , s iendo l . l 13.626 los 
v ia jeros que u t i l i za ron los serv ic ios de la Compañ ía . El a p o r t e de 
la línea de Zal la a Solares al t r á f i co genera l , c o n ser i m p o r t a n t e al 
alcanzar el 26 p o r c i e n t o del t o t a l de v ia jeros , se s i tuaba m u y lejos 
de las ci fras cons ideradas c o m o óp t imas . El d a t o con f i rmar ía la fal ta 
de c o m p l e m e n t a r i e d a d e n t r e las prov inc ias de Santander y Vizcaya, 
s iendo pocas las personas que se desplazarían p o r la t o ta l i dad de 
la línea. Esto es, la C o m p a ñ í a de Fer roca r r i l es de Santander a Bi l 
bao exp lo taba líneas c o n gran in terés al i n t e r i o r de cada una de 
ellas, s o b r e t o d o p o r lo que hace re fe renc ia a los e x t r e m o s , p e r o 
con escasos i n te r camb ios e n t r e unas y o t r as , que son mayo res en 
el caso de los v ia jeros y mín imas respec to a las mercancías. 

Si hasta a h o r a hemos v is to que la línea de Santander a Solares aca
paraba el m a y o r con t i ngen te de v ia jeros , al menos en los p r i m e r o s 
años de e x p l o t a c i ó n , n o o c u r r e lo m i s m o respec to a los r e n d i 
m i e n t o s b r u t o s o b t e n i d o s . En e fec to , m ien t ras que la línea del C a 
dagua e n t r e Z o r r o z a y Balmaseda alcanzaba una fac tu rac ión de 
187.594 pesetas p o r los 219 .504 v ia jeros que u t i l i za ron su vía en 
1896, la de Santander a Solares lograba unas ganancias b ru tas de 
204 .817 pesetas p o r los 391.771 v ia jeros mov i l i zados l43. Pues b ien , 
apenas t r a n s c u r r i d o s t r e s años, del t o t a l de 1.051.049 pesetas b r u 
tas ingresadas p o r el m o v i m i e n t o de v ia jeros , a la línea del Cadagua 
le c o r r e s p o n d í a un po rcen ta j e del 33,18 p o r c i en to , m ien t ras que 
la de Santander a Solares apenas si llegaba al 24 p o r c i en to . ¿Sig
nifica es to que la línea del Cadagua había i n c r e m e n t a d o su par t íc ipe 
en el n ú m e r o de viajeros?. Lo c i e r t o es que n o fue así. D u r a n t e el 
e je rc ic io de 1898, la línea del Cadagua mov i l i zaba un t o t a l de 
298 .862 v ia je ros , s iendo 523 .252 los t r a n s p o r t a d o s e n t r e Santan
d e r y Solares. Se con f i rmar ía de este m o d o la m e j o r d ispos ic ión 
de la línea mon tañesa para el m o v i m i e n t o de v ia jeros , a t end iendo 
a que r e c o r r e el área más habi tada de la p rov inc ia , inc lu ida la ca
pi ta l . R e c o r d a r que la p r i m e r a de las líneas citadas con taba con 28 
k i l ó m e t r o s , m ien t ras que la segunda ún i camen te tenía 18. N o es 

143 Gaceta de los Caminos de H ie r ro . A ñ o XL! , n.0 26. 28 de junio de 1896. 
(Pág. 305). 
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necesar io insist i r en que p o r en tonces las tar i fas se establecían p o r 
la categor ía del coche u t i l i zado y los k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s , s iendo 
m u y pos ib le que los desp lazamientos p o r el Cadagua fue ran a ma
y o r distancia que los reg is t rados en la o t r a línea. En cua lqu ie r caso, 
lo que es abso lu tamen te c i e r t o es que la línea de Z o r r o z a a Bal
maseda ob ten ía los m a y o r e s ingresos b r u t o s y l íqu idos, t a n t o en 
el m o v i m i e n t o de v ia je ros c o m o en el t rá f i co de mercancías, s iendo 
una p rueba más del d i n a m i s m o alcanzado p o r la Cuenca del C a 
dagua desde la a p e r t u r a del f e r r o c a r r i l . 

La inaugurac ión del t r a m o e n t r e Z o r r o z a y Bi lbao el 30 de ju l i o de 
1898 n o se hacía en las m e j o r e s c i rcunstanc ias pol í t icas y e c o n ó 
micas. Los con f l i c tos co lon ia les man ten idos p o r España, j u n t o c o n 
las negociac iones de los t r a t a d o s comerc ia les y «guer ras» adua
neras que se suceden en Europa , n o const i tu ían una buena car ta 
de p resen tac ión . Pasados los con f l i c tos , la compañ ía comenzaba a 
r e c u p e r a r los índices de t r á f i co an te r i o res , i n c r e m e n t a d o s a h o r a 
c o n los apo r t es que le l legaban del f e r r o c a r r i l de La Robla. El c o n 
ven io posib i l i taba el uso del ramal rec ién inaugurado e n t r e Z o r r o z a 
y Bi lbao, ev i t ando los t r a n s b o r d o s y el h o r a r i o n o c t u r n o hasta e n 
t onces v igente l44. El m o v i m i e n t o de v ia jeros c o n t i n u ó i n c r e m e n 
tándose , mov i l i zando en 1902 un t o t a l de 1.414.931 personas. O 
lo que es lo m i s m o , m ien t ras que en el año 1897, antes de la inau
gurac ión del ramal hasta Bi lbao y la f i r m a del a c u e r d o c o n La Rob la 
se mov i l i zaban 8.909 v ia je ros p o r k i l ó m e t r o , d u r a n t e el e je rc i c io 
de 1902 éstos se e levaban a 10.638. 

Sin e m b a r g o las alegrías n o d u r a r o n m u c h o . La c o n s t r u c c i ó n de un 
vía paralela e n t r e Balmaseda y Luchana p o r pa r te del f e r r o c a r r i l de 
La Robla, r e p e r c u t i ó de mane ra negativa t a n t o en el n ú m e r o de 
v ia je ros c o m o en los ingresos b r u t o s . La c o m p e t e n c i a que se ha
cían e n t r e las dos líneas obl igaba a ambas compañías a d i sm inu i r 
las tar i fas, benef ic iando a los usuar ios , p e r o p o n i e n d o en serias d i 
f icu l tades la ren tab i l idad de las mismas. La inaugurac ión del ramal 
e n t r e La Indust r ia l y A z b a r r e n en 1906, que posib i l i taba e fec tuar 
un serv ic io c o m b i n a d o e n t r e las compañías de Santander y Vas
congados , j u n t o c o n el a r reg lo de las d i ferencias con el Fe r roca r r i l 
de La Robla, f u e r o n las pr inc ipa les razones del i n c r e m e n t o de via
j e r o s d u r a n t e ese año. Sin e m b a r g o , a p a r t i r de esta fecha c o 
mienzan a descender de m o d o c o n t i n u a d o , n o cesando esta s i tua
c ión hasta después de t e r m i n a d a la con t i enda mund ia l en 1919. Las 
razones de esta d i sm inuc ión hay que buscarlas en la f inal ización del 
p e r í o d o álg ido de ace lerac ión de la e c o n o m í a vizcaína desde el 
1898 hasta el «c rack» bursát i l b i lbaíno de 1901 , j u n t o con la pau-

144 Recordar que el ramal ent re Balmaseda y Luchana del Ferrocarr i l de La Robla 
no se inauguró hasta el 15 de dic iembre de 1902. Hasta entonces, los viajeros que 
quisieran dirigirse desde Bilbao a cualquier estación de La Robla, tenían que hacer 
hasta tres t ransbordos en apenas 34 k i lómetros. En efecto, partían del Ferrocarr i l 
de Bilbao a Portugalete, descendiendo en Zo r roza , tomaban los t renes del Cadagua 
hasta Iráuregui, donde se pasaba ya a los coches de La Robla. 
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lat ina d i sminuc ión de las e x p o r t a c i o n e s de minera l o la r e s t r u c 
t u r a c i ó n de la indus t r ia s iderúrg ica mani festada en la desapar ic ión 
de varias fábr icas l45. 

N o obs tan te , antes de que suced iera es to hay que señalar que el 
anunc io de la c o n s t r u c c i ó n de la línea del Cadagua coinc idía c o n 
el p r o y e c t o de ab r i r una fábr ica de te j i dos en Balmaseda. N o s r e 
f e r i m o s a La Encartada (1892) , que aprovechar ía las instalaciones 
de un sal to de agua para fabr icar afamadas boinas. U n par de años 
antes, Joaquín de la Rica fundaba la fábr ica de hi lados y t r enzados 
de yu te denominada Rica H e r m a n o s , c o n s t r u y e n d o sus insta lac io
nes en I ráuregu i . T a m b i é n en el s e c t o r t e x t i l del y u t e se fundaba 
en 1903 La C o n c h i t a , en Sodupe. Pe ro n o serán estas las únicas 
empresas que se ub icarán en el e n t o r n o del f e r r o c a r r i l , a p r o v e 
chando la p r o x i m i d a d de la vía y del agua y energía p r o p o r c i o n a d a s 
p o r el r ío . En 1892, Enr ique de la C u a d r a Salcedo t r ans fo rmaba un 
m o l i n o h a r i n e r o para levantar una fábr ica de papel conoc ida c o n 
el n o m b r e de La Ca ro l i na . T a m b i é n en A r a n g u r e n , Enr ique A r e s t i 
y T o r r e , pe rsona es t r echamen te ligada al f e r r o c a r r i l , fundaba la Pa
pe lera del Cadagua, que j u n t o c o n la a n t e r i o r c o n s t i t u y e r o n el n ú 
c leo de lo que fue en 1901 La Papelera Española, que agruparía a 
una docena de fábricas en el País Vasco. El s e c t o r de t r a n s f o r 
mac ión t a m b i é n es tuvo r ep resen tado . Es el caso de A l a m b r e s del 
Cadagua (1893) , que ut i l izaría las antiguas instalaciones de A l d a -
n o n d o , en A l o n s ó t e g u i . U n año después se establece en Zal la, P lo
m o s y Estaños Laminados, a p r o v e c h a n d o las instalaciones de un 
sa l to de agua. Sin o l v i da rnos de la s iderúrg ia de Santa Agueda , en 
Cast re jana, o de los Ta l le res de Z o r r o z a . Sin duda alguna, son da
t o s suf ic ientes que avalan el desa r ro l l o indust r ia l de la cuenca del 
Cadagua, benef ic iada de la p r o x i m i d a d geográf ica y de la ace lera
c ión e c o n ó m i c a de Bi lbao y su Ría. 

Pero quizá el con t i ngen te m a y o r de mercancías que c i r cu la ron p o r 
el Fe r roca r r i l del Cadagua f u e r o n los minera les de h i e r r o . Los ya
c im ien tos local izados en una f ranja es t recha, que inc luye a las l o 
cal idades de Güeñes , A l o n s ó t e g u i y Z a r a m i l l o , amén de las e x p l o 
tac iones de O l l a rgan , Mirav i l la o el M o r r o , tendr ían en esta línea 
y su ramal de La Indust r ia l a A z b a r r e n , u n o de los e l emen tos i m 
presc ind ib les para el t r a n s p o r t e de minera les hasta los embarca 
d e r o s s i tuados en Z o r r o z a . 

N o vamos a insist i r m u c h o p o r lo que hace al t r a n s p o r t e de m e r 
cancías. Pe ro sí ind icar que de las 93 .932 tone ladas t ranspo r tadas 
en 1895, a la línea del Cadagua le co r respond ía el 68,5 p o r c i en to , 
s iendo el r es to para el f e r r o c a r r i l de Santander a Solares. Las d i -

145 González Porti l la, Manuel, La formación de la sociedad... O p . Ci t . González Port i l la 
constata la reducción de los 21 establecimientos siderúrgicos existentes en el país 
en 1904, a tan sólo 15 t res años después. La reconstrucción del Sindicato Siderúgico 
consti tuye una respuesta más a las dificultades por las que atravesaba el sector. 
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ferencias se man t i enen en 1897, una vez ab ie r ta la to ta l i dad de la 
línea, c o r r e s p o n d i é n d o l e s el 64,7 p o r c i en to y el 27,4 respect iva
m e n t e . Las escasas d o c e mi l tone ladas t ranspo r tadas p o r la línea 
de Zal la a Solares c o n f i r m a las h ipótesis adelantadas. Esto es, que 
el área r e c o r r i d a p o r esta línea carecía de in tereses industr ia les o 
e c o n ó m i c o s signi f icat ivos. Por o t r o lado, queda pa ten te la fal ta de 
c o m p l e m e n t a r i e d a d de las economías santander ina y vizcaína, a t e 
n o r de los escasos i n te rcamb ios p r o d u c i d o s en t r e ellas, al m e n o s 
p o r lo que al t r a n s p o r t e t e r r e s t r e se re f ie re . Sea c o m o fue re , lo 
que es indudab le es el desa r ro l l o a lcanzado p o r la cuenca del Ca 
dagua desde la inaugurac ión del f e r r o c a r r i l e n t r e Z o r r o z a y Bal
maseda. D e las 10.000 tone ladas que pensaban podía a r ras t ra rse 
el p r i m e r año de e x p l o t a c i ó n , se pasa a más de 100.000 seis años 
después. C i e r t a m e n t e la m a y o r pa r te de ellas c o r r e s p o n d e n a los 
minera les benef ic iados en los yac im ien tos de Güeñes , A l o n s ó t e g u i 
y Z a r a m i l l o , que se mu l t ip l i can c o n la ape r t u ra del ramal de La 
Indust r ia l hasta el a r r o y o de Ur i s ta en 1902, que p e r m i t e aca r rea r 
los vene ros de las minas M o n t e Fuer te y Malaespera, p r o p i e d a d de 
Cháva r r i y Cía. Pe ro t amb ién son numerosas las fábr icas que se 
crean al abr igo de las vías del f e r r o c a r r i l , a p r o v e c h a n d o sus ins
ta lac iones y la presenc ia de un r ío que p r o p o r c i o n a agua y energía 
en abundancia. La ampl iac ión de la línea hasta Bi lbao, a pesar del 
e n o r m e desembo lso ocas ionado , y el l evan tamien to de dob le vía 
hasta I ráuregu i , ev idencian el d i nam ismo alcanzado p o r t o d o el 
área del Cadagua. Desgrac iadamente , las m e m o r i a s no especif ican 
el t i p o de mercancías t ranspo r tadas , p o r lo que nos resu l ta del 
t o d o p u n t o impos ib le c o n o c e r con exac t i t ud el par t íc ipe de las 
mercancías generales en el t o t a l de los a r ras t res . 

En este p u n t o p o n e m o s f in a la p r i m e r a pa r te , sin duda la más ex 
tensa, t o d a vez que en ella se ponen las bases económicas y so
ciales de lo que fue y de lo que será Bi lbao y área de inf luencia. Es 
el m o m e n t o de la ace lerac ión e c o n ó m i c a , de los cambios d e m o 
gráf icos p r o f u n d o s , en def in i t iva, de la var iac ión sustancial del 
pano rama social , po l í t i co y espacial. A esta ace lerac ión t r a tan de 
r e s p o n d e r los d i fe ren tes med ios de l o c o m o c i ó n u rbanos e in te 
r u rbanos c o n s t r u i d o s en esta p r i m e r a fase, sin duda suf ic ientes 
para sat isfacer las necesidades creadas, hab i tuando de paso a un 
uso co t i d i ano de los t r a n s p o r t e s públ icos favo rec idos , en ú l t ima 
instancia, p o r los d is t in tos usos de las áreas analizadas. 

5.3. El transporte urbano. Bilbao y su área 
de influencia (1920-1930) 

N o cabe la m e n o r duda que a pa r t i r de la segunda década de este 
siglo p o d e m o s hablar con p r o p i e d a d de la ex is tenc ia de una « r e 
g ión u rbana» que abarcaría la to ta l idad del bajo N e r v i ó n . U n área 
que incluir ía desde Ga ldácano hasta el mar , p o r el r í o Ibaizabal; 
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desde Basauri a la d e s e m b o c a d u r a del m i s m o N e r v i ó n ; desde A l o n -
sótegu i a Z o r r o z a p o r la cuenca del Cadagua; desde O r t u e l l a y San 
Salvador del Val le p o r el r ío G a l i n d o hasta Baracaldo; y p o r su
pues to buena par te del valle de Asúa y la margen de recha e Iz
qu ie rda de la Ría. U n área sin so luc ión de con t i nu i dad , d o n d e se 
en t remezc lan los lugares de hab i tac ión c o n los dest inados a los 
p rocesos indust r ia les , un espacio v i ta l en def in i t iva, que t i ene en 
Bi lbao su m a e s t r o de ce remon ias . 

Y el e j e m p l o más palpable del d i n a m i s m o de t o d a esta área lo t e 
nemos de n u e v o en su c o m p o r t a m i e n t o demográ f i co . Bi lbao c rece 
p o r enc ima del 3,6 en el p e r í o d o in teranua l de 1920-30, c o n t a n d o 
c o n una pob lac ión de 161.987 habi tantes según el censo de 1930. 
Pe ro lo m i s m o p o d e m o s señalar para local idades c o m o Basauri , 
con índices del 6,15 o Ga ldácano , mun i c i p i o m u y p r ó x i m o a la ca
p i ta l , que c rece p o r enc ima del 3,2. Y, p o r supues to , las local idades 
de la margen izqu ierda, encabezadas p o r Baracaldo que cuen ta ya 
con 34.000 habi tantes para las mismas fechas, o Sestao c o n 18.300 
y S a n t u r c e - O r t u e l l a que se a p r o x i m a a los 14.500. T a m b i é n la mar 
gen de recha c o n t e m p l a un c r e c i m i e n t o no tab le de la pob lac ión , so 
b r e t o d o de aquel los mun ic ip ios más cercanos a Bi lbao c o m o son 
D e u s t o y Erand io antes de su anex ión t o t a l en 1924, o Le jona, en 
los que se estaban insta lando n u m e r o s o s c e n t r o s fabr i les e indus
t r ia les , f a v o r e c i e n d o de paso la c o n c e n t r a c i ó n urbana. Sin o lv ida r 
nos de G u e c h o , c o n una tasa de c r e c i m i e n t o in teranua l cercana 
al 4 %, y c o n una pob lac ión que supera los 16.500 habi tantes según 
el r eg i s t ro del año 1930. 

Los datos demográ f i cos son avalados p o r numerosas i n t e r v e n c i o 
nes ins t i tuc iona les y pr ivadas que señalan la gravedad del p r o b l e m a 
de la v iv ienda, espec ia lmente la dest inada a los e l e m e n t o s más des
favo rec idos de la soc iedad. O los p rob lemas de u r b a n i s m o de una 
c iudad c o m o Bi lbao, que ya es demas iado g rande y que p resen ta 
d i f icu l tades de habi tabi l idad en algunos ba r r i os , de t r á f i co o de ac
cesos c ó m o d o s a la c iudad. 

A lgunas de estas p reocupac iones quedan ref lejadas en la m e m o r i a 
p resentada p o r R ica rdo Bastida, a r q u i t e c t o mun ic ipa l , y Ramón de 
Belausteguigoi t ia l46, jefe de la secc ión de f o m e n t o del A y u n t a 
m i e n t o de Bi lbao, después de asist i r en Lond res al « C o n g r e s o de 
la Hab i tac ión» ce leb rado en 1921 . Los técn i cos munic ipa les no d u 
dan en a f i rma r lo dep lo rab le de muchas cons t r ucc i ones de Bi lbao, 
« inhabi tab les d e n t r o de unos buenos p r inc ip ios de higiene y h u 
man idad» . O las def ic iencias del p r o p i o Ensanche, insuf ic iente para 
el desenvo l v im ien to de fu tu ras expans iones de la c iudad. Los 1.385 
habi tantes p o r hec tárea del d i s t r i t o de San Francisco o los 751 del 
de Santiago, con t ras tan con los apenas 270 del d i s t r i t o de la Es-

146 Bastida, Ricardo y Belausteguigoitia, Ramón, 1921, Memoria sobre el Congreso de 
la Habitación y de los Ensanches de Londres y sus consecuencias. Bilbao, Editorial Vasca. 
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t ac i ón , man i fes tando c o n c lar idad la d i f icu l tades de habi tabi l idad de 
c ie r tos bar r ios . Lo m i s m o p o d r í a m o s dec i r para Las C o r t e s y Bi l 
bao la Vie ja, t amb ién sob resa tu rados en su zona habi tada. La so
luc iones que p r o p o n e n n o pasan p o r la in tegrac ión social de t o d a 
la ciudadanía, s ino más b ien , p o r la ex tens ión hacia el Val le de Asúa 
para ev i tar las ag lomerac iones o la c reac ión de una «gran pob lac ión 
en comun icac ión inmed ia ta con B i lbao». T a m b i é n la D i p u t a c i ó n de 
Vizcaya se h izo eco de los p rob lemas der i vados de la escasez y 
carestía de las v iv iendas, f r u t o según la ins t i tuc ión p rov inc ia l «del 
desequ i l ib r io e n t r e la o f e r t a y demanda y de la penur ia del capi ta l 
p r i vado emp leado en los menes te res de la c o n s t r u c c i ó n » l47. En 
cua lqu ier caso, las ayudas que estaba d ispuesta a p res ta r no pa
saban p o r los e m p r é s t i t o s prov inc ia les para faci l i tar la c o n s t r u c c i ó n 
de viv iendas, a lo s u m o c o n s t r u i r caminos de comun icac ión para 
faci l i tar la c o m p r a de t e r r e n o s bara tos o subvenc ionar el sanea
m i e n t o de los ba r r i os , es to es, de nuevo la segregación social . 

O t r o s p rob lemas que nos hablan de la m o d e r n i d a d de Bi lbao son 
los de carác te r u rban ís t i co . El a u m e n t o del t r á f i co c o m o conse 
cuencia de la in tens i f icac ión de la v ida urbana, y la sa lubr idad p ú 
blica son algunos p r o b l e m a s que t r a ta de reso l ve r Secund ino Z u a -
zo c o n su p ropues ta de r e f o r m a parcial del i n t e r i o r de Bi lbao l48. 
N o obs tan te , c o m o señala R ica rdo Bastida l49, los p rob lemas de 
u rban i smo no se c i rcunscr ib ían ún i camen te a la capacidad de a lo 
j am ien to , o a la v ia l idad, dada la es t rechez y t o r t u o s i d a d de las ca
lles, o en ú l t ima instancia, a la h ig ienización t r a t a n d o de acabar c o n 
los hac inamientos y d i f icu l tades de sa lubr idad públ ica. «La u rban i 
zac ión (...) debe exp resa r la n o c i ó n m o d e r n a de la v ida social (...) 
o b t e n e r p o r la e s t r u c t u r a m isma de la c iudad el o r d e n y la c o h e 
s ión sociales, que p e r m i t a a la co lec t i v idad ex ig i r del i nd i v iduo el 
m á x i m o es fuerzo ú t i l , y al i nd i v iduo rec ib i r de la c o m u n i d a d los 
med ios para desar ro l l a rse p lenamen te en la l i be r tad y en el b ie
nestar» lso. En def in i t iva, n o se deber ía hablar de d isgregación so 
cial , de separac ión de los e l e m e n t o s sociales que c o o p e r a n en la 
p r o d u c c i ó n y que p o r lo t a n t o , han de conv i v i r j un tos . Y sin e m 
bargo es to es lo que o c u r r e . T a m b i é n Estanislao Seguró la l51, ar -

147 Colaboración de la Excma. Diputac ión de Vizcaya en la resolución del problema 
de la vivienda. Acue rdo de 3 de noviembre de 1924. Bilbao, Imprenta Provincial, 
1924. 
148 Zuazo, Secundino, 1920, Anteproyectos de reforma viaria pardal del interior y en
sanche de la Ciudad dé Sevilla y de la reforma parcial del interior de la Villa de Bilbao. 
Imp. G, Hernández y Galo Sáez. Madr id. 
149 Bastida, Ricardo, 1923, El problema urbanístico de ñilbao. Conferencia pronuncia
da en el salón de las Asociaciones el día 17 de noviembre del año 1923. Imp. José 
A. de Lerchundi, Bilbao. 
150 Ibidem, pág. 9. 
151 Seguróla, Estanislao, 1934, Urbanismo en general y urbanismo aplicado a Bilbao. C o n 
ferencia pronunciada en el paraninfo del Instituto Vizcaíno, el 16 de marzo de 1934. 
Imp. Escuelas Gráficas de la Santa Casa de Misericordia. Bilbao. Seguróla señalaba 
algunos de las deficiencias que presentaba Bilbao «N i tiene condiciones higiénicas; que 
su circulación interna es defectuosa y antieconómica; que el lugar de trabajo está mal 
situado; que hay muy pocos lugares libres de esparcimiento...», pág. 8. 
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q u i t e c t o jefe de es tud ios del A y u n t a m i e n t o de Bi lbao, se ocupa de 
las d i f icu l tades urbaníst icas de la c iudad, p e r o s o b r e t o d o , del es
trangulan"! i en to que sufrían d e t e r m i n a d o s bar r ios de la c iudad a 
consecuenc ia de las numerosas vías de f e r r o c a r r i l y t r i nche ras que 
estas p roduc ían y que e ra necesar io cub r i r . 

Encon t ramos , de esta manera , c ó m o los p rob lemas heredados del 
pasado siglo los t e n e m o s presentes de nuevo en las p r imeras dé 
cadas del X X , t o d a vez que el Ensanche y las so luc iones parciales 
no acabaron c o n la organ izac ión de los espacios d i fe renc iados en 
func ión de los usos, con los p rob lemas de conges t ión , de sa lubr i 
dad, etc.I52. 

El t ranvía u r b a n o c o n t i n ú a s iendo hasta med iados de los años cua
ren ta , el t r a n s p o r t e púb l i co p o r exce lenc ia , y u n o de los e l emen tos 
fundamenta les para la c o n e x i ó n de las dist intas unidades en que se 
d iv ide la c iudad. A med ida que t r a n s c u r r i e r o n los años el serv ic io 
fue ampl iándose, med ian te el i n c r e m e n t o del n ú m e r o de cambios 
de vías, apar taderos y vías dob les , así c o m o la c o n s t r u c c i ó n de dos 
nuevas líneas p o r las calles Ipa r ragu i r re Fernández del C a m p o y 
A u t o n o m í a l53, y la Cal le A l l e n d e hasta San Mamés l54. 

En Tabla 14 p o d e m o s v e r el m o v i m i e n t o de v ia jeros y mercancías 
del t ranvía u r b a n o de Bi lbao. El p e r í o d o se inicia en 1920 con algo 

Tabla 5 .14 : Movimiento de viajeros del Tranvía Urbano de Bilbao. 
Relación habitantes/viajeros 1920-34 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

Viajeros Mercancías Habitantes Viaj./Hab 

6.065.038 
5.607.775 
5.078.087 
5.582.780 
5.654.040 
6.162.172 
7.218.725 
7.91 1.152 
8.436.342 
8.818.551 
9.436.867 
8.335.735 
7.719.295 
8.904.872 
8.825.845 

49.028 
34.652 
34.214 

12.819 

161.987 

53,76 

58,26 

Tn./Hab. 

0,43 

Fuente: Los datos del mov imiento de viajeros proceden de las memorias de la C o m 
pañía Tramways & Électricité de Bilbao y de diversos anuarios estadísticos, com
pletados con los que presenta Begoña Cava Mesa.: Histor ia de la Compañía del 
Tranvía Urbano de Bilbao. 1884-1954. Tesis Doc to ra l , Universidad de Deusto , 
1988. Yol III, pág. 593 y 609. 

152 García Mer ino, Vicente, 1978, «El fenómeno urbano bilbaíno. Problemas de es
t ruc tu ra y organización». Lurralde II, año 1978, pág. 279. 
153 Arch ivo de la Diputac ión Foral de Vizcaya. Obras Públicas, G K - D C - 0 3 7 1 . 
154 Ibidem. GK-DC-0372 . 



538 Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo 

más de seis mi l lones de v ia jeros, o lo que es lo m i s m o , 54 viajes 
p o r hab i tan te . El índice con t i núa s iendo bajo, t o d a vez que las c i r 
cunstancias n o han cambiado m u c h o . Bi lbao sigue s iendo una c iu 
dad med ia , suscept ib le de ser r e c o r r i d a a pie. El m o v i m i e n t o f u n 
damenta l se p r o d u c e e n t r e el Casco V ie jo , que aún conserva la 
m a y o r pa r te de los negoc ios y t iendas de la Vi l la, y el Ensanche, 
d o n d e pau la t inamente se han ido t ras ladando la burguesía y clases 
medias, amén de los bancos y d is t in tos c e n t r o s e ins t i tuc iones de 
p o d e r po l í t i co y e c o n ó m i c o . E fec t ivamente , el n ú m e r o de líneas en 
serv ic io n o habría camb iado sustanc ia lmente , a r t i cu lando el espacio 
de las dos par tes sustanciales de la c iudad. Los ba r r i os pe r i fé r i cos 
d o n d e se asienta la m a n o de o b r a y las clases más despro teg idas , 
c o m o San Franc isco, A c h u r i , Bi lbao la Vieja, Las C o r t e s , etc. , t a m 
bién están conectadas a la r e d de t ranvías, asegurando de este 
m o d o la accesibi l idad a estas áreas y la mov i l i dad de sus habi tantes. 

N o obs tan te , el n ú m e r o de v ia jeros del t ranv ía u r b a n o p e r m a n e c e 
es tancado d u r a n t e los p r i m e r o s años de la segunda década, sin 
duda c o m o consecuenc ia de la reces ión e c o n ó m i c a acaecida una 
vez t e r m i n a d a la g u e r r a eu ropea . Lo m i s m o o c u r r e c o n el t r ans 
p o r t e de mercancías, que e x p e r i m e n t ó un pau la t ino r e t r o c e s o , a 
pasar de las medidas t omadas p o r la compañía reba jando las t a r i 
fas 155 en s e p t i e m b r e de 1921. T a m p o c o es a jeno a este descenso 
la conf l i c t i v idad labora l , inc lu ida la de los p r o p i o s t raba jado res del 
t ranvía que p e r m a n e c i e r o n en huelga desde n o v i e m b r e de 1922 
hasta e n e r o del año s iguiente. A pa r t i r de en tonces las cifras c o 
mienzan a recupe ra rse , mov i l i zando casi 9,5 mi l lones de v ia je ros 
en 1930. Para en tonces la re lac ión de ut i l izac ión del t ranv ía u r b a n o 
respec to a los habi tantes de Bi lbao fue del 58,6, índice todav ía m u y 
p o r deba jo del que p resen tan o t ras c iudades c o m o M a d r i d o Bar
ce lona. Los p o s t e r i o r e s acon tec im ien tos po l í t icos harían que el 
m o v i m i e n t o de v ia je ros descend iera cons ide rab lemen te , no r e c u 
pe rándose hasta los años cuaren ta . 

En Tabla 15 p o d e m o s v e r el m o v i m i e n t o de v ia jeros , en este caso 
med ian te la ut i l izac ión del t r o l e b ú s , t a n t o en lo que se re f ie re al 
t rá f i co u r b a n o c o m o al real izado e n t r e Bi lbao y A l g o r t a . En j u n i o 
de 1940 se inauguraba la p r i m e r a línea de estas caracter ís t icas, 
a r rancando de la Plaza de Santiago, en el Casco V ie j o , para t e r 
m ina r en la Casa de M ise r i co rd ia . A esta línea le seguirán o t ras 
más l56, v incu lando el Casco V ie jo y el Ensanche c o n los ba r r i os 
más apar tados y que carecían de comun icac iones , c o m o era el caso 
de Reca ldeber r i , E lo r r i e ta , e tc . El é x i t o del t r o l e b ú s sería n o t o r i o 

155 Tranvías Eléctricos de Bilbao. Servicio de mercancías. Tarifas y Condic iones. 
Imp. De Echaguren y Zulaica. Bilbao, 1921. La Compañía rebajaría las tarifas ent re 
un 25 y un 75 %, dependiendo de t ipos de mercancías, horar ios, etc. 
156 Las pr imeras líneas del servicio de tro lebús fueron las siguientes: Plaza de San
t iago-Miser icordia (1940); Achur i -Museo (1948); Arenal-Elorr ieta (1949); Arena l -
Recaldeberri (1953); Arenal-Jose An ton io . Ver, Cava Mesa, Begoña, Historia del 
Tranvía... O p . Cit . , págs. 163-172. 
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Tabla 5 .15: Movimiento de viajeros urbanos y suburbanos en trolebús 
y autobús, 1946-59 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Trole 
Urbano 

4.981.467 
6.646.825 
7.070.132 

10.835.931 
13.331.638 
15.470.949 
18.140.050 
20.989.538 
25.1 16.197 
30.934.164 
32.1 15.31 I 
31.305.129 
32.497.791 
32.493.610 

Bus 
Urbano 

8.204.335 
9.605.451 
9.651.891 

10.559.880 

Trole 
Bilbao-Algorta 

340.812 
1.428.854 
2.202.188 
2.627.701 
2.762.257 
2.188.629 
2.364.698 
2.582.226 
2.781.285 
3.1 12.594 
3.257.138 
3.872.570 

Bus 
Bilbao-Algorta 

138.016 
249.280 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos estadísticos que proporc ionan las 
memorias anuales de la Compañía. 

c o m o queda de man i f ies to , t r a n s p o r t a n d o casi c inco mi l lones de 
v ia jeros en 1946. C l a r o que ya es tamos en o t r a época d is t in ta , en 
d o n d e destaca la ap robac ión del D e c r e t o de O r d e n a c i ó n Urban ís 
t ica y C o m a r c a l de Bi lbao y su zona de inf luencia, c reándose a tal 
f in la C o r p o r a c i ó n A d m i n i s t r a t i v a del « G r a n B i lbao», que e n t r e 
o t ras a t r i buc iones tenía las re fe ren tes al t r a n s p o r t e del área m e 
t r o p o l i t a n a l57. Es el m o m e n t o del desa r ro l l i smo , una vez t e r m i n a d a 
la fase au tá rqu ica de la e c o n o m í a española, en el que se p rop ic ian 
m o d e l o s especula t ivos de c r e c i m i e n t o u r b a n o , o r i e n t a n d o éstos 
hacia los ba r r i os per i fé r i cos y mun ic ip ios p r ó x i m o s , para dar cabida 
a los p rocesos m i g r a t o r i o s de los años c incuenta y sesenta. N o 
debe e x t r a ñ a r en estas c i rcunstanc ias, los más de t r e c e mi l lones 
de v ia jeros que u t i l i za ron el t ranv ía en 1950, a los que habría que 
sumar las cifras de las líneas del t ranv ía u r b a n o que aún quedaban 
en uso, o los casi 32,5 mi l lones de usuar ios del t r o l e b ú s en el año 
1959 y 10,5 mi l lones del au tobús u rbano . 

M ien t ras t a n t o los t ranvías, t a n t o u rbanos c o m o los que se dir igían 
a Santurce y A l g o r t a f u e r o n p e r d i e n d o vigencia. Las razones es
gr imidas f u e r o n de t i p o t é c n i c o , c o m o la mala conservac ión de las 
ca r re te ras y calles p o r la presenc ia de los car r i les , las d i f icu l tades 
que creaban al t r á f i co r o d a d o , así c o m o la m a y o r c o m o d i d a d , ra
p idez y l impieza de los t r o l ebuses f r e n t e a los t ranvías. Sin emba r 
go , n o hay que p e r d e r de vista o t r o t i p o de razones que t i enen 
que ver , en ú l t ima instancia, c o n la r educc ión al m í n i m o de las i m 
p o r t a c i o n e s de combus t ib les y lubr i f icantes, la nacional izac ión de 

157 Pérez Ago te , A l fonso, 1979, Racionalidad urbana y relaciones sociales. El gran 
Bilbao, 1945-1975. Saioak III, pág. 8. 
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las compañías de t r a n s p o r t e , o el a p o y o a la indus t r ia nacional t o d a 
vez que los t r o l ebuses serían fabr icados en España. 

D e s a f o r t u n a d a m e n t e , n o c o n t a m o s c o n el v o l u m e n de v ia jeros que 
c o n t i n u a r o n u t i l i zando el t ranv ía para sus desp lazamientos e n t r e 
Bi lbao, A l g o r t a y Santurce . La Tabla 16 nos p resen ta los v ia je ros 
en mi les, p e r o del c o n j u n t o de líneas que ope raban en y desde 
Bi lbao. N o obs tan te , d a d o que c o n o c e m o s el n ú m e r o de v ia je ros 
del t ranvía u rbano de Bi lbao para los años 1932 y 1933, sabemos 
que el t r á f i co aún con t i nuaba s iendo m a y o r para ambas márgenes 
de la Ría, c o n c r e t a m e n t e , de 14,8 y 15,1 mi l lones de v ia je ros en 
los años m e n c i o n a d o s , s iendo más in tenso el m o v i m i e n t o p o r las 
local idades de la margen izqu ierda. M ien t ras t a n t o , en la margen 
de recha el t ranvía e ra sus t i t u ido p o r el t r o l e b ú s a med iados de la 
década de los cuaren ta , p r i m e r o ún i camen te hasta San Ignacio en 
D e u s t o y más t a r d e hasta A l g o r t a . El t ranv ía con t inuar ía p res tando 
serv ic io p o r las local idades de la margen izqu ierda hasta 1959. 
M ien t ras t a n t o , el f e r r o c a r r i l de Bi lbao a Por tuga le te (a p a r t i r de 
1927 llega hasta Santurce) com ienza a mov i l i za r un n ú m e r o ex 
t r a o r d i n a r i o de v ia je ros . C o n c r e t a m e n t e , pasa de t r a n s p o r t a r algo 
más de siete mi l lenes de v ia je ros en 1940, a casi 33,5 mi l lones d u 
ran te el e je rc ic io de 1959, lo que cons t i t uye una evidencia más del 
c r e c i m i e n t o demog rá f i co p r o d u c i d o en estas décadas. Pe ro lo m is 
m o p o d e m o s dec i r del f e r r o c a r r i l de Bi lbao a Plencia, c o n cifras 
que van desde los 5,9 a los 12,4 mi l lones de v ia jeros para las mis 
mas fechas. 

Tabla 5 .16: Movimiento de Viajeros (en miles) de los distintos tranvías 
que operaban desde Bilbao 

Bilbao 
hab. N." Lín. Long. 

Km. 
Viaj. 
miles 

Viaj. 
Hab. 

Viaj. 
día 

1932 
1933 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

226.001 
230.507 
235.508 
231.190 
234.947 
238.764 
242.647 
246.591 
250.599 
254.672 

112 
I 12 
46 
53 
53 
53 
53 
53 
51 
49 
25 
25 

22.604 
24.005 
3 1.744 
23.214 
30.596 
30.010 
33.961 
35.769 
29.495 
19.349 
14.270 
3.400 

0,14 
0,10 
0,13 
0,13 
0,14 
0,15 
0,12 
0,08 
0,06 
0,01 

61,93 
65,77 
86,97 
63,60 
83,82 
82,22 
93,04 
98,00 
80,81 
53,01 
39,10 

9,32 
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Desde que en 1990 inic ió sus act ividades, la Fundación BBV ha 

ven ido s iendo la respuesta inst i tuc ional del G r u p o BBV a la 

vo lun tad y al c o m p r o m i s o de c o m p l e m e n t a r una sól ida estra

tegia económica y f inanciera de gest ión con un f i rme p rograma 

de sensibi l ización social y de creac ión cu l tura l , o r ien tados a la 

m e j o r a del e n t o r n o en el que desarro l la su act iv idad. 

La Fundación BBV diseña sus p rop ios programas de act iv idad 

con el o b j e t o ú l t i m o de analizar las t rans fo rmac iones e x p e r i 

mentadas en el c o n t e x t o social y o f rece r el resu l tado de sus 

investigaciones, estudios y debates a la sociedad. En coherenc ia 

con estos p lanteamientos , además de organizar Encuent ros 

mul t id isc ip l inares y f o m e n t a r p royec tos de investigación, cuen

ta con var ios C e n t r o s Permanentes: C e n t r o de Estudios sobre 

Economía Pública, C e n t r o de Estudios Financieros, C e n t r o de 

Ciencia,Tecnología y Sociedad, y C e n t r o In tercu l turas. La Fun

dación actúa tamb ién en el m u n d o univers i tar io , i n ten tando 

establecer un puente en t re la investigación científ ica y la socie

dad a t ravés del Programa Cá ted ra FBBV 

A través de D o c u m e n t a , serv ic io de publ icaciones de la Fun

dación BBV, se lleva a cabo la d i fusión de los resul tados o b t e 

n idos en las investigaciones y o t ras act ividades que realiza. 



Entender la evo luc ión de la H is to r i a C o n t e m p o r á n e a del País 

Vasco supone, sobre t o d o , c o m p r e n d e r las grandes t rans fo r 

maciones económicas , sociales y polít icas, que ha c o n o c i d o el 

país en los siglos X I X y X X , a pa r t i r del p roceso industr ia l iza-

dor. La industr ia l ización c o n t e m p o r á n e a ha sido, sin lugar a d u 

das, el hecho h i s tó r i co más re levante de la h is tor ia vasca. 

El ep i cen t ro de esta industr ia l ización fue Bi lbao y su ría, desde 

d o n d e se e x t e n d i ó p o r el País Vasco y provincias l imí t rofes al 

igual que una mancha de acei te, cuya máx ima densidad se al

canza en la zona cent ra l de la misma — e n este caso la ría de 

B i l b a o — para di lu i rse según se aleja de ese núc leo. Bilbao, a 

pr inc ip ios del siglo X X , se había c o n v e r t i d o p o r su potenc ia l i 

dad de desar ro l lo en la plaza económ ica y f inanciera más diná

mica de España, y en la verdadera capital industr ia l y f inanciera 

del N o r t e . 

C o n la publ icación de este t raba jo de invest igación, la Funda

c ión BBV desea c o n t r i b u i r al c o n o c i m i e n t o de su génesis, su 

evo luc ión y los efectos que sobre la sociedad tuvo . 

FUNDACION DDV 
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