
El objetivo es proporcionar al lector una breve guía sobre algunos de los fondos
documentales más relevantes para conocer la trayectoria de Bilbao en el pasado. Se
refiere particularmente a 4 archivos generales radicados en Bizkaia. Describe sus con-
tenidos y realiza alguna valoración historiográfica sobre su importancia.

Hurbilpena iturrietara Bilboko historiarako. Honen helburua irakurlearen eskue-
ran iraganean Bilbao nondik nora ibili zen jakin ahal izateko agirik garrantzitsuenen
gidaliburutxu bat ipintzea da. Bizkaiko lau artxibo orokorrez dihardu batez ere.
Edukiak azaldu eta hauen garrantziari buruzko balorazio historiografikoren bat edo
beste egiten du.

The objective is to provide a brief guide to some of the most important documen-
tary records concerning the history of Bilbao. Special reference is made to 4 general
archives in Bizkaia. The speaker describes their contents and assesses their importan-
ce from a historiographical standpoint.
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1. Introducción

El objetivo de este trabajo es proporcionar al lector una breve guía sobre los
que son, a mi juicio, algunos de los fondos documentales más relevantes para
conocer la trayectoria de Bilbao en el pasado. Como es lógico, no se ha inten-
tado realizar una descripción exhaustiva de esos fondos archivísticos, pues un
trabajo de ese tipo hubiera supuesto escribir, al menos, un grueso volumen. Por
otro lado, ningún historiador podría pretender conocer todas las fuentes dispo-
nibles para la historia de Bilbao, abarcando las diferentes épocas y los diversos
temas posibles. A pesar de ello, he tratado de hacer un esfuerzo por señalar las
principales fuentes archivísticas existentes acerca de Bilbao, sobre todo, en lo
que hace a la época moderna y contemporánea. Por el contrario, serán mucho
menores las alusiones a las fuentes del período medieval, ya que es una época
que queda muy lejos de mi especialización historiográfica1.  

En este breve estudio sólo me referiré a los archivos generales radicados en
Vizcaya (Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, Archivo Histórico Eclesiástico
de Bizkaia, Archivo Foral de Bizkaia) y al Archivo Histórico Municipal de
Bilbao. Sería imposible describir en este texto los numerosos fondos documen-
tales que se conservan en los archivos de instituciones como la Cámara de
Comercio2, el Banco Bilbao Vizcaya3, el Registro de la Propiedad, el Registro
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1 Aunque en este estudio he intentado referirme a fondos inéditos, también se citarán ocasio-
nalmente fuentes ya consultadas por los historiadores actuales y, por supuesto, se aludirá a fondos
archivísticos que sólo son conocidos a través de muy antiguos estudios de fines del XIX y comien-
zos del XX. Entre estos últimos destacan aquéllos que contienen numerosos documentos transcri-
tos, como Labayru, E. J., Historia General del Señorío de Bizcaya, Bilbao, 1968 (reed.) y, sobre
todo, Guiard, T., Historia de la Noble Villa de Bilbao, Bilbao, 1971 (reed.). Dado el tiempo trans-
currido desde la publicación de esos trabajos, no estaría de más que se hiciera una relectura de la
documentación original partiendo de presupuestos historiográficos actuales.  

2 Además de la documentación relativa a la propia Cámara de Comercio, a la que no hare-
mos aquí referencia y que ha sido utilizada en estudios como el de Dorao Lanzagorta, J. (ed),
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao (1886-1986), Bilbao, 1986, se pueden
reseñar en este archivo dos fondos relativos a patronales mineras (la "Asociación de Patrones
Mineros de Vizcaya" y el "Círculo Minero de Vizcaya") que abarcan respectivamente desde 1905
a 1914 y desde 1890 a 1936. Ambos conservan una variada gama de reglamentos y estatutos, de
correspondencia (con otras asociaciones, con la administración local y central...), información
sobre condiciones laborales (salarios, jornadas, accidentes de trabajo...) y conflictividad social
(sobre huelgas, líderes sindicales...), amén de listas de socios y explotaciones mineras, etc.
También se pueden reseñar los fondos incluídos en "Memorias de Sociedades" que cubren un
período cronológico mayor, pues van de mediados del XIX hasta los años 60 de nuestro siglo -
aunque, lógicamente, sea un fondo muy fragmentario, pues no se conservan series completas de
dichas memorias. Mayor amplitud temporal tiene el fondo Victoria de Lecea, que, en realidad,
integra el archivo privado de esta célebre familia bilbaína. Este último fondo contiene documen-
tación fundamentalmente del siglo XIX, aunque haya también algunos papeles del XVIII y unos
pocos documentos de siglos anteriores. Además de un variado tipo de información relativa a
miembros de esa familia (fundación de mayorazgos, testamentos, correspondencia, contabilidad,
documentación fiscal y sobre propiedades...), se conserva aquí documentación sobre muy varia-
das cuestiones en las que algunos personajes de esta saga participaron de forma decisiva; así, por 
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Mercantil, etc..., que contienen información histórica muy interesante, pero cir-
cunscrita a temas muy concretos y a unos períodos históricos bastante limita-
dos4. Tampoco se aludirá a archivos situados fuera de Vizcaya, aunque todos
conocemos la importancia que pueden tener para la historia de Bilbao algunos
fondos documentales existentes en diversos archivos generales españoles,
como el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Simancas, el Archivo
General de la Administración del Estado, etc. Y ello por no señalar otros centros
archivísticos regionales, como el archivo de la antigua diócesis de Calahorra o
el de la Real Chancillería de Valladolid, en los que se encuentra relevante infor-
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ejemplo, hay información acerca del Cómite Liberal de Bilbao al comienzo de la Restauración,
sobre proyectos ferroviarios a mediados del XIX, sobre la milicia urbana bilbaína en la primera gue-
rra carlista... La complejidad de este fondo se explica por la importancia económica y política de
esta familia en la historia de Bilbao, sobre lo que se puede consultar el trabajo de Arbaiza, M. y
Martínez Rueda, F.: "La familia Victoria de Lecea en el siglo XIX", Letras de Deusto, 43, 1989, pp. 87-
107. Agradezco a Juan Carlos Pérez, que es un gran conocedor de los archivos vizcaínos relativos
a la época contemporánea, el que me haya dado orientaciones sobre este y otros fondos archivís-
ticos.

3 Dentro de la documentación del Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya se conservan
fondos familiares, adquiridos por donación o compra, y que proceden de grandes sagas de la bur-
guesía industrial bilbaína del siglo XIX y primera mitad del XX, como los Gandarias, Zabálburu,
Chávarri, etc. Hay también un fondo familiar cronológicamente anterior (el de los Ansotegui) y, ya
en un plano muy diferente, información referida al Colegio de la Compañía de Jesús en Bilbao
(1591-1766). Al margen de ello, hay documentación sobre varias compañías que no citaremos aquí,
porque sería muy prolijo, y además, porque sobre todo ello hay diversos instrumentos descriptivos
publicados por M. Zabaleta y J. Arroyo, que permiten una primera aproximación a este archivo.
Debe resaltarse que los fondos arriba reseñados han sido parcialmente consultados por diversos
historiadores en los últimos años, si bien se trata de investigaciones que, en su mayoría, no están
todavía publicadas. Por otro lado, en los últimos tiempos este Archivo Histórico del Banco Bilbao
Vizcaya está haciendo un gran esfuerzo por incorporar fondos de empresas importantes en la his-
toria contemporánea de la industrialización vasca, aunque se trata de documentación aún no con-
sultable, ya que se encuentra sólo en depósito- tal sería el caso de los fondos procedentes de Santa
Ana de Bolueta, de la importante Naviera Bilbaína, de Papelera Española, etc... También habría que
aludir a la existencia aquí de menmorias correspondientes más de  2000 sociedades. Al margen de
estos fondos "externos", se conservan, claro está, los referidos a diversas instituciones bancarias
(libros de actas y contabilidad del Banco de Bilbao desde 1859, del Banco de Vizcaya desde 1901,
del Banco de Comercio, etc..) y a los negocios industriales vinculados a ellas, que han tenido, como
bien se sabe, una gran importancia en el desarrollo bilbaíno contemporáneo, pero no es cuestión
de reseñar aquí esta documentación, dado que tiene un carácter muy específico. Por supuesto, la
información sobre esas entidades bancarias dista mucho de ser inédita, pues, además de haber sido
consultada en trabajos conmemorativos como VV. AA., Banco de Bilbao:125 años de Historia,
Madrid, 1982, ha sido parcialmente manejada en conocidos estudios de historiadores como
Montero, M., Mineros, banqueros y navieros, Bilbao, Bilbao, 1990, o, más recientemente, Ibídem,
La burguesía impaciente, Bilbao, 1994, etc. De cualquier modo, hay que reseñar que una parte de
esos fondos "internos" del Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya sufrieron considerables
daños en las inundaciones de los años 80. 

4 Se puede encontrar una breve guía de los archivos bilbaínos en Aguinagalde, B. et al., Censo
de Archivos del País Vasco. Bizkaia, San Sebastián, 1988, pp. 32-252, aunque, dado el tiempo trans-
currido desde su publicación, es inevitable que no siempre coincida lo que allí aparece con la situa-
ción actual.
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mación sobre la historia de Bilbao anterior al siglo XIX. Pero reseñar los fondos
allí conservados sobre Bilbao excede en mucho a los objetivos de este peque-
ño estudio5. Tampoco nos ocuparemos de las fuentes hemerográficas que todos
los especialistas en el XIX y el XX conocen perfectamente, pero constituyen un
tema en sí mismas, pensando además que otros participantes en el Simposio
donde se presentaron los resultados preliminares de este trabajo habrán aludi-
do cumplidamente a ellas6. También requeriría un estudio monográfico todo lo
que concierne, en general, a las fuentes impresas sobre Bilbao7. Por otro lado,
es evidente que los testimonios escritos son sólo una parte de la documentación
a la que el historiador puede acceder para investigar la historia. Por ello, y en lo
relativo al siglo XX, hay que hacer hincapié en la pertinencia de acudir a las
fuentes orales para conocer adecuadamente la historia reciente. En tal sentido,
habría que reclamar de las instituciones bilbaínas que atendieran generosa-
mente, y con la máxima urgencia, a la necesidad de constituir archivos de ese
tipo de fuentes.

Hechas estas precisiones, pasaré a reseñar la documentación más intere-
sante relativa a la historia Bilbao en los cuatro archivos a los que arriba se hizo
referencia. El método que seguiré será el que me ha parecido más útil para los
investigadores que desconozcan estos fondos, esto es, describir archivo por
archivo su información más relevante, haciendo puntualmente alguna valora-
ción historiográfica sobre su importancia.

2. Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB) 

Los documentos relativos a Bilbao que se conservan en este archivo son
muy numerosos y corresponden a las cuatro iglesias tradicionales de la villa:
Santiago, San Antón, Santos Juanes y San Nicolás. Se encuentra también en este
archivo la documentación histórica de las parroquias de Santa María de Begoña,
San Vicente de Abando y San Pedro de Deusto. En este trabajo, y dado que la
trayectoria de esas tres anteiglesias tradicionales ha estado permanentemente
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5 No existiendo guías actuales sobre los fondos relativos a la historia de Bilbao en los grandes
archivos españoles, hay que contentarse todavía hoy con estudios ya muy antiguos e incompletos
como el de Simón Díaz, J., Manuscritos relativos a Vizcaya (Archivo Histórico Nacional,
Bibliotecas Nacional, de la Academia de la Historia y de Palacio y Museo Naval), Madrid, 1947.

6 Nos referimos en concreto a la ponencia de K. Garitaonaindía sobre Iconografía, Prensa,
radio y televisión en la historia de Bilbao.    

7 Estas fuentes son, claro está, fundamentales para acercarse a la trayectoria histórica de Bilbao,
pero, ante la imposibilidad de aludir aquí a ellas, remitimos a instrumentos bibliográficos bien
conocidos como Bilbao, J., Eusko Bibliografia, San Sebastián, t. II, 1972, pp. 16 y ss., donde hay
más de 30 páginas de referencias sobre la villa bilbaína. Por otra parte, y dada la índole de nuestro
trabajo, se ha intentado dar las mínimas referencias bibliográficas posibles en estas páginas, de
manera que se remite a la bibliografía citada en trabajos relativamente recientes como el libro mis-
celáneo de VV. AA., Bilbao. Arte e Historia, Bilbao, 1990, para poder hacerse una idea de qué tipo
de fuentes han sido utilizados por la historiografía local. 
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vinculada a la de la villa bilbaína, se las considerará también como objeto de
estudio. Los documentos más antiguos del AHEB sobre Bilbao son algunos per-
gaminos de la Baja Edad Media, pero la inmensa mayoría de la información se
refiere a los siglos XVI-XIX. En cuanto a volumen de documentación, la parro-
quia más importante de todas las del conjunto bilbaíno es la de Santiago, que
contiene 327 libros . Hecha esta valoración de conjunto sobre los fondos relati-
vos a Bilbao en el AHEB, señalaremos que, como es bien conocido, en este
archivo diocesano se conservan los llamados "libros sacramentales", que regis-
traban los nacimientos, matrimonios y defunciones de los fieles cristianos, den-
tro de una práctica que se regularizó en el mundo católico a partir del Concilio
de Trento. Su interés histórico fundamental estriba en que dan la posibilidad de
reconstruir la historia de la población y de la familia en Bilbao durante la época
preestadística8. Al margen de estas series documentales, destacaremos algunos
de los fondos más interesantes de cada una de las parroquias. 

En cuanto a la iglesia de San Antón, además de los registros anotados en los
libros sacramentales y los datos de contabilidad eclesiádstica (a lo que se dedi-
can fundamentalmente los llamados "libros de fábrica"), conviene resaltar otra
información que es muy interesante. Es la que corresponde a las visitas de los
delegados de la diócesis, que se conservan desde 1567. En el caso de Bilbao tie-
nen particular interés estas visitas de los delegados del obispo de Calahorra, por
los enfrentamientos seculares que existieron entre el cabildo eclesiástico y
dicho obispado. Dentro de la iglesia de San Antón hay que reseñar también una
información de carácter económico, y no estrictamente eclesiástico, como es la
numerosa documentación que existe sobre el problema del abastecimiento de
vinos en el Bilbao preindustrial9. En lo relativo a la parroquia de San Nicolás, se
puede reseñar el fondo relativo a la llamada "Escuela de Cristo", para la que se
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8 A través de estos libros sacramentales es posible acercarse a la evolución de la fecundidad, la
nupcialidad y la mortalidad de los habitantes de Bilbao en el pasado y también a sus estructuras
demográficas y familiares. Dado que son cuestiones de sobra conocidas por los historiadores, no
nos detendremos en ellas. En cualquier caso, si dejamos al lado el precedente pionero de Mauleón,
M., La población de Bilbao en el siglo XVIII, Valladolid, 1961, sorprende que, a pesar del notable
auge registrado por la demografía histórica en el País Vasco durante los últimos años, no se hayan
publicado estudios importantes sobre la historia de la población del Bilbao preindustrial, al mar-
gen de trabajos como el de Unda Malcorra, P. y Ortega, A.: "El crecimiento de la población de
Bilbao en el siglo XIX", Ernaroa, I, 1985, pp. 165-214.  Por supuesto, la información de estos libros
sacramentales puede aplicarse a otros temas historiográficos; así se pone de manifiesto en trabajos
como los dirigidos por Aguirreazkuenaga, J. (ed) , Diccionario biográfico de los parlamentarios de
Vasconia (1808-1876), Vitoria, 1993 y Diccionario biográfico de los diputados generales, buró-
cratas y patricios de Bizkaia (1800-1876), Bilbao, 1995.  

9 Se trata de un total de nueve libros relativos a la Cofradía de San Gregorio Nacianceno que
agrupaba a los productores de chacolí de las anteiglesias cercanas a Bilbao y que ha dejado nume-
rosa documentación en otros archivos, tal y como se verá en páginas posteriores.  
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conserva información sobre el período que media entre 1776 y 188410. En cuan-
to a la parroquia de los Santos Juanes lo único singular que resaltaremos es la
existencia de alguna contabilidad privada de comerciantes bilbaínos durante el
Antiguo Régimen, que tiene interés en razón de que otros fondos documenta-
les de igual tipo, aunque mucho más numerosos, no estarán a disposición de
los historiadores hasta dentro de varios años en otros archivos públicos. 

Dado el breve espacio de que disponemos, no es posible referirse aquí a las
tres anteiglesias de Deusto, Abando y Begoña que tienen un volumen relativa-
mente pequeño de información, si lo comparamos con las anteriores iglesias y,
sobre todo, con la de Santiago. En esta última parroquia  hay que resaltar la
importante documentación descrita bajo el genérico epígrafe de "Varios" a tra-
vés de un índice muy somero que está a disposición del público investigador.
Se trata de un instrumento de descripción útil, en ausencia de otros mejores,
pero que debe manejarse con  precaución, dadas las singulares condiciones en
que fue realizado11. Otro instrumento descriptivo de los fondos de la mencio-
nada iglesia no se encuentra, en principio, accesible a la consulta generalizada
de los investigadores. Está constituído por un voluminoso conjunto de fichas,
elaboradas con bastante rigor, que describen individualmente cada uno de los
documentos contenidos en más de cuatrocientas cajas12. Realizadas estas mati-
zaciones, pasaremos a señalar la documentación más relevante que se encuen-
tra en los fondos de esta parroquia. En tal sentido, aludiremos a la importancia
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10 Al margen de que los temas educativos tengan cada vez más importancia en la llamada his-
toria sociocultural hay que resaltar la conveniencia de investigar mejor la evolución de los proble-
mas relativos a la alfabetización y a la educación en Bilbao. En efecto, es muy conocido que cuan-
do se poseen tasas fiables sobre estas cuestiones -hacia mediados del XIX- Bilbao era una de las
ciudades españolas con mayores porcentajes de personas alfabetizadas, pero queda por conocer
adecuadamente la génesis de este proceso. Se trata éste de un problema que ha suscitado atención
entre los historiadores vascos, como lo demuestran trabajos del tipo de Dávila, P.: "El proceso de
alfabetización en el País Vasco, 1860-1930", Congreso de Historia de Euskal Herria, Donostia, T. V,
pp. 447-457, VV. AA., Lengua, escuela y cultura: el proceso de alfabetización en Euskal Herria,
siglos XIX y XX, Bilbao, 1995 o Agirreazkuenaga, J.: "Educación, sanidad y ciencias sociales", en VV.
AA., Bizkaia, 1789-1814, Bilbao, 1989, pp. 246 y ss., por sólo citar algunas publicaciones. Sin
embargo, se echa en falta para Bilbao y Vizcaya la existencia de investigaciones más extensas sobre
el tema, que ha sido estudiado ampliamente para provincias cercanas en investigaciones mono-
gráficas como la de Benito, J., La enseñanza de primeras letras en Gipuzkoa (1800-1825), San
Sebastián, 1994.  

11 En realidad, este índice de "Varios" es muy peculiar, ya que fue realizado por alumnos de pri-
mer curso de la Facultad de Historia de la Universidad de Deusto a comienzos de los años 80, de
manera que cada estudiante describía las unidades documentales como mejor podía y según su
personal criterio y nivel de conocimientos. Dicho índice recoge al principio 9 secciones relativa-
mente homogéneas, a las que siguen varias secciones misceláneas, carentes de cualquier criterio
de ordenación. 

12 Debo agradecer al personal del AHEB el que se me permitiera consultar las fichas aludidas,
que describen la documentación desde una inicial caja 103 hasta la 526.
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de la información existente sobre cofradías como las de la Piedad, del Pilar,
etc..., que constituyen unas de las muestras más importantes de la sociabilidad
religiosa en el Bilbao del Antiguo Régimen13. En relación con la tópicamente lla-
mada "historia de las mentalidades", hay que aludir a la existencia de docu-
mentación sobre entierros y funciones funerarias que cubren un extenso perío-
do que va desde comienzos del siglo XV hasta el XX14. Para este tipo de inves-
tigaciones sobre la evolución de las sensibilidades ante la muerte, donde obvia-
mente es fundamental acudir a los archivos notariales, sería también interesan-
te la consulta de los fondos existentes en este archivo eclesiástico sobre diver-
sas capellanías. Este tipo de fundaciones informaría sobre los comportamientos
de personajes de las elites bilbaínas que fundaban estas memorias para obtener
la gracia divina en el más allá. Junto a ello hay también en esta parroquia -al
igual que en las otras iglesias bilbaínas, aunque aquí existe un mayor volumen
documental- notable información sobre fundaciones pías para dotar a "donce-
llas pobres" a fin de que pudieran acceder al matrimonio; se trata de un tema
sobre el que tampoco existe, por lo que yo conozco, ninguna investigación
publicada que se refiera al caso de Bilbao15. A través de esas fundaciones,
memorias, Obras Pías..., y de otras donaciones y cuantiosos legados, se consi-
guió acumular un considerable patrimonio (formado por inmuebles urbanos y
fincas rurales, censos y juros, etc.) tanto en la parroquia de Santiago como en
las otras iglesias bilbaínas. 

Dichas propiedades fueron, en conjunto, controladas por el cabildo ecle-
siástico de las iglesias unidas de Bilbao y Begoña, cuya documentación se
encuentra conservada en los fondos de dicha parroquia. Las actividades econó-
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13 A pesar de que la relevancia de estas instituciones cambia sensiblemente a partir del final de
la era moderna, se mantienen durante el siglo XIX, donde se registran cofradías como la de la
Concepción, San Luis Gonzaga..., mientras que en el siglo XX destacan otras como la del Corazón
de María.

14 Como es bien conocido, la investigaciones históricas sobre las actitudes ante la muerte tuvie-
ron gran repercusión hace unos decenios en la denominada "nouvelle histoire" de los Annales,
pasando a ser un tema que, con cierto retraso, ha sido frecuentemente estudiado en los últimos
años por la historiografía española, pero, por lo que a mí me consta, no ha sido objeto de ninguna
publicación específica en lo relativo a Bilbao. Sería imposible dar aquí ni siquiera una breve rese-
ña de la abrumadora bibliografía existente acerca de la historia de las mentalidades en torno a la
muerte, pero se puede acceder a ella fácilmente a partir de investigaciones como la de Martínez Gil,
F., Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid, 1994. En lo que respecta al País Vasco,
los mejores análisis al respecto se han realizado por J. Madariaga en trabajos como "Mentalidad:
estabilidad y cambio. Un estudio de actitudes ante la muerte en los siglos XVIII y XIX", Historia
Contemporánea, 5, 1991, pp. 73-105.

15 En la parroquia de Santiago se encuentra numerosa información sobre diversas fundaciones
piadosas (de dotes a doncellas o de capellanías) como las de Elorrieta, Ulíbarri-Arteche, Alpichu,
Uría Nafarrondo, Pérez de Gordejuela, Recacoeche..., dentro de unos fondos documentales que
comienzan en el siglo XVII y llegan, en algunos casos, hasta fines del XIX. También puede hallar-
se distinto tipo información sobre estas dotes a doncellas pobres y capellanías en otros fondos
archivísticos, como los notariales o judiciales. 



34

micas realizadas en torno a estos bienes inmobiliarios, títulos de deuda pública,
préstamos a particulares e instituciones, etc..., convirtió, desde el bajo medievo
a los albores de la contemporaneidad, a las diversas parroquias y, por exten-
sión, al cabildo eclesiástico de Bilbao en una singular "empresa", cuyo funcio-
namiento, que yo sepa, está aún por estudiar16. En cuanto al volumen docu-
mental existente sobre esta actividad económica del cabildo eclesiástico bilbaí-
no se pueden apuntar, dentro de una aproximación forzosamente provisional,
los siguientes aspectos: el nivel de información tiene unas características relati-
vamente modestas en la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, se
incrementa sustancialmente en el siglo XVII y llega a su máximo en el XVIII17.
Después, se asiste a un lento, pero progresivo y fuerte declive en esta cuestión
a lo largo del XIX. Otra documentación importante de este fondo eclesiástico es
la que permite seguir la trayectoria de los problemas internos del Cabildo desde
fines del XVI a mediados del XIX. Dentro de ella hay que resaltar los libros de
actas y de cuentas de dicha institución18. En relación con este tipo de docu-
mentación cuantitativa sobre la actividad económica del cabildo existen intere-
santes informaciones como son las que nos hablan, por ejemplo, de la acumu-
lación de bienes raíces, de sus estrategias para racionalizar la gestión de un
patrimonio disperso, etc... Además, se puede aludir a la documentación dispo-
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16 Se advierte un carácter muy heterogéneo dentro de esas propiedades a las que el cabildo
eclesiástico bilbaíno accedió bien por donaciones, bien por concursos de acreedores, etc... Su
diversidad es tal que se le encuentra al cabildo como dueño de bienes muy diferentes; así, desde
heredades rurales (en pueblos como Abando, Begoña o en anteiglesias no tan cercanas como las
de Lejona, Erandio y en otras localidades vizcaínas más distantes...) hasta hornos de panaderías
localizados en el propio Bilbao. Los fondos documentales aquí existentes sobre las propiedades del
cabildo y de las parroquias o las vinculadas a las diferentes Obras Pías, capellanías, etc... propor-
cionan una valiosa información en la que destacan, por ejemplo, los libros de cuentas de bienes
raíces (lonjas, tiendas, casas...) que permiten seguir una evolución de arrendamientos de inmue-
bles que es particularmente interesante para la historia social de una época, como la del Antiguo
Régimen, donde una gran parte de la población vivía en casas de alquiler. Al margen de esta docu-
mentación existente en el AHEB hay una notable información sobre los diversos tipos de arrenda-
mientos de inmuebles bilbaínos en los fondos judiciales del Archivo Foral de Bizkaia. En torno a
estas cuestiones, que yo sepa, no se ha avanzado nada en relación con lo que se apuntaba hace
bastantes años en el destacado trabajo de González Portilla, M.: "La crisis de la siderurgia tradicio-
nal en el País Vasco. Del Verlangssystem al capitalismo industrial", en Tuñón, M. (ed), Crisis del
Antiguo Régimen e industrialización, Madrid, 1977, pp.117-181.

17 Dentro de esta información, centrada en la Baja Edad Moderna, uno de los temas que están
mejor documentados es el que se refiere al crédito. En torno a ello existe una voluminosa docu-
mentación sobre numerosos censos concedidos por el cabildo eclesiástico a diversos particulares
y también a instituciones, como, por ejemplo, el Consulado de Bilbao. Hay también información
sobre cómo dicho cabildo invertía parte de su capital en deuda pública (juros sobre la Aduana de
Orduña, millones de Burgos, rentas de tabaco, vales reales, etc...). 

18 Una pequeña parte de esta documentación ha sido utilizada en algún breve estudio como el
de Martínez Rueda, C., El cabildo de Bilbao en el siglo XVIII, Letras de Deusto, 42, 1988, pp. 73-91.
Las actas del cabildo suponen un total de 19 libros que van de 1595 a 1869, mientras que los libros
de contabilidad general de dicha institución están constituídos por 12 volúmenes que abarcan
desde 1686 a 1917.
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nible en torno a diversos tributos eclesiásticos impuestos sobre la actividad mer-
cantil en Bilbao y sobre la producción agrícola en las anteiglesias de Begoña y
Abando19. 

Por supuesto, aunque hemos puesto el énfasis en esta abundante documen-
tación cuantitativa -o, al menos, susceptible de cuantificación- que versa sobre
las actividades económicas del cabildo eclesiástico, no se puede olvidar que
dicha institución generó una notable información sobre temas mucho más
amplios que los ya apuntados. Tal sería, por ejemplo, el caso de la correspon-
dencia mantenida durante siglos por el cabildo eclesiástico de la villa con el
obispado de Calahorra (y luego, con la diócesis de Vitoria) o el de la amplia
documentación existente sobre los conflictos de dicho cabildo frente a particu-
lares o instituciones. En torno a esto último se pueden investigar aquí diversos
problemas como los que enfrentaron al cabildo eclesiástico con el clero regu-
lar, con las autoridades municipales, etc...20. Como se ha podido comprobar, son
muy variados los temas que se pueden estudiar a través de la documentación
contenida en el AHEB. Evidentemente, aquí no se ha podido realizar más que
un esbozo general, dejando forzosamente de lado numerosos aspectos particu-
lares de la historia de Bilbao acerca de los que se puede encontrar documenta-
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19 Los libros de Bienes Raíces del Cabildo se ocupan de un amplio período que va desde 1704
a 1850. La documentación sobre las estrategias económicas a las que se alude en el texto concier-
ne, sobre todo, a diversos trueques de propiedades realizados por el cabildo a fin de desprender-
se de bienes inmobiliarios (casas y tierras), cedidos al morir por algunos fieles, que se encontraban
en localidades relativamente lejanas a Bilbao como Somorrostro, Arcentales..., buscando obtener a
cambio fincas más cercanas. En lo relativo a los tributos eclesiásticos, se pueden citar, por ejemplo,
los del peso del Arenal que eran arbitrios en favor de la iglesia de Santiago y del hospital de San
Lázaro. Hay también información acerca de impuestos eclesiásticos (llamados "medidas del mar")
sobre las mercancías importadas por vía marítima y sobre la producción agrícola (novalías, diez-
mos del vino y de cereales en Begoña y Abando...). También en estos fondos hay datos de conta-
bilidad de alguna ferrería radicada en las anteiglesias vecinas a Bilbao que, aunque supone un
aspecto marginal de la historia económica de esas localidades, permiten acceder a una documen-
tación poco frecuente en los archivos públicos. Otro tipo de información cuantitativa se refiere a
aspectos aludidos en notas anteriores y que se encuentran registrados en los libros de Rentas, de
Censos y Juros, de Memorias Pías, de Deudas del Cabildo, etc.   

20 Los conflictos entre el clero secular integrado en el cabildo y el clero regular de los conven-
tos bilbaínos -o de  anteiglesias cercanas como los de San Francisco, San Mamés...- surgían porque
esos últimos eran frecuentemente preferidos por los habitantes de la villa para ser enterrados en
ellos, causando un notable perjuicio económico a las parroquias locales. Las comunicaciones del
cabildo eclesiástico de Bilbao con la diócesis de Calahorra (y luego, a partir de mediados del XIX,
con la de Vitoria) versan sobre temas muy diversos como, por ejemplo, los referentes a la disolu-
ción de las Obras Pías en el XIX, problemas planteados por los curas castrenses, etc.
Evidentemente, una investigación histórica sobre el cabildo eclesiástico de Bilbao (y, por exten-
sión, sobre la historia religiosa de la villa) no será nunca completa si no se consultan los fondos
documentales de dichas diócesis. Por otro lado, en  la iglesia de Santiago hay información sobre
conflictos del cabildo con particulares (como, por ejemplo, los pleitos que lo enfrentaron con nota-
bles bilbaínos como el marqués de Vargas, a raíz de la construcción del cementerio de Mallona) o
sobre los problemas internos del propio cabildo como sucedió cuando la iglesia de Begoña quiso
separarse de él. 
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ción muy accesible en estos fondos, debiéndose resaltar que, a menudo, se trata
de información que dista mucho de poder ser consultada fácilmente en otros
archivos.

3. Archivo Histórico Provincial de Vizcaya (AHPV)

Sus fondos contienen una considerable documentación de carácter muy hete-
rogéneo, y también de gran amplitud temporal, pues abarca desde comienzos del
siglo XVI hasta finales del XX. No es casual que a este archivo se le denomine
habitualmente, aunque de forma incorrecta, como Archivo de Protocolos, ya que
una gran parte de sus fondos proceden de los escribanos y notarios existentes en
Vizcaya desde comienzos de la modernidad hasta finales del siglo pasado. Entre
estos fondos notariales destacan por su volumen los correspondientes a la villa
del Nervión. Sería muy difícil cuantificar qué porcentaje corresponde a los proto-
colos de Bilbao dentro del conjunto de escrituras notariales conservadas en este
archivo, pero se puede estimar que dicha cifra supone en torno a un 30%. Aunque
la significación estadística de los datos que se dan a continuación sea también
muy aproximativa, se puede apuntar que, de un total superior a 270 notarios que
aparecen en este fondo, un 7% correspondería al siglo XVI, un 30% al XVII, un
40% al XVIII y un 23% al XIX. Son, por supuesto, cifras que no persiguen ningún
tipo de exactitud, y además hay que tener en cuenta que se refieren al número de
escribanos que no coincide, evidentemente, con el volumen de actos registrados
de forma notarial. Por otra parte, se puede advertir que los protocolos corres-
pondientes al siglo XVI son muy escasos hasta 1530, se incrementan ligeramente
entre esa última fecha y 1560, pero sólo tienen un volumen apreciable a partir del
ultimo tercio de dicha centuria. En cuanto a los protocolos del XIX, claramente
predominan todavía hoy los de la primera mitad del siglo, aunque hay que tener
en cuenta que se da una incorporación progresiva al archivo histórico de docu-
mentación actualmente custodiada por los notarios. Hay que reseñar que son
relativamente numerosas las investigaciones -no siempre publicadas- basadas en
los protocolos de Bilbao del siglo XVIII y que siguen los presupuestos desarro-
llados hace varios decenios por la historiografía francesa y más recientemente por
la española21. Por el contrario, han sido poco consultadas las actas notariales del
siglo XVII y aún menos los correspondientes al XVI. Ello quizá puede tener rela-
ción con el interés historiográfico por cierto despegue demográfico y económico
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21 No es posible referirse aquí a los variados temas que se pueden estudiar a partir de los pro-
tocolos notariales. A modo de breve sugerencia, se puede remitir a trabajos como los de Viñao
Frago, A. et al., Aproximación a la investigación histórica a través de la documentación notarial,
Murcia, 1985, VV. AA., La documentación notarial y la Historia, Santiago, 1984, Eiras Roel, A. (ed),
La historia social de Galicia en sus protocolos, Santiago, 1981,  VV.AA., Notaires, notariats et socié-
té sous l'Ancien Régime, Toulouse, 1990, Laffont, J.L. (ed), Probléms et méthodes d'analyse histori-
que de l'activité notariale, Toulouse, 1991, Cosi, G. (ed), Microstoria attraverso gli atti notarili,
1992..., en los que se encuentran numerosos ejemplos de cómo se pueden utilizar los protocolos
notariales para muy variados aspectos de la investigación histórica.
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que experimentó la villa en la centuria dieciochesca, pero también cabe pensar
que algunos modernistas han dejado de lado los siglos precedentes por dificulta-
des paleográficas y de otros tipos, cuyo comentario iría más allá de los objetivos
propuestos en este trabajo. Por otro lado, los contemporaneístas tienen menos
tradición en la consulta de este tipo de documentación, por lo que no es habitual
que los especialistas en la historia de Bilbao decimonónico acudan a ella de una
forma muy sistemática y profunda. Además, la consulta de estas escrituras nota-
riales supone un trabajo ímprobo y esforzado que a menudo resulta poco renta-
ble en opinión de muchos investigadores, porque, en ausencia de índices elabo-
rados por los notarios, la búsqueda documental se convierte en una tarea muy
lenta y prolija. Pero las posibilidades que ofrece esta documentación son consi-
derables: dan información tanto para estudiar problemas económicos22 como
cuestiones relativas a la historia social, pasando por temas relativos a la historia
cultural, etc...23. No es cuestión de extenderse sobre todo esto, ya que supondría
abordar temas muy amplios sobre los que existe una abundante bibliografía acce-
sible a todo investigador que esté interesado al respecto.

Además de la documentación notarial, el Archivo Histórico Provincial de
Vizcaya contiene información de muy diversa índole, remitida desde el nivel
local hasta la Administración central durante toda la época contemporánea. Así,
se puede aludir a la documentación referida a la desamortizaciones decimonó-
nicas que tuvieron lugar en la villa, de modo que en estos fondos se hallan cer-
tificaciones de las subastas, remates y adjudicaciones de fincas, cuentas de
pagarés de bienes desamortizados, redenciones de censos correspondientes a
esos bienes, relaciones de propiedades vendidas...24. Este es un tema poco estu-
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22 En cuanto a la historia económica del Antiguo Régimen se pueden seguir, a través de los pro-
tocolos notariales, cuestiones muy diversas como las transacciones de productos (tanto en el mer-
cado interno como en el exterior), la evolución del crédito local e internacional, el nivel de patri-
monio que aparece en los testamentos..., por citar sólo algunos de los asuntos que han sido anali-
zados en base a fondos notariales para el caso de  Bilbao en publicaciones muy conocidas como
las de Basurto, R., Comercio y burguesía mercantil de Bilbao en la segunda mitad del siglo XVIII,
Bilbao, 1983, Zabala, A., El comercio y tráfico marítimo del Norte de España en el siglo XVIII, San
Sebastián, 1983, o, más recientemente, Gutiérrez, M. C., Comercio y banca. Expansión y crisis del
capitalismo comercial en Bilbao al final del Antiguo Régimen, Bilbao, 1994, etc. En lo que se refie-
re a la historia económica del Bilbao decimonónico, se han utilizado los fondos notariales en
muchas investigaciones, pero de forma menos intensa y sistemática. Son, pues, pocos los estudios
de historia contemporánea en que se ha consultado dicha información de modo exhaustivo, salvo
excepciones como la de Galarza, A., El origen del empresariado vasco. Creación de sociedades en
Bilbao, 1850-1882, Bilbao (en prensa).

23 En relación con la historia sociocultural se pueden documentar temas muy variados en los
fondos notariales como, por ejemplo, los que se refieren a la evolución de los sentimientos ante la
muerte, los niveles de lectura, las variaciones en los ajuares domésticos, los cambios en la indu-
mentaria, etc. 

24 Al margen de las ventas de bienes nacionales durante el XIX, se pueden estudiar en este
archivo otros temas puntuales de la historia de la villa como, por ejemplo, lo relativo a los bienes
incautados a la Compañía de Jesús durante la II República, etc..., que no reseñamos aquí dado su
carácter muy específico.
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diado en el caso de Vizcaya, y menos aún en el de Bilbao, ya que casi siempre
se ha aludido en la historiografía al tópico de las escasas propiedades que pose-
ía la Iglesia vascongada y a los numerosos comunales que no fueron vendidos,
para solventar de forma muy tajante y simplista estas cuestiones. Además, este
asunto no ha sido objeto de gran interés en los últimos años por parte de los
contemporaneístas españoles, lo que tampoco induce a que surjan investiga-
ciones locales sobre dicho tema, aunque sea siquiera por mero mimetismo. Su
relevancia histórica merecería que algún investigador se acercara a ese tipo de
documentación, aunque adelantamos que es bastante más fragmentaria en este
archivo que en otros (como el AHMB) a los que luego nos referiremos25. 

En relación con la historia económica reciente de Bilbao hay una volumino-
sa información en este AHPV. Reseñemos, por ejemplo, el considerable núme-
ro de expedientes relativos a impuestos y arbitrios sobre el producto neto de
empresas o las declaraciones sobre usos y consumos que llegan hasta los años
60 del siglo XX. Además, hay balances de compañías industriales y comerciales
para el período inmediatamente posterior a la guerra civil, altas de sociedades
hasta los años 70... Se trata, claro está, de una documentación que, dado su
carácter fiscal o, por lo menos, estando destinada a ser conocida por la
Administración, tiene un evidente margen de ocultación, lo que disuade de
poder considerarla como verdaderamente indicativa de las magnitudes de la
economía productiva. Por ello, los especialistas en historia económica contem-
poránea que podían ocuparse del Bilbao de la época no se han acercado, que
yo sepa, a este tipo de documentación, ni es tampoco probable que lo hagan
en el futuro, ya que prefieren otras fuentes informativas más accesibles y fiables.
Por iguales o parecidos motivos, los contemporaneístas tampoco se han intere-
sado, por lo que a mí me consta, en la consulta de los fondos de este archivo
relativos a sociedades y compañías existentes en Bilbao y su hinterland, que
comprenden desde comienzos de este siglo hasta los años 70. Además de
documentación fiscal, se incluye en estos fondos diversa información sobre
actas de constitución de empresas, sus memorias anuales y balances, etc... Otro
tipo de documentación económica, pero referida a una época muy anterior
(1769 y 1862), es la que está constituída por los libros correspondientes al ofi-
cio de hipotecas de Bilbao que preceden a la información posteriormente exis-
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25 No son muchos los expedientes que se refieren estrictamente a subastas de bienes desamor-
tizados en Bilbao y las anteiglesias anexionadas a esta villa. En concreto, se puede citar un expe-
diente de subastas relativo a Abando para fechas que van de 1819 a 1860, otro para Deusto con
fechas extremas entre 1836 y 1897, dos acerca de Begoña con fechas que van de 1841 a 1903 y 9
sobre Bilbao cuyas fechas extremas se localizan entre 1832 y 1905. Por otra parte, y, siguiendo lo
que se señala en el texto, el estudio de la desamortización  no cuenta con estudios adecuados en
el caso de Bilbao, pues lo que se conoce a partir del extenso, pero prolijo y muchas veces poco
legible libro de Mutiloa J.M, La desamortización en Vizcaya, Bilbao, 1984, no permite considerar
zanjado el tema, aunque se manejó en él parte de la documentación arriba citada, además de la
procedente de otros archivos vizcaínos y estatales.
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tente en el Archivo del Registro de la Propiedad. Se trata de una documentación
que, por lo que yo sé, tampoco ha sido utilizada en ninguna publicación recien-
te.

Finalmente, se puede aludir a que en este archivo se conservan también
legajos del Registro Civil correspondientes a nacimientos, defunciones, etc...,
para un período que va entre 1871 y 1952 como fechas extremas. Se trata de un
fondo que no se puede consultar en su totalidad, pues existen diversas cautelas
que van desde los 25 a los 100 años, que tienen el fin de salvaguardar el dere-
cho a la intimidad de las personas que allí aparecen registradas26. No parece
probable que los especialistas en demografía histórica acudan a este tipo de
fuente, dado que existen otras mucho más accesibles para seguir la evolución
de los indicadores relativos a la población bilbaína contemporánea.

4. Archivo Foral de Bizkaia (AFB) 

Esta institución, que está actualmente inmersa en un ambicioso proceso de
consolidación y expansión, conserva fondos que contienen numerosa informa-
ción referente a la historia de Bilbao.  Como se verá en las páginas siguientes,
se trata de un archivo que, en gran medida, se está aún formando, de manera
que en los últimos años ha incorporado amplios fondos documentales que se
hallaban inadecuadamente conservados en otros lugares y que ahora se
encuentran aquí en proceso de catalogación27. Procederemos a la descripción
de su más relevante documentación relativa a la historia de Bilbao atendiendo
a las diferentes secciones en que está dividido dicho archivo.
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26 Estos fondos contienen borradores de las anotaciones que posteriormente se escribían en los
libros correspondientes del Registro de nacimientos (1899-1950), defunciones (1871-1938)..., pero
no consta que haya copia de la documentación  referente a abortos (1871-1952) y comunicaciones
(1876-1936), estando constituídas éstas últimas por correspondencia mantenida con la Dirección
General de Registros, con el Juzgado de Primera Instancia, etc.

27 Más allá de la habitual retórica académica, debo agradecer sinceramente la ayuda y -también,
porqué no decirlo, la  considerable paciencia- que demostraron conmigo los responsables de este
archivo, de manera que lo que pueda haber de interesante en las páginas siguientes ha sido posi-
ble gracias a las facilidades que se me han dado para poder consultar y orientarme en sus fondos,
aunque como es lógico, los errores u omisiones que aparezcan son de mi exclusiva responsabili-
dad. Quede, pues, constancia de dicho agradecimiento al director del AFB, Aingeru Zabala, y a los
responsables de las diversas secciones (F. Pozuelo, M. Cifuentes, B. Domenech, C. Unceta), así
como a otros técnicos del archivo (B. García, M. Zabala, M. Ibáñez, J. Enríquez), aunque sus inte-
resantes consejos no siempre han podido ser seguidos en este trabajo, al tener que plegarme a las
ineludibles limitaciones de espacio existentes en un texto como éste.
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4.1. Sección judicial

Entre los historiadores modernistas suele conocerse este fondo como
Archivo del Corregimiento, aunque esta denominación, que tuvo sentido
durante algún tiempo, es actualmente incorrecta. En efecto, aunque se conser-
van aquí los expedientes que pasaban ante el Corregidor de Vizcaya, esta sec-
ción incluye una documentación judicial mucho más amplia. De esta forma, se
encuentran aquí las causas dirimidas durante el Antiguo Régimen ante el alcal-
de de Bilbao, que era entonces la primera instancia judicial en la villa. Además
-y esto suele pasar desapercibido para ciertos contemporaneístas que piensan
que éste es sólo un fondo relativo a la era moderna- se contienen en esta sec-
ción los expedientes del Juzgado de Primera Instancia y del Juzgado de
Instrucción de Bilbao durante la segunda mitad del siglo XIX28. Por otro lado,
algunos historiadores de la economía tampoco han advertido que esta sección
contiene una interesantísima documentación sobre el comercio de Bilbao en el
pasado, ya que existen en ella casi 9000 pleitos que fueron solventados en los
tribunales del Consulado y, posteriormente, en el Tribunal de Comercio29. Al
margen de lo ya reseñado, hay que resaltar que una gran parte de este fondo
judicial vizcaíno se refiere directa o indirectamente a la historia de Bilbao. De
este modo, se puede aludir a que de un total de 52.000 expedientes judiciales
de esta sección que están informatizados, casi un 70% afectan a demandantes o
demandados radicados en dicha capital. Hay, por otra parte, más de 450 expe-
dientes que versan sobre cuestiones que implican al ayuntamiento bilbaíno. El
interés de esta sección para el conocimiento de la historia de Bilbao ha sido
conocido desde hace varios decenios por muchos investigadores, aunque su
reciente proceso de informatización incrementa sus posibilidades de consulta30.
El carácter muy específico de este fondo judicial me lleva a no dar en el texto
referencias más pormenorizadas sobre él, aunque se comentan algunos aspec-
tos puntuales en la nota siguiente31.
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28 Hay unos 3800 pleitos del Juzgado de Primera Instancia y unos 2800 del de Instrucción de
Bilbao que abarcan un período que empieza a partir de mediados del XIX y llega hasta comienzos
del siglo XX.

29 Dentro de esta documentación judicial sobre temas comerciales hay 7828 pleitos que corres-
ponden al Tribunal del Consulado y 385 al Tribunal de Comercio.

30 No es casual que el mejor estudio actual sobre un amplio período de la historia del comer-
cio en Bilbao (el reciente trabajo de Zabala, A., Mundo urbano y actividad mercantil, Bilbao 1700-
1810, Bilbao, 1994) deba mucho a la investigación sobre estos fondos judiciales, lo que debería ser
tenido en cuenta por otros historiadores .

31 He realizado una pequeña búsqueda, consultando los principales descriptores que contiene
el fichero informatizado de esta sección  judicial sobre materias históricas muy diversas que afec-
tan a personas residentes en Bilbao. No se pueden dar aquí referencias muy extensas, pero baste
señalar que, en aquellos descriptores donde la documentación sobrepasa los 1.000 expedientes
judiciales relativos a habitantes de Bilbao, destacan los relativos a "comercio" (7726 documentos),
"deudas" (8252), "arrendamientos" (2949), "inventarios de bienes" (1009), "letras de cambio" (1082),
"protestas de mar" (1822) y "testamentarías" (1103).
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4.2. Sección de varios

Dentro de esta sección se puede reseñar alguna documentación a la que
cabe calificar como interesante en la medida que no ha sido utilizada amplia-
mente por la historiografía actual, aunque sea más o menos conocida por tra-
bajos publicados hace muchos años. De este modo, hay aquí información rela-
tiva a revueltas populares del Antiguo Régimen, a genealogías de comerciantes
bilbaínos, a cuestiones de límites jurisdiccionales de la villa con otros munici-
pios, etc...32. Mención especial merece un fondo, denominado tradicionalmente
como "Marqués de Villarías", donde existe interesante documentación acerca
del vínculo y mayorazgo de los Basurto, que  fue uno de los linajes más impor-
tantes de Bilbao en la época bajo medieval y alto moderna. Es mucho menor,
en volumen y en significación histórica, la información contenida en este fondo
sobre otros dos vínculos con posesiones en Bilbao (los de Montiano y Oleaga)33.
Hay que resaltar la importancia de este tipo de documentación procedente de
archivos de las "grandes familias" bilbaínas, debiéndose reseñar que, junto al
fondo anterior, existe en esta sección una valiosa documentación, procedente
también de antiguos archivos privados. Dicha información no está todavía acce-
sible a los investigadores. Pero su consulta, cuando esté adecuadamente cata-
logada, permitirá renovar sustancialmente lo que conocemos sobre la historia
de la burguesía mercantil en Bilbao34. 

Ya en relación con la historia económica contemporánea de Bilbao, hay que
destacar la documentación existente acerca de dos sagas familiares tan impor-
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32 Así, se puede reseñar, por ejemplo, la documentación aquí existente sobre el estanco de la
sal de 1631 a 1634, que, pese a ser conocida por los estudios clásicos de Sagarmínaga, Labayru,
Guiard..., podría ser objeto de una relectura, pues lamentablemente no se ha publicado el brillan-
te trabajo de Barahona, R., Histoire d'une revolte en Biscaye (1631-1634),  tesis  de licenciatura
inédita, que contiene más información sobre el tema y de la que apenas existe un breve resumen
en Ibídem: "A seventeenth century vizcayan sociopolitical movement", Congreso de Historia de
Euskal Herria, San Sebastián, t. III, 1988, pp. 318 y ss. Hay también información acerca de otros
asuntos: de notables comerciantes extranjeros que pidieron su avecindamiento en Bilbao, pleitos
de la anteiglesia de Begoña en torno al patronato de su parroquia, límites y jurisdicciones entre la
villa y dicha anteiglesia, conflictos entre Portugalete y el Consulado de Bilbao, sobre el Puerto de
la Paz... Se trata, por lo general, de documentación que aparece parcialmente reproducida en la his-
toriografía clásica de Bilbao y que a menudo está repetida en otros archivos, por lo que no tendría
sentido extenderse sobre ello.

33 La documentación sobre el vínculo de Basurto comprende desde mediados del XVI hasta
finales del XVIII, aunque lo más importante se refiere al siglo XVII, incluyendo temas como con-
flictos del Ayuntamiento de Bilbao con este linaje, ventas y arrendamientos de heredades y moli-
nos de dicho vínculo en la anteiglesia Abando, información diezmal sobre esta localidad... En rela-
ción con los vínculos de Montiano y Oleaga existe documentación sobre los siglos XVII y XVIII.  Al
margen de estos tres mayorazgos que confluyeron en el Marquesado de Villarías, hay en este fondo
una fragmentaria información, de menor interés, sobre conflictos de la villa con algunas anteigle-
sias, escribanías bilbaínas, etc. 

34 Algunos de los archivos familiares que se encuentran depositados en dicha sección, a la espe-
ra de su posterior catalogación, son los de Ojangoiti, Gortazar, Llona, Larronde, Mac-Mahon,
Allende-Salazar, Urízar, Zavala, etc... 
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tantes como los Ybarra y los Sota. En cuanto al fondo de los Ybarra, destaca por
su volumen y su amplitud temporal, ya que contiene información que va desde
finales del XVIII hasta los años 80 de nuestro siglo. Ciertamente, estos docu-
mentos no se refieren sólo a la historia de Bilbao en sentido estricto, pero resul-
tan fundamentales para estudiar la industrialización vizcaína centrada en el Bajo
Nervión. Se trata de una documentación en la que, además, convergen fondos
de diversas familias cuya contribución fue también decisiva en dicho proceso
industrial, como los Chalbaud, los Zubiría, etc... En este fondo Ybarra existe
documentación muy rica y heterógenea que se refiere tanto a la historia social
como a la económica, de manera que incluye testamentarías, correspondencia,
libros de contabilidad de empresas y de administración doméstica, documenta-
ción de sociedades recreativas, planos de diversas edificaciones, etc...35. Aunque
la aportación de los Ybarra al desarrollo de la industrialización ha sido estudia-
do en numerosas publicaciones, no cabe duda que la riqueza de este fondo
podrá abrir nuevas perspectivas para poder superar lo investigado por la histo-
riografía hasta el momento. Otro fondo importantísimo y que, al contrario de lo
que sucede con el anterior, se encuentra ya plenamente accesible al público
investigador, es el llamado "Sota y Aznar". Esta denominación puede inducir, en
principio, a error. Habrá que aclarar que no sólo incluye documentación relati-
va a esta compañía concreta, sino que comprende una variada información que
abarca desde la trayectoria inicial de los Sota, a comienzos del XIX, hasta la
época actual. De este modo, aunque integra, claro está, los fondos de la Naviera
Sota y Aznar, también hay aquí documentación de otras empresas de los Sota
como yacimientos mineros, la empresa Euskalduna de reparación de barcos, la
compañía de Remolcadores Bilbaínos, la sociedad de seguros Anayena, etc... A
partir de la guerra civil, contiene los fondos de la Naviera Aznar y otras compa-
ñías vinculadas a ella. El tipo de documentación es también muy diverso, pues
recoge desde copiadores de cartas, libros de contabilidad, declaraciones de
salarios, libros de inventarios, balances, repartos de acciones, constitución de
sociedades, etc..., hasta documentación personal, familiar y doméstica de los
Sota. El proceso de ordenación archivística realizado en este fondo ha sido muy
completo, pues se dispone de índices que describen cada unidad documental
de forma individualizada. Por eso, y a pesar de que la importancia de los Sota
en la industrialización ha sido tratada en diversas investigaciones generales y
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35 Este fondo Ybarra está sumariamente descrito, pero queda por realizar el proceso definitivo
de ordenación y clasificación documental, por lo que todavía los investigadores no pueden con-
sultarlo. Está constituído, en parte, por documentación que había sido cedida al ayuntamiento de
Bilbao en los años 70 (siendo conservada desde entonces en el AHMB, aunque en lamentables con-
diciones), además de numerosas cajas y atados que proceden de una donación realizada hace
pocos años al AFB. De su importancia da idea el que contenga 117 cajones, 119 cajas y en torno a
1500 libros de cuentas. Dado que la documentación se inicia con papeles del fundador de la saga,
José Antonio Ybarra, nos informa también de la evolución del capitalismo mercantil tardío, aunque,
por supuesto, lo más interesante hace referencia a la industrialización contemporánea. 
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monográficas, se puede asegurar que la amplitud temática y cronológica de este
fondo abrirá nuevas vías para el mejor conocimiento de nuestra historia con-
temporánea36.

Al margen de estos fondos de archivos familiares y de empresas37, hay que
referirse a la documentación de instituciones existente en esta sección, dentro de
la que se puede reseñar información relativa a algunos centros educativos bilba-
ínos durante la Edad Moderna38. Pero, sobre todo, hay que destacar que aquí se
conserva la documentación de una institución económica que cuenta con un
abundantísimo material informativo. Nos referimos al Archivo del Consulado que
ha llegado al AFB tras permanecer largo tiempo en el antiguo Archivo Municipal
de Bilbao. Se trata de un archivo que está sumariamente ordenado en base a cri-
terios temáticos y cronológicos y que abarca información desde finales del siglo
XV hasta el siglo XIX. Comprende una ingente documentación contenida en cerca
de 40 cajones, más de 200 cajas (aún sin clasificar) y unos 500 libros de contabi-
lidad. A ello hay que añadir la voluminosa documentación del Tribunal de
Comercio, conservada en más de 120 libros y 115 cajas que carecen todavía de
cualquier tipo de instrumento descriptivo39.
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36 Como en el caso señalado en la nota anterior, la documentación de este fondo se inicia al
final del Antiguo Régimen (ca. 1820) con informaciones sobre el fundador de la saga, Alejandro de
la Sota, abarcando la posterior evolución de los negocios de esta familia. En cuanto a los aspectos
relacionados con la historia marítima, recoge toda una compleja historia que va desde los primeros
vapores de Sota (los "Ciérvana", "Baracaldo",... ), pasando por la compañía Sota y Aznar, hasta lle-
gar a los fondos documentales de la Naviera Aznar tras la guerra civil, los de la compañía
Transmediterránea, etc. Como es lógico, el importante trabajo de Torres, R., Ramón de la Sota: his-
toria económica de un empresario, Madrid, 1989, 2 t., sólo analiza una parte de la larga trayecto-
ria histórica que está documentada en esos fondos.

37 Dentro del fondo de "Empresas" de esta sección hay documentación muy interesante para la
historia de la industrialización que se ha incorporado hace poco tiempo a este archivo. Así sucede
con la relativa a la mina del Morro, la empresa Aurrerá, La Liga Vizcaína de Productores, Altos
Hornos de Vizcaya, el ferrocarril Bilbao-Lezama, etc..., pero no está accesible a la consulta de los
investigadores. No nos detendremos sobre ello, porque algunos conocidísimos trabajos sobre la
primera industrialización vizcaína han hecho uso parcialmente de la información arriba citada,
como ocurre con los estudios de González Portilla, M., La formación de la sociedad capitalista en
el País Vasco 1876-1913, San Sebastián, 1981, Ibídem, La siderurgia vasca (1880-1901), Bilbao,
1985,  Villota, I., Vizcaya en la política minera española, Bilbao, 1984, Olábarri, I., Relaciones labo-
rales en Vizcaya (1890-1936), Durango, 1978, Arana, I., La Liga vizcaína de productores y la polí-
tica económica de la Restauración, 1894-1914, Bilbao, 1988, etc. 

38 Incluye, por ejemplo, información fragmentaria acerca del Colegio de la Compañía de Jesús
en Bilbao, sobre el que se hace referencia en otras páginas de este trabajo. 

39 Es de sobra conocido que esta documentación fue parcialmente consultada por Guiard para
escribir su célebre Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao, Bilbao, 1972, (reed.),
que sigue siendo la referencia obligada para conocer la trayectoria de esta institución, a pesar de
que en los últimos años algunos investigadores hayan podido acceder a una parte más o menos
reducida de esos fondos. Dentro del Archivo del Consulado se puede destacar la ingente informa-
ción referida a las averías (200 volúmenes) que constituye casi la mitad de los libros de cuentas.
Pero también es considerable el número de volúmenes referidos a la prebostad (59) o agentes del
Consulado (48) y, ya en menor grado, los de actas de las Juntas de la institución (10), los 
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4.3. Sección Administrativa

Esta sección es una de las más complejas del AFB, ya que contiene informa-
ción de muy variado tipo que, en realidad, no se corresponde con lo que se
denomina en sentido estricto como "archivo administrativo", sino que es clara-
mente un archivo histórico, como lo pone de manifiesto el que comprenda
documentación medieval, del Antiguo Régimen y del siglo XIX. La índole
"administrativa" de estos fondos derivaría de que una gran parte de la docu-
mentación aquí conservada fue remitida a la Diputación como órgano rector de
la administración foral o provincial. El acceso a sus fondos supone ciertas com-
plicaciones para los investigadores, ya que están repartidos en dos sedes
(Bilbao y Guernica), de manera que la doble ubicación de estos fondos "admi-
nistrativos"  puede resultar a veces equívoca, porque no siempre es fácil saber
lo que hay en cada uno de ellos. 

Empezaremos aludiendo a los fondos que se encuentran en la primera ubi-
cación. Dentro de ellos existe alguna documentación relativa a la historia de
Bilbao, a la que nos referiremos brevemente, dado que no se caracteriza por un
gran volumen informativo. Así, se pueden citar algunos fondos sobre las diver-
sas guerras que afectaron a Vizcaya y, por supuesto, también a Bilbao, en el
período que media entre 1793 y 1876: la guerra de la Convención, la de la
Independencia y las dos contiendas carlistas40. Dentro de esta sección -y, en
concreto, dentro de lo que tradicionalmente se ha llamado el fondo "Balparda"-
hay también algunos expedientes relativos a la historia de Bilbao, pero tampo-
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de censos (17) o los de cuentas de comerciantes (10). Asimismo, comprende cajas y atados relati-
vos a pleitos (37), oficios (15), declaraciones de capitanes (10), correspondencia (20)..., por no
señalar más pormenorizadamente una heterógenea documentación que alude a escuelas, abaste-
cimientos (carnes, chacolí...), gastos de guerra, muelles, etc. 

40 La información que aquí se conserva en torno a los sitios de Bilbao durante las guerras car-
listas es bastante limitada, siendo, por supuesto, muy inferior a la utilizada en conocidos trabajos
monográficos; cf., por ejemplo, en lo que respecta a la primera carlistada, Urquijo, J. R.: "Los sitios
de Bilbao", Estudios Históricos del Museo Zumalakarregi, III, 1994, pp. 93-165, que maneja una
abrumadora documentación o, en cuanto a la segunda, Basas, M., Economía y sociedad bilbaínas
en torno al Sitio de 1874, Bilbao, 1974, Ruiz de Azua, M.E., El Sitio de Bilbao en 1874, Bilbao,1976
o Azaola, J.M., Sitio y bombardeo de Bilbao (1873-1874), Bilbao, 1981, etc. Lo que hay específica-
mente sobre Bilbao durante la primera guerra carlista en esta sección del AFB versa acerca de sumi-
nistros a tropas, gastos de la Diputación durante el sitio, partes de guerra, etc., a lo que se añade,
para la segunda carlistada, numerosos telegramas, noticias sobre fortificaciones en Bilbao y sus
inmediaciones, estado de la población bilbaína en 1873, mozos pasados al bando carlista... En
cuanto a las guerras de la Convención y de la Independencia hay menor información en esta
Sección Administrativa. Además, el primer conflicto ha sido estudiado en  una publicación recien-
te que contiene documentación exhaustiva (cf. Feijóo, P., Bilbao y Bizkaia durante la Revolución
francesa, Bilbao, 1991); ya en lo referido a la guerra de la Independencia,  hay algunos registros
sobre comunicaciones a los mandos militares, informes sobre suministros a las tropas o sobre movi-
mientos de los ejércitos antinapoleónicos..., pero sus fondos son muy inferiores a los existentes
sobre el mismo tema en la sede del AFB en Guernica.
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co incluyen mucha documentación, y se refieren a cuestiones sobre las que hay
bastante más información en otros archivos41. 

El núcleo de esta sección administrativa está constituído por material infor-
mativo enviado a la Diputación durante diversos períodos de los siglos XIX y
XX. Así, existen algunos registros  sobre temas fiscales relativos a Bilbao y las
anteiglesias de su entorno durante la segunda mitad del XIX42. Su interés es limi-
tado, dado el carácter fragmentario de esta documentación frente a la conside-
rable información seriada acerca del mismo tema existente en los archivos
municipales respectivos, pero la reseñamos porque es la única disponible hasta
que aquéllos sean abiertos al público. Mucho más voluminosa es la información
que se conserva sobre la historia de Bilbao, y también sobre los tres municipios
que fueron anexionados a esta villa en la época contemporánea, dentro del epí-
grafe denominado "Cuentas y presupuestos municipales", con fechas extremas
que oscilan según los ayuntamientos y que van en general de 1807 a 192443.
Otra documentación de cierta entidad concierne a establecimientos penitencia-
rios de la villa, que tiene todavía interés dada la imposibilidad actual de acce-
der a fondos similares, pero más amplios, del AHMB44. Dentro del heterogéneo
material informativo de esta sección, hay que reseñar los expedientes relativos
a "Obras Municipales" que corresponden a permisos solicitados por los ayunta-
mientos de Bilbao, Abando, Begoña y Deusto para realizar obras de fuentes,
caminos, puentes, escuelas, alcantarillado, asfaltado de calles, etc..., que permi-
ten aproximarse a la historia urbanística de aquéllas poblaciones en la segunda
mitad del XIX. Otro fondo documental de algún interés está constituído por
informes que fueron enviados a la Diputación sobre diversas expropiaciones,
realizadas entre 1879 y 1915 en los cuatro municipios reseñados. Dichas expro-
piaciones estaban motivadas por temas tan diversos como la explotación de
minas, la construcción de ferrocarriles, la realización de conducciones de agua
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41 Las cuestiones sobre las que se encuentra aquí documentación son muy variadas. A modo de
ejemplo, se pueden citar las relativas a instituciones educativas (Colegio de Santiago, Instituto
Vizcaíno...) o a establecimientos benéficos (Hospital, Casa de Misericordia, etc.). Del mismo modo,
se podría aludir a alguna información sobre sociabilidad en Bilbao (cafés, posadas, etc...), pero es
también menor que la existente en el AHMB.

42 Se trata de documentación de la segunda mitad del XIX sobre remates de abastos en Bilbao.
Además hay unos 70 expedientes motivados por fraudes en los remates, cobro indebido de
impuestos indirectos, etc., que nos acercan al consumo local de productos como el aceite, el vino,
el jabón y otros artículos de primera necesidad en la villa durante la misma época. Otros registros
se refieren a arbitrios municipales para fechas posteriores, que oscilan entre 1891 y 1922. 

43 En relación con las cuentas municipales, se puede anotar que hay unas 70 cajas, siendo muy
diverso su volumen documental según los ayuntamientos respectivos. En cuanto a los presupues-
tos municipales, corresponden a fines del XIX y primeros decenios del XX. 

44 La documentación sobre cárceles va aproximadamente desde 1830 hasta el final de la dicta-
dura de Primo de Rivera.  Se refiere principalmente a la cárcel de Larrínaga e incluye datos de con-
tabilidad, proyectos de edificación de establecimientos penitenciarios, sobre el personal adscrito a
ellos, etc... Hay también más información en torno a estas cuestiones en la sede guerniquesa del
AFB y en los fondos judiciales de la sede bilbaína del mismo archivo. 
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y obras de encauzamiento fluviales, la instalación de alumbrado público... y
también por las numerosas obras derivadas del ensanche de Bilbao45.

Aunque no procedan de la Diputación, sino del Gobierno Civil, se encuen-
tran también en esta sección informes de este último organismo sobre registros
de minas, aprovechamiento de aguas e instalaciones eléctricas a fines del siglo
XIX y comienzos del XX46. Dentro de esta sección administrativa hay asimismo
documentación, principalmente de tipo contable, sobre varias instituciones
educativas existentes en el Bilbao contemporáneo (como el Instituto Vizcaíno,
la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Normal...), pero se cuenta sobre ellas
con mucha más información en las respectivas instituciones y en otros fondos
que luego señalaremos. También existe aquí documentación relativa a diversas
instituciones benéficas de la villa, aunque, al igual que en el caso anterior, es de
carácter fragmentario y de inferior volumen a la que se encuentra en otros archi-
vos47. Reseñar la muy variada información que custodia este Fondo
Administrativo de la sede bilbaína del AFB para la Historia de Bilbao sería impo-
sible en el marco de este trabajo, ya que comprendería temas muy diversos, que
irían desde frontones hasta problemas de medio ambiente, sin que tengan
mucho en común.  

Al margen de ello, existe una abundante documentación en la sede gerni-
quesa del AFB. En lo que se refiere a la historia de Bilbao, la amplitud tempo-
ral de este fondo -conocido antiguamente como "Archivo de la Casa de Juntas
de Guernica"- es menor que la de otros ya comentados, pues se concentra,
sobre todo, en los siglos XVIII y XIX. Aludiremos, en primer lugar, a la docu-
mentación existente acerca de un aspecto curioso, pero en absoluto irrelevan-
te, como es el contrabando realizado a través del puerto de Bilbao. Los fondos
aquí disponibles en torno a esta cuestión se centran en el siglo XIX, aunque hay
referencias puntuales desde el XVII48. Por otro lado, se pueden citar los registros
correspondientes a arbitrios municipales de Bilbao, Abando, Begoña y Deusto
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45 Sobre todo ello remitimos a lo que comentaremos en páginas posteriores al tratar de la docu-
mentación más abundante relativa a estos asuntos existente en los fondos del AHMB. 

46 Se conserva aquí documentación acerca de unas treinta minas en Abando y Bilbao para el
período que va de 1883 a 1912. También existe un centenar de informes del Gobierno Civil sobre
aprovechamiento de aguas en la villa y municipios de su entorno. En el apartado de "Puertos" de
esta sección administrativa hay documentación procedente de dicho Gobierno Civil sobre obras en
la ría de Bilbao a partir de 1861, pero se ha consultado documentación mucho más interesante en
trabajos recientes como los de Puerta, N., El puerto de Bilbao como reflejo del desarrollo industrial
de Vizcaya, 1885-1913, Bilbao, 1994. En conjunto, bajo el epígrafe de "Obras Públicas, Transportes
y Urbanismo" se conservan más de 2000 documentos relacionados con la villa, siendo su volumen
menor, en torno a 1300, en el de "Sector Primario, Transportes y Urbanismo". 

47 Se trata de material informativo sobre la asistencia social desarrollada en el asilo de San
Mamés, el Hospital Civil, la  Casa de Expósitos y Maternidad, etc.

48 En la sección de "Aduanas" hay numerosa documentación correspondiente al contrabando
en Bilbao desde fines del siglo XVIII y primeras décadas del XIX. Asimismo, en la sección judicial
del AFB existe considerable información en relación con este tema.
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en el XIX, que, además de series de cuentas, incluyen numerosa documenta-
ción cualitativa sobre estos asuntos49. Es también muy abundante, incluyendo
cientos de expedientes para el Bilbao de las últimas décadas del XIX, la infor-
mación sobre arbitrios provinciales pagados a la Diputación por la villa y las tres
anteiglesias arriba señaladas. Existe sobre el mismo asunto más documentación
referida al caso concreto de Bilbao, y para una época más amplia que va de
1820 a 1876, dentro del apartado de contribuciones50.

Por otra parte, se pueden reseñar los estados bimensuales relativos a pro-
ductos vendidos en la Alhóndiga Municipal de Bilbao, que nos dan información
sobre el consumo durante las primeras décadas del XX. En relación con estos
asuntos de historia de la alimentación, se dispone de diversos registros sobre el
chacolí, tanto en la sección que lleva este nombre como en la relativa a la
Cofradía de San Gregorio Nacianceno51. Sobre otros productos agrícolas cose-
chados en Begoña, Abando y Deusto en el XIX se pueden consultar las dife-
rentes secciones de este fondo guerniqués en que constan estadísticas de cere-
ales y otros cultivos agrarios, aunque, como es bien sabido, se trata de datos
que contienen un alto nivel de ocultación. Sobre ganadería se conservan pocas
informaciones estadísticas que se refieren, sobre todo, a la situación existente a
mediados del XIX. Siguiendo con información de tipo cuantitativo, en la sección
de "Estadísticas Territoriales" hay datos sobre las rentas de los individuos ave-
cindados en Bilbao y en las anteiglesias cercanas para una época que va desde
fines del siglo XVIII hasta mediados del XIX52. Además, existen en este fondo
guerniqués diversas estadísticas sobre la población de Vizcaya para dicho perí-
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49 Se incluye aquí información sobre los remates de arbitrios cobrados por los ayuntamientos.
La casuísitica de esta documentación es muy amplia, pues se refiere a remates en tiempo de gue-
rra, reclamaciones presentadas a los ayuntamientos, quejas sobre productos vendidos sin pagar
arbitrios, sobre fraudes y adulteración de artículos de consumo, etc. Hay que resaltar que éste,
como todos los fondos guerniqueses, han sido muy bien ordenado y clasificado por los técnicos
del antiguo archivo de la Casa de Juntas (Margarita Amador Carrandi, Julia Madariaga y Teresa
Otazua), de modo que los investigadores disponen de excelentes índices que describen indivi-
dualmente cada registro o caja de documentación.  

50 Sobre estos arbitrios hay información cualitativa para toda la segunda mitad del XIX, además
de documentación cuantitativa que se refiere a un período menor que el anterior. También abun-
dan en este fondo las reclamaciones presentadas a la Diputación por vecinos de Bilbao en razón
de la venta ilegal en esta villa de todo tipo de géneros de primera necesidad. 

51 Dentro de la sección de chacolí, la información más interesante es la relativa a Deusto duran-
te los dos primeros tercios del XIX. En cuanto a la documentación existente en este fondo guerni-
qués sobre la citada Cofradía de San Gregorio Nacianceno, incluye libros de actas de la primera
mitad del XIX, ordenanzas, copias del convenio de dicha institución con el ayuntamiento de Bilbao
en el siglo XVIII, etc. 

52 El valor de dichas estadísticas es muy desigual, destacando las correspondientes a 1795 y
1810. Para el Antiguo Régimen hay también, como es de sobra conocido, una información, de
mucha menor entidad, sobre Bilbao, Abando, Begoña y Deusto en las llamadas "fogueraciones"; cf.
este material publicado en KEREXETA, J., Fogueraciones de Bizkaia del siglo XVIII, Bilbao, 1992.
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odo, de modo que aquí se encuentran también informaciones acerca de Bilbao
y los pueblos a anexionados a esta villa53. 

Sobre un asunto totalmente diferente, como es el del armamento, se cuenta
con documentación sobre el Bilbao del XIX, que cubre una amplia época que
llega hasta la abolición foral, aunque destaca, en particular, la información rela-
tiva a los sitios carlistas contra la villa. También hay aquí documentación sobre
otros conflictos bélicos como el de la Convención, y sobre todo, de la guerra de
Independencia, que incluye oficios, datos acerca de préstamos de comerciantes
a la Diputación, contabilidad de gastos de guerra, etc...54. La información al res-
pecto es muy rica, de modo que resulta significativo que tan sólo sobre bagajes
aportados por Bilbao a las tropas entre 1808 y 1814 haya más de 50 cajas de
documentos55. También de índole militar es la documentación referente a levas
de marinería que va desde mediados del XVIII hasta la época de la abolición
foral, lo que permite acercarse a un asunto sobre el que hay muchos fondos,
pero todavía no accesibles a los investigadores, en el AHMB. 

En la sección de "Ayuntamientos" existe información sobre las instituciones
municipales de Bilbao y sus anteiglesias cercanas, centrada sobre todo en la pri-
mera mitad del XIX56. Otro tema curioso, aunque no importante según los crite-
rios historiográficos al uso, es el relativo a las comunicaciones postales de
Bilbao en el XIX. En torno a este asunto se puede encontrar encontrar aquí bas-
tante información, pudiéndose reseñar que no he conseguido encontrar ningu-
na huella documental al respecto en otros archivos generales vizcaínos57. En
cuanto a la historia de la instrucción pública en Bilbao, hay en este fondo guer-
niqués cierta información sobre diversas escuelas primarias de la villa en el siglo
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53 Citemos, por ejemplo, el censo de 1810, el llamado "censo de Policía" de 1823-1825 (que es
particularmente deficiente en el caso de Bilbao, ya no incluye algunos barrios de la villa), el de
1834, los censos ya rigurosos de la segunda del XIX, etc. Dentro de estos aspectos relativos a la his-
toria demográfica se puede aludir también a que en la sede bilbaína del AFB hay una copia del lla-
mado censo de Godoy, aunque es sabido que su grado de fiabilidad ha sido muy discutido entre
los historiadores de la población.

54 Hay abundantísima documentación sobre la historia de Bilbao en la guerra napoleónica en
este fondo guerniqués, tanto en la sección "Consejo de Provincia" (donde aparte de información
estadística sobre muchos temas hay también numerosos memoriales) como en la de "Guerra de
Independencia" y en otras diversas. Se trata, pues, de un aspecto de la historia de Bilbao que con-
vendría estudiar con detenimiento, pues aún nos tenemos que contentar a este particular con publi-
caciones muy antiguas e incompletas. 

55 Hay también diversa información en torno a temas variados del Bilbao de la época; por ejem-
plo, acerca de hospitales militares, créditos otorgados al gobierno afrancesado, contribuciones
impuestas a los "capitalistas" de la villa, etc.

56 A este respecto se puede citar la documentación sobre muy diverso personal contratado por
el Ayuntamiento, incluyendo secretarios, médicos, maestros, alguaciles..., y un heterogéneo con-
junto de profesionales que llega a comprender hasta los empleados de la Escuela Municipal de
Tauromaquia a principios del XIX.

57 Contiene información que va desde comienzos del siglo pasado hasta la época de la aboli-
ción foral y en relación con cuestiones variadas como reglamentos, datos sobre los empleados de
correos, copiadores de oficios, etc.
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XIX58. Además, se puede citar la documentación sobre la enseñanza secundaria
impartida en diversos centros de la villa, entre la que destaca lo referente al
Instituto Vizcaíno59. Lo expuesto hasta aquí no es sino una breve reseña de la
numerosa información en torno a la historia de Bilbao que se encuentra en esta
sede guerniquesa del AFB. Hemos omitido lo relativo a otros asuntos acerca de
los que se cuenta con importante documentación, como pueden ser los fondos
referidos al Juzgado de Primera Instancia de Bilbao, a la historia de la villa
durante el Trienio Liberal, etc..., dado que los límites de este pequeño trabajo
impiden referirse detenidamente a ellos.

5. Archivo Histórico Municipal de Bilbao (AHMB)

Con lo que se ha expuesto hasta ahora se ha podido comprobar que, pese a
que el Archivo Histórico Municipal de Bilbao haya sido inaccesible para la
mayoría de los investigadores durante más de treinta años, había y hay abun-
dante documentación de mayor o menor entidad sobre la historia de Bilbao en
otros archivos generales vizcaínos. Claro está que ello no implica olvidar que
los fondos municipales enriquecen muy sustancialmente lo que a veces sólo se
puede documentar de manera fragmentaria e incompleta a través de otras fuen-
tes. No vamos a hacer aquí una tópica denuncia de algo que ya no tiene reme-
dio, como es el abandono del Archivo Histórico Municipal de Bilbao durante
décadas. Lo más importante es que finalmente sus fondos se encuentran ya ade-
cuadamente conservados en el Archivo Foral de Bizkaia, y que están siendo
ordenados y catalogados por un personal competente, a fin de que en el plazo
de unos meses -en principio, para finales de 1997- se encuentren, aunque sólo
sea parcialmente, a disposición de los investigadores.

Habrá que advertir que lo que se comentará en las páginas siguientes sobre
el Archivo Histórico Municipal de Bilbao se ha basado en la consulta de índices
antiguos, que no tienen porqué corresponder totalmente con la documentación
existente en la actualidad. Por lo tanto, se citará seguramente alguna informa-
ción hoy ya definitivamente perdida, al mismo tiempo que no hay que descar-
tar, aunque esto es más difícil, que en el actual proceso de ordenación y clasifi-
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58 Aunque la calidad y cantidad de esta documentación dista mucho de poder compararse con
la exhaustiva información al respecto en AHMB, habrá que reconocer que es una forma para acer-
carse al tema actualmente, dado que ese archivo municipal no se puede aún consultar. El fondo
guerniqués contiene datos sobre temarios, maestros, asistencia de alumnos..., que no dejan de ser
interesantes.

59 En cuanto al Instituto Vizcaíno, se posee aquí información acerca de aspectos como dotación
de cátedras, exámenes,  asignaturas, material didáctico y de infraestructura, etc. También hay docu-
mentación sobre otros centros educativos bilbaínos, como el Colegio de San Nicolás o las escuelas
de Náutica existentes en el Antiguo Régimen. En lo relativo al XIX, se puede encontrar aquí mate-
rial diverso sobre la Escuela Normal, la Escuela de Artes y Oficios, escuelas dominicales de adul-
tos, etc.
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cación de este AHMB aparezcan algunos documentos no reseñados en los anti-
guos índices60. Sin embargo, los responsables de este fondo archivístico afirman
que la inmensa mayoría de la documentación conservada actualmente coincide
con la reseñada en los antiguos índices61. Aclararé también que no he tenido
acceso a una consulta directa de la documentación del AHMB, y, por lo que me
han asegurado los responsables del archivo, nadie la tendrá tampoco, hasta que
se ponga a disposición de todos los investigadores62. Hay que insistir en que ha
habido una pérdida de documentación en el AHMB, que ha sido causada, sobre
todo, por las inundaciones de hace más de una década. Ahora bien, a tenor de
lo que señalan los técnicos del Archivo Foral, la pérdida de documentación pro-
ducida por ese motivo ha sido relativamente pequeña en lo que hace a fondos
anteriores al final del Antiguo Régimen: lo que ha desaparecido no llega al 5%
del total de la documentación, aunque debe tenerse en cuenta que ésta com-
prendía un considerable volumen, pues estaba formada por cerca de quinien-
tas cajas63. Los fondos correspondientes al siglo XIX han sufrido una mayor pér-
dida cuantitativa, que oscila aproximadamente en torno al 10%, lo que se expli-
ca por la calidad inferior de la tinta y del papel contemporáneos frente a los de
épocas anteriores. No se puede negar la importancia de este hecho, ya que el
volumen global de esa documentación decimonónica suponía unas 2000 cajas.
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60 No se aludirá aquí a la documentación municipal bilbaína del siglo XX, pues, ésta se sigue
considerando administrativa y está conservada en el propio ayuntamiento, de manera que no ha se
ha previsto, que yo sepa, su traspaso al archivo histórico. Ello hace que lo que se apunte en el texto
sólo pueda referirse a la historia bilbaína anterior a 1900. Hay que resaltar la conveniencia de que
gran parte de esa documentación supuestamente administrativa sea considerada definitivamente
como histórica, a fin de que los investigadores puedan acceder a ella en las mejores condiciones
posibles. De cualquier forma, reseñaremos que en esos fondos se pueden distinguir dos grandes
bloques documentales. En uno de ellos, que comprende los libros de decretos municipales y las
actas de la Comisión Municipal Permanente, se puede localizar de modo bastante fácil la docu-
mentación a través de los correspondientes índices. Por el contrario, el manejo de la inmensa
mayoría de la información compuesta por numerosísimos expedientes, que abarcan todo tipo de
documentación municipal generada a lo largo de este siglo, es una tarea mucho más compleja.

61 Hay que destacar principalmente dos antiguos instrumentos descriptivos del AHMB. El pri-
mero recoge desde el inicio de la documentación en 1300 hasta 1830, aunque ocasionalmente se
refiere a documentos que llegan hasta 1850, de manera que se corresponde en general con el perí-
odo estudiado por Guiard en su Historia de Bilbao. El segundo comprende fundamentalmente
desde 1830 hasta 1900, aunque, en no pocos casos, incluye también referencias a información que
es cronológicamente muy anterior.

62 Debo agradecer al profesor A. Zabala el que, dentro de una actitud de consideración al com-
ponente institucional que tenía el Simposio en que se presentó la versión inicial de este trabajo, se
me diera la posibilidad de consultar los citados índices a fin de adelantar temas que pudieran sus-
citar el interés de investigadores que quieran presentar trabajos en el Congreso sobre la Historia de
Bilbao que tendrá lugar previsiblemente en el año 2000 .

63 En base a lo que me han señalado los técnicos del AFB, hay que señalar que una gran parte
de la documentación más antigua del AHMB ha padecido un considerable deterioro, ya que se
encontraba escrita en pergamino y éste sufrió mucho los efectos de las inundaciones de los años
80. Los responsables del Archivo Foral afirman que la documentación anterior al XIX que tenía
como soporte el papel ha aguantado bastante bien aquellas incidencias.
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Por todo ello, vuelvo a señalar que es muy probable que parte de la informa-
ción de este AHMB a la que me referiré en las páginas siguientes no se podrá
consultar. Pero dada mi imposibilidad de acceder a la documentación original,
la única alternativa que me quedaba para describir los fondos de ese archivo era
la ya indicada, lamentando de antemano que, cuando se abra dicho archivo, no
se podrán leer documentos que hayan sido citados en este trabajo.

Es inevitable que la consulta que se ha realizado en base a índices antiguos
del AHMB no sea la más idónea para resaltar los aspectos más innovadores de
la historiografía actual. No se puede olvidar que esos índices tenían muchas
veces una finalidad utilitaria para el ayuntamiento, por lo que se preocupaban,
sobre todo, de cuestiones institucionales, fiscales, de límites jurisdiccionales,
etc...  Dicho en otras palabras, estos índices antiguos no son muy adecuados
para guiarse a través de ellos a fin de realizar investigaciones sobre la historia
del género o de las representaciones o de cualquier otra área historiográfica
puesta de relieve en estos últimos años. Muchos de los temas que aparecen en
los citados índices, y a los que me referiré a continuación, aparecieron ya trata-
dos en obras antiguas como la de Guiard, aunque, obviamente, algunos fueron
estudiados en profundidad y otros apenas fueron aludidos someramente. En
cualquier caso, y aunque Guiard se refiriera exhaustivamente a algunos de esos
aspectos, sus análisis en torno a ellos son a menudo muy diferentes de los que
caracterizan a la historiografía de nuestro tiempo. Por tanto, me ha parecido que
era conveniente volver a referirse aquí a las fuentes sobre esos temas para que
sean revisados por los historiadores actuales64. 

Se seguirá un criterio temático en la descripción de las fuentes de este archi-
vo, reseñando la documentación que me parece más interesante para abordar
diferentes asuntos. El problema que surge al adoptar esta perspectiva es que,
obviamente, los servicios sociales o las obras municipales de hace varios siglos
no tienen mucho que ver con los de la época contemporánea. Pero me ha pare-
cido que, en el limitado espacio de que aquí dispongo, era la formula más ade-
cuada para acercarse de modo sintético a ese inmenso "cajón de sastre" forma-
do por los índices del AHMB. Antes de pasar a una reseña temática de los fon-
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64 Aunque la visión historiográfica de Guiard fuera muy adelantada para su época, mostrando,
por ejemplo, un notable interés por los aspectos sociales, económicos..., es obvio que su forma de
hacer historia dista mucho de parecerse a la actual. De este modo, los cuatro tomos de su monu-
mental Historia de la Noble..., incluyen en el texto trascripciones extensas de documentos, dobles
notas, etc., que son ejemplos de una erudición que no tendría sentido en la historiografía de nues-
tra época. De ahí, que los historiadores actuales de Bilbao tengan la obligación de acercarse a la
documentación que manejó Guiard partiendo de una óptica muy distinta. Por supuesto, nada más
lejos de mi intención que pergeñar en estas modestas páginas una crítica anacrónica de esa bri-
llantísima investigación a la que siempre habrá que elogiar. No se puede olvidar que dicho histo-
riador ha sido el mejor conocedor de los fondos del Archivo Municipal bilbaíno y un excepcional
estudioso de la historia local de la villa, de manera que nadie hoy podría pretender alcanzar sus
grandísimos conocimientos sobre la historia de Bilbao, tratando, además, todos los temas y todas
las épocas con una maestría digna de la mayor admiración.
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dos que me parecen más interesantes en este archivo, es preciso hacer una pun-
tualización en lo relacionado con un período muy concreto como es la Edad
Media. En el AHMB había una importante documentación medieval, siempre
atendiendo a lo que aparece en los índices antiguos en que nos estamos basan-
do. Pero, tal y como se señaló al comienzo de estas páginas, no me ocuparé
detenidamente de estos fondos medievales, ya que se refieren a un período que
queda muy lejos de mi especialización historiográfica, limitándome a reseñar lo
que se apunta en la siguiente nota65. 

Una materia que cuenta con abundante documentación en este archivo es la
que hace referencia a los términos jurisdiccionales de Bilbao, de manera que
hay una copiosa y prolija información sobre límites de la villa, conflictos con
municipios cercanos, etc. En realidad, estos problemas derivaban del amplio
ámbito geográfico que se concedió a la villa a partir de su fundación. Por ello,
y desde la Edad Media, la existencia de propiedades de Bilbao localizadas en
municipios como Galdácano, Zarátamo, Arrigorriaga o Basauri motivó numero-
sos enfrentamientos, lo que se agravó aún más porque el municipio procedió a
la compra de tierras, montes, molinos, etc... a diversos particulares en anteigle-
sias próximas a la villa66. Hay aquí abundante documentación no sólo sobre los
problemas causados por los límites terrestres de Bilbao, sino también acerca de
los conflictos provocados por el control del tráfico comercial en la ría del
Nervión. A este respecto, se conocen bien, por ejemplo, los famosos enfrenta-
mientos de la villa de Bilbao contra la de Portugalete, pero, al igual que sucede
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65 En torno a la documentación medieval del Archivo Municipal bilbaíno, se advierte en los índi-
ces antiguos que se habían copiado unos 50 Privilegios Reales anteriores al XVI o que existían más
de 70 Provisiones Reales que correspondían a la Edad Media, etc... Por su importancia destacaban
en esos índices las Ordenanzas medievales de la villa, que fueron seguidas por múltiples confir-
maciones, rectificaciones, copias o ampliaciones a lo largo del Antiguo Régimen. El grave proble-
ma que afecta a un porcentaje considerable de la información medieval de este Archivo Municipal
ya ha sido aludido en líneas anteriores, cuando se habló de la irreparable pérdida documental pro-
vocada por las inundaciones de los años 80. Finalmente, habrá que señalar la conveniencia de que
avance el proceso de transcripción y publicación de la documentación medieval del AHMB toda-
vía legible, que ya ha sido iniciado bajo la dirección de J. Enríquez en volúmenes como Libro de
autos judiciales de la alcaldía (1419-1499) y libro de acuerdos y decretos municipales (1463) de
la villa de Bilbao, San Sebastián, 1995, Libro de acuerdos y decretos municipales de la villa de
Bilbao (1509 y 1515), San Sebastián, 1995, Ordenanzas Municipales de Bilbao(1477-1520), San
Sebastián, 1996... En realidad, todavía en tiempos relativamente recientes se publicó un trabajo
excelente (García de de Cortázar, J.A. et al., Vizcaya en la Edad Media, San Sebastián, 1985, 4
tomos) en que se tuvo la posibilidad de consultar una parte de aquélla documentación medieval
del Archivo Municipal bilbaíno, dándose allí un ejemplo de cómo abordar de forma innovadora, a
partir de presupuestos historiográficos actuales, los temas ya conocidos por la tradicional historia
local de la villa.

66 Hay un considerable material documental sobre cuestiones puntuales tales como las compras
de la venta de Castrejana o del molino del Pontón, la adquisición de montes en Archanda, la
ampliación de terrenos por el Pagasarri y Larrasquitu, las disputas a causa de límites jurisdicciona-
les con Begoña, el intento de anexión de Alonsotegui, etc., que encierran una compleja casuística
a la que obviamente no vamos a referirnos aquí. 
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con los conflictos sobre límites terrestres, sería necesario realizar investigacio-
nes sobre ellos en base a una metodología histórica actualizada67. Se trataría,
pues, de que el estudio de estos problemas no se limitara a una puntillosa y
anecdótica descripción de límites y a una positivista narración de sentencias
judiciales, sino que se enmarcara en investigaciones más globales y analíticas
que estudiaran dichos enfrentamientos dentro de la coyuntura económica,
demográfica, etc..., de manera que aquellas cuestiones pudieran ser contem-
pladas en su más profundo sentido histórico68. Por lo tanto, no tendría sentido
que se hiciera aquí un minucioso repaso de la numerosa documentación exis-
tente en el AHMB sobre los conflictos de la villa con las anteiglesias próximas
(sobre todo, con Abando) que determinaron, por ejemplo, frecuentes proble-
mas en torno al ámbito jurisdiccional de los alcaldes de Bilbao69.
Evidentemente, esos problemas se solucionaron con el ensanche del XIX, sien-
do abundantísima la información existente en este archivo sobre la anexión del
antiguo municipio de Abando70. Pero éste es un asunto bien conocido, que
registra continuas aportaciones desde historia del urbanismo, por lo que no nos
detendremos en ello.

En realidad, algunos de los problemas jurisdiccionales de Bilbao, surgieron,
como bien conoce todo lector de la historiografía clásica sobre la villa, a partir
de conflictos frente a ilustres linajes en la llamada lucha de bandos. No me
adentraré en estas cuestiones, pero sí debe señalarse la oportunidad de una
revisión historiográfica en torno al tema de los enfrentamientos de la villa con
linajes como los Lezama Leguizamón, los Basurto, Zurbaran, Anuncibay,
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67 Además de los célebres conflictos con Portugalete por el dominio del tráfico comercial en la
ría, hubo también, como es bien conocido por la historiografía local, sentencias favorables a Bilbao
que determinaban la prohibición de descarga de productos en localidades como Abando, Deusto
y Erandio o la imposibilidad de que se instalara mercado en Baracaldo, Arrigorriaga, Abando, etc...,
para evitar que se llevaran desde allí alimentos hacia la villa bilbaína. Todo ello se enmarca, claro
está, dentro de un marco jurídico de protección municipal al mercado local que, como bien se sabe,
es característico de las economías preindustriales.

68 Dentro de esa perspectiva, que hiciera hincapié en el contexto social, demográfico y econó-
mico, se debería analizar  la evolución de los problemas provocados acerca de artículos de consu-
mo como, por ejemplo, los ya arriba referidos sobre el vino que era cosechado en las anteiglesias
cercanas a Bilbao para ser vendido en esta villa. En torno a ello, hay una abundantísima docu-
mentación en el AHMB, que supera la reseñada anteriormente en otros fondos archivísticos. 

69 En relación con estos asuntos, se puede  aludir a los frecuentes enfrentamientos que se pro-
dujeron en razón de las visitas de jurisdicción que realizaban los munícipes bilbaínos para reafir-
mar su autoridad de justicia criminal o sobre establecimientos como tabernas, ermitas, etc.  Esos
conflictos hacían referencia muchas veces a aspectos simbólicos y rituales, por lo que deberían
estudiarse siguiendo los análisis de una reciente antropología histórica, a fin de poder superar la
mera descripción positivista que, salvo contadas excepciones, es la única que existe aún para cono-
cer estos temas dentro de la historiografía local bilbaína.

70 Como es bien sabido, el proceso de expansión de Bilbao ha sido estudiado por García
Merino, L.V., La formación de una ciudad industrial. El despegue urbano de Bilbao, Bilbao, 1987,
que realizó una consulta exhaustiva de los fondos municipales existentes para el período 1899-
1915.
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Arbolancha... Y ello porque la abundante documentación sobre el tema en el
AHMB debiera permitir pasar en el futuro de la acostumbrada narración anec-
dótica a un estudio más complejo que parta, por ejemplo, de los análisis desa-
rrollados por una reciente historiografía de la violencia que tiene gran vigor en
los últimos años71. Ya en lo relativo a la modernidad, se dispone de gran infor-
mación documental sobre pruebas de hidalguía realizadas por sujetos foráneos
para poder avecindarse en la villa. No se trata de un aspecto desconocido en la
historia local bilbaína, pero debe incidirse en la necesidad de estudiar este tipo
de fondos archivísticos desde una perspectiva historiográfica actual que esté en
las antípodas de los trabajos de los antiguos genealogistas. En este sentido, hay
que recordar cómo estos aspectos han sido rescatados para la vanguardia his-
toriográfica por algunos historiadores españoles que investigan sobre las estra-
tegias familiares de las elites, dentro de trabajos bien conocidos que podrían ser
imitados en la escala local de nuestra villa72. 

Un tema sobre el que, como es lógico, existe abundantísima información en
el AHMB es el que refiere al ayuntamiento como órgano de poder. Este asunto
tampoco debería ser estudiado desde los presupuestos de una tópica historia
institucional, sino dentro de un marco más innovador como el elaborado por
una reciente historiografía -bien desarrollada, por ejemplo, por algunos moder-
nistas- que ha abordado el estudio de los cabildos municipales y su relación con
la formación de elites de poder local73. Al margen de ello, hay una interesante
documentación sobre los diversos empleados de la administración local bilbaí-
na, tratándose de unos fondos que resultan muy abundantes en lo que se refie-
re, sobre todo, al personal contratado durante la segunda mitad del XIX, de
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71 En torno a la historiografía sobre la violencia aludida en el texto se puede remitir a conoci-
dos trabajos como los de Chesnais, J.C., Histoire de la violence en Occident de 1800 a nos jours,
París, 1981, Aróstegui. J. (ed), Violencia y política en España, Madrid, 1994 o  Muchembled, R.:
"Anthropologie de la violence dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècles), Revue de Synthese, 1,
1987, por sólo citar unos pocos ejemplos. Por otro lado, convendría seguir esa historia del enfren-
tamiento de la villa con los linajes sobre el que se hallaba notable información, a tenor de lo que
indican los índices antiguos, en el AHMB. A través de ello, se documentaría una evolución marca-
da por hechos como la inhabilitación de los miembros de los linajes para ocupar cargos municipa-
les, los saqueos perpetrados en la guerra de bandos, etc... Las fuentes más numerosas se refieren a
dos linajes fundamentales: los de Butrón y Lezama Leguizamón. Todo esto no sólo remite a la his-
toria bajomedieval, pues algunos problemas con los linajes se heredan hasta el XVIII, como suce-
de, por ejemplo, con los conflictos del ayuntamiento frente a descendientes de aquellas familias
(como el duque de Ciudad Real) sobre novalías y otros derechos eclesiásticos.  

72 Hay algunos trabajos que se ocuparon de los fondos de genealogías del antiguo archivo
municipal bilbaíno como los de Rodríguez Herrero, A.: "Estudios de 180 expedientes genealógicos
que existen en el Archivo Municipal de Bilbao", Hidalguía, 1960, VIII o Basas, M.: "Sección de
genealogías del Archivo Municipal de Bilbao", Primer Congreso de Historia Municipal, Madrid,
1958, reseñándose en este último que "dicha Sección Genealógica es aproximadamente una cuar-
ta parte, en volumen, de tal Sección Antigua (del Archivo Municipal de Bilbao)".  

73 En torno a este tema muy destacado por algunos sectores de la historiografía actual, con-
vendría estudiar las trayectorias vitales, políticas y económicas de los munícipes bilbaínos y con-
textualizar mejor algunos cambios bien conocidos por los trabajos clásicos de la historiografía bil-
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modo que tenemos aquí una excepcional información para acercarse a la buro-
cracia municipal de la época74.

Una documentación importante es la constituída en torno a los llamados
agentes o comisionados del Ayuntamiento bilbaíno en Madrid (primero en la
Corte absolutista y luego ante el Estado liberal), debiéndose destacar que este
fondo tiene una gran extensión temporal75. También existe información sobre los
apoderados que iban a las Juntas de Guernica en representación del municipio,
de forma que las instrucciones dadas a esos junteros y su correspondencia con
el ayuntamiento permitiría seguramente mejorar lo que ya se sabe sobre el cre-
ciente conflicto entre Bilbao y el Señorío de Vizcaya a lo largo de la Edad
Moderna76. Por otro lado, y siempre en función de lo que se aprecia en los índi-
ces antiguos del AHMB, hay que destacar que a través de una voluminosa serie
de libros de actas existentes desde mediados del siglo XV, se podría seguir la his-
toria del ayuntamiento bilbaíno en relación con los más diversos asuntos de
ámbito municipal. Se trata, pues, de una importantísima documentación que,
cuando esté al alcance de los historiadores, podrá renovar mucho de lo que se
conoce sobre la historia local de Bilbao77. Otra serie documental que igualmen-
te contiene información muy numerosa es la que está recogida en los índices
antiguos bajo el epígrafe de "Pleitos y Ejecutorias". Dicha sección se refiere a los
diversos procesos judiciales que hubo de mantener el municipio a lo largo de su
historia. Razones de espacio impiden reseñar esta última documentación por
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baína como, por ejemplo, los establecidos en los requisitos para poder ser alcalde. Sería de indu-
dable interés que se elaboraran biografías colectivas de los regimientos municipales bilbaínos en
diferentes épocas, siguiendo el ejemplo de investigaciones como las de Aguirreazkuenaga, J. (ed),
Diccionario biográfico de los diputados generales...

74 Esta documentación incluye numerosísimos expedientes sobre reclutamiento de funciona-
rios, sus salarios, sus condiciones laborales, etc.

75 En concreto, estos fondos van desde principios del XVII a la segunda mitad del XIX. Sería
conveniente analizar a través de la información aquí contenida cómo se intentaba influenciar al
poder central desde los poderes locales bilbaínos dentro de una historia compleja y aún poco
conocida .

76 En torno a los conflictos del ayuntamiento con otras instituciones, hay que destacar los que
le enfrentaron con los corregidores de la Edad Moderna a raíz del intento de estos últimos por pri-
var de  jurisdicción a los alcaldes de la villa. Se trata de un tema que debería ser abordado en fun-
ción de las cambiantes relaciones de poder según las diversas coyunturas políticas que atravesó la
monarquía española. Este tipo de documentación ya fue consultada por Guiard y otros historiado-
res decimonónicos, pero se trataría de investigarlo de acuerdo con una metodología actual. Otros
conflictos radicalmente distintos son los que se documentan en el AHMB sobre la época contem-
poránea. Entre ellos, algunos de los más famosos son los surgidos a fines del XIX cuando los socia-
listas acceden a la institución municipal, existiendo también en estos fondos del AHMB informa-
ción interesante al respecto. 

77 Estos libros de actas fueron consultados, claro está, por Guiard, pero convendría revisarlos
para estudiar temas que no interesaban apenas en la historiografía de aquélla época y que hoy, en
cambio, se consideran importantes. Por otro lado, y al menos para el XIX, consta en los índices que
he manejado la existencia de copiadores de oficios que pueden informar sobre cuestiones rele-
vantes que no aparecen adecuadamente reflejadas en las actas municipales. 
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extenso, aunque ocasionalmente se ha aludido y se aludirá posteriormente en
estas páginas a algunos de dichos conflictos.

Obviamente un tema muy documentado en este archivo municipal es el que
se refiere a las propiedades municipales, ya que, dentro de la función utilitaria
del archivo, era fundamental conservar dicha información78. Hay que destacar la
documentación existente sobre las casas, lonjas y bodegas que poseía el ayun-
tamiento dentro del estricto término geográfico de la villa. En conjunto, se
puede resaltar que hay en torno a 40 libros de cuentas de bienes de propios
municipales, lo que constituye una documentación seriada de interés para estu-
dios de historia económica cuantitativa79. En relación con lo anterior, hay una
cuestión sobre la que se podría realizar un asequible estudio historiográfico a
través de la documentación del AHMB. Nos referimos la desamortización, de
modo que convendría revisar, a partir de esos fondos, lo ya conocido sobre las
intensas ventas de fincas municipales en 1810, en 1822..., y en otras fechas fun-
damentales de la transición del Antiguo Régimen a la época contemporánea80.  

Es abundantísima la documentación existente en este archivo municipal
sobre las relaciones entre el ayuntamiento y diversas instituciones eclesiásticas,
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78 Aunque se trate de un asunto que no se considera muy interesante dentro de las corrientes
historiográficas actuales, no estaría de más que volviera a examinarse la tendencia, ya arriba aludi-
da, que manifestó el municipio a expansionarse a través de la compra de heredades, montes y otras
fincas en anteiglesias cercanas a la villa. Estas adquisiciones tenían un carácter estratégico muy
claro. Así ocurre cuando se adquiere la venta de Castrejana, cuando se compran "neveras" en
Pagasarri y Ganecogorta en el XVIII  o montes como el de Belasola en San Roque, etc. Esta políti-
ca municipal evidentemente no sólo registró éxitos, sino también fracasos, como sucedió con la
ferrería de Usánsolo, que fue adquirida en el XVI y posteriormente quedó abandonada. 

79 Los propios del ayuntamiento son bien conocidos, en gran medida, a través de la historio-
grafía clásica sobre Bilbao y comprendían, además de las propiedades ya citadas a lo largo de este
trabajo, otras muchas como la isleta de Uribitarte, diversos montes en Artigas, en Ermulaza, en
Larrasquitu, etc.  Dado que, según los índices consultados, la documentación sería muy notable,
tendría interés que se realizaran estudios que incluyeran análisis estadísticos sobre la evolución de
dichos bienes municipales. Ello podría complementarse con investigaciones relativas a las deudas
contraídas por la institución municipal, ya que existe numerosa información sobre los censos toma-
dos por el ayuntamiento desde mediados del XVI hasta las primeras décadas del XIX. Por otro lado,
hay también extensas series de montazgos correspondientes a la villa. Aunque éstos no fueran muy
importantes, se puede aludir a que existen series temporales de cargas de carbón que comprenden
desde 1532 a 1806; además, hay referencias a plantíos de cajigos, que fueron realizados desde 1519
a 1798 en lugares como Archanda, Mendibitarte, Mintegiaga, San Roque, Campo Volantín, etc.

80 Siguiendo los índices antiguos, las enajenaciones más importantes de bienes municipales se
dieron en 1810, que sólo serían precedidas por puntuales ventas de propiedades concejiles en
1792, referidas a fincas en las calles de Achuri y la Estufa. En torno a la desamortización de 1810
que supuso ventas de más de 260.000 estados de tierra en Cobetas, Curciaga, Arraiz, Campo de los
Viveros, Esquerribay, etc..., se dispondría de excelente y accesible información en este AHMB.
Igual sucedería, siempre en base a lo que dicen los citados índices, con las numerosas ventas del
Trienio (en torno a 100.000 estados), a las que habría que sumar las efectuadas en posteriores pro-
cesos desamortizadores.
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lo que se debe al hecho, ya reseñado arriba, de que el municipio de Bilbao
ostentaba el patronato de las iglesias de la villa. Los conflictos fueron continuos
entre las autoridades civiles y eclesiásticas a lo largo de la modernidad. El
Ayuntamiento estaba muy interesado en mantener dicho patronato, lo que se
explica en función de los beneficios que obtenía por este derecho. Fueron
muchos los pleitos entre el cabildo secular y el eclesiástico de Bilbao en razón
del control de ingresos y rentas que ambos se disputaban para sí, además de
documentarse también en estos fondos del AHMB otros muchos enfrentamien-
tos que opusieron al municipio contra el clero regular, el obispado, etc.81. El
archivo municipal bilbaíno conserva, además, abundante documentación ecle-
siástica que incluye libros de fábrica de iglesias, de ermitas..., con fechas extre-
mas que van desde el siglo XVI hasta avanzado el XIX. Hay que destacar la nota-
ble información sobre Cofradías y Obras Pías que parece incluso que, en algu-
nos aspectos, supera la existente sobre dicho tema en el Archivo Diocesano.
Dado que aludimos anteriormente a este asunto, no nos extenderemos más
sobre ello82.

Existe una abrumadora información en este archivo sobre obras realizadas
por el ayuntamiento. Sólo en los primeros índices, que llegan hasta comienzos
del XIX, se recogen más de 200 documentos acerca de obras públicas y unos
150 documentos sobre caminos, aumentando sustancialmente este tipo de
documentación para las décadas finales del pasado siglo. La información sobre
continuas reparaciones o construcciones de puentes, muelles, empedrados de
calles, fuentes, higiene urbana, alcantarillado, lavaderos públicos, etc... es abun-
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81 Aparte de asuntos puntuales, como los enfrentamientos a lo largo del Antiguo Régimen por
tributos que debía pagar el cabildo municipal al eclesiástico (así, por ejemplo, los 18.000 reales
satisfechos a las parroquias bilbaínas por la ofrenda anual de pan), habría numerosa documenta-
ción en este archivo municipal acerca de diversos conflictos vinculados a cuestiones eclesiásticas.
Entre ellos, cabría reseñar las disputas del municipio y del cabildo eclesiástico contra los conven-
tos en función de las donaciones que éstos recibían de los fieles por sus enterramientos, aspecto
que, como ya se comentó anteriormente, cuenta también con fondos en otros archivos. De este
modo, se podría aludir a la información aquí conservada sobre los enfrentamientos del ayunta-
miento, como patrono de las iglesias bilbaínas, contra los conventos de San Francisco, San Agustín,
la Encarnación, el Hospicio de los carmelitas, etc. Por supuesto, son temas conocidos por la histo-
riografía clásica local, pero que deberían replantearse en el contexto de la historiografía actual. 

82 Aunque las primera documentación sobre Cofradías (de la Vera Cruz, la Piedad, el Santo
Cristo...) proceda de mediados del siglo XVI, la información aumenta de forma radical , como era
de esperar, con el auge de la piedad barroca en el XVII. El número de cofradías y su nivel docu-
mental se mantiene en el XVIII, siguiendo la documentación en algunos casos hasta mediados del
XIX. En base a lo que se aprecia en los índices antiguos, se puede señalar que en este archivo muni-
cipal aparentemente habría casi más documentación sobre Obras Pías que en el propio Archivo del
Obispado. Estos fondos se refieren a más de 20 Obras Pías que consistían, sobre todo, en capella-
nías y dotes a doncellas pobres, pero existiría también documentación sobre ayudas a otros tipos
de personas desamparadas, como los presos de la cárcel bilbaína, etc.
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dantísima.83. No haremos hincapié en la numerosa documentación existente
acerca de edificios singulares, como las sucesivas alhóndigas, mataderos, tea-
tros, casas consistoriales..., o sobre el ensanche decimonónico, para el que exis-
te una voluminosa cantidad de información en este archivo, pues se ha escrito
mucho sobre todo ello84. Sin embargo, merece la pena aludir a un aspecto de la
historia urbanística de Bilbao que cuenta con notable información en este archi-
vo: es el relativo a las diversas inundaciones que afectaron a la villa desde el
siglo XVI a principios del XIX. En torno a ello hay una historiografía de carác-
ter anecdótico, pero distan mucho de haber sido bien estudiados los efectos
destructivos de esas catástrofes naturales sobre los inmuebles de la villa y, lo
que es más importante, no se han investigado todavía adecuadamente las diver-
sas estrategias municipales (endeudamiento, aumento de la fiscalidad...) que se
adoptaron para acometer los procesos subsiguientes de reconstrucción urbana,
a fin de poder evaluar sus éxitos y fracasos85. En relación con los servicios muni-
cipales abunda la documentación sobre temas poco tratados por la historiogra-
fía local bilbaína como los que hacen referencia, ya en el XIX, al abastecimien-
to de agua a los edificios urbanos, al alumbrado de gas y a la instalación de
energía eléctrica, al servicio de protección contra incendios, etc...86. Son todos
ellos asuntos en gran medida desconocidos frente a otras cuestiones sobre las
que también hay abundante documentación en estos fondos municipales, como
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83 No nos ocuparemos con detenimiento del tema, pues estos aspectos corresponden más a la
historia específica del urbanismo que a la historia general, aunque sí debe señalarse que los histo-
riadores del urbanismo bilbaíno han sido más diligentes que los especialistas en historia social, eco-
nómica, cultural..., de manera que las obras municipales más destacadas son ya muy conocidas por
aquella historiografía. Como es lógico, la información sobre obras municipales aumenta sustan-
cialmente, en cuanto al Antiguo Régimen, durante el XVIII y se registra después una abrumadora
documentación al respecto en el XIX. Del mismo modo, se puede resaltar que para el siglo pasa-
do habría un considerable aumento de los fondos relativos a arbolado, zonas ajardinadas, etc.... 

84 Un aspecto de la sección de "Obras Municipales" que cuenta con mucha información, y que
ya es bastante bien conocido por varios trabajos divulgativos, es el que trata de calles, plazas, etc.
Estas cuestiones tienen más que ver con relatos anecdóticos que con la historiografía científica,
pero no deja de ser significativo que los antiguos índices del AHMB estén intensamente subraya-
dos en los epígrafes correspondientes a estos temas, lo que contrasta con el desinterés que mos-
traron acerca de problemas históricos más relevantes algunos cronistas municipales, tan aficiona-
dos a maltratar dichos índices con sus anotaciones. 

85 Es, pues, relativamente numerosa la documentación existente en el AHMB sobre inundacio-
nes como las de 1553, 1593, 1651, 1738, 1762, 1775, 1801, etc..., pero como se indica en el texto no
se trata de seguir contando aólo detalles curiosos, como los bien conocidos que aluden, por ejem-
plo, al acostumbrado rito de bajar la efigie de la Virgen de Begoña a Bilbao en aquellas situacio-
nes, sino de realizar análisis históricos más consistentes sobre estos asuntos. 

86 Los índices del AHMB referidos al siglo XIX contienen gran número de referencias en torno
al suministro regular de agua a los edificios de la villa (con dos conocidos tipos de agua, potable y
de la ría, que se mantuvieron durante el XX), al alumbrado de gas aparecido desde mediados del
XIX (con documentación interesante sobre la fábrica de gas, que incluye datos en torno a consu-
mos de carbón, salarios de empleados, diferentes tecnologías usadas), a la instalación del alum-
brado eléctrico a fines del siglo pasado, etc... 
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los referentes a infraestructuras de comunicaciones y transportes, que han sido
objeto de intensa investigación en los últimos años87. Como se trata de un tema
también muy estudiado por la historiografía, tampoco aludiremos en detalle a
la abrumadora documentación existente en el AHMB sobre minas explotadas a
fines del XIX en Bilbao; además, se dispone de notable información acerca de
estos aspectos en otros fuentes informativas que han sido intensamente consul-
tadas por contemporaneístas que han estudiado la primera fase de la industria-
lización88. Dentro del apartado de obras realizadas en el municipio, hay una
gran documentación sobre permisos para construir casas y numerosísimos
informes en torno a modificaciones de edificios en el casco urbano. Este tipo de
material informativo no sólo se refiere a la estricta historia del urbanismo, sino
a una más amplia historia social que se interesa por las condiciones materiales
de la vida cotidiana, que es un aspecto muy destacado por una historiografía
innovadora. La documentación existente al respecto en el AHMB permite
seguir, a través de un índice que describe individualmente cada documento, la
evolución de las casas en que vivía la población bilbaína en el pasado89.

Dentro de los servicios municipales, hay uno -la Alhóndiga de la villa- que fue
vital durante siglos para el abastecimiento de alimentos a la población bilbaína y
que cuenta con mucha información. De su importancia da idea el que, solamen-
te para el período que va de mediados del XVI a comienzos del XIX, haya casi
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87 Temas como los del tranvía urbano o de los ferrocarriles que pasaban por Bilbao desde
mediados del XIX han sido muy estudiados en publicaciones recientes, que han utilizado muy
variados fondos archivísticos; tal sería el caso de Ormaechea, A., Ferrocarriles en Euskadi, 1855-
1936, Bilbao, 1989, Cava, B., Historia del tranvía urbano en la villa de Bilbao (1884-1954),
Bilbao, 1990, Macías, O., Ferrocarriles y desarrollo económico en el País Vasco (1914-1936),
Bilbao, 1994, Novo, P., La explotación de la red ferroviaria del País Vasco, Bilbao, 1995, González
Portilla, M. et al., Ferrocarriles y desarrollo. Red y mercados en el País Vasco, 1856-1914, Bilbao,
1995..., Por ello, la investigación de los fondos del AHMB al respecto no es tan necesaria como
ocurre en relación con otros problemas menos tratados en la historiografía local, como los que se
están comentando en estas páginas.

88 Por lo que se advierte en los índices que hemos consultado, las primeras informaciones exis-
tentes en este archivo sobre explotaciones mineras harían referencia a las de Ollargan en las pri-
meras décadas del XIX, pasando luego a existir documentación sobre denuncias de minas de cobre
a mediados de siglo hasta llegar finalmente a los considerables fondos sobre más de un centenar
de minas en los últimos decenios del siglo pasado. Esta documentación es muy diversa, compren-
diendo permisos de explotación de las minas, información sobre los problemas urbanos causados
por su actividad, datos sobre cargaderos de mineral en la ría, etc.

89 Lo primero que destaca sobre este particular en los antiguos índices de este archivo munici-
pal es lo referente a informaciones acerca de edificios habitados por personajes de las "grandes
familias" de la burguesía comercial e industrial (los Gómez de la Torre, Mac Mahon, Uhagón,
Epalza, Coste Vildosola...), pero lo que se sabe a través de una interesante  historiografía sobre la
vida cotidiana -cf., por ejemplo, la exhaustiva bibliografía incluída al respecto en Korosec-Serfaty,
P.: "Le public et ses domaines. Contribution de l'histoire des mentalités à l'etude de la sociabilité
publique et privée", Espaces et Sociétes, 63-63, 1990, pp. 31 y ss. o la que aparece en Poirier, J. (ed),
Histoire des mouers, Paris, 1993- debería motivar a los historiadores bilbaínos a realizar investiga-
ciones sobre las viviendas de las clases populares de la villa en el pasado. 
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cien documentos sobre dicho pósito, aumentando de forma considerable los fon-
dos relativos a los abastos municipales durante el XIX. Si los registros de estos
ingresos han generado en el AHMB gran cantidad de documentación (por ejem-
plo, sobre remates de sisas, tabernas...), ello se debe a que tales rentas eran fun-
damentales para las finanzas del ayuntamiento90, aspecto que debería ser estudia-
do cuando se investigue sobre la historia de la institución municipal. Pero este
material informativo tiene particular relevancia no sólo para el tema anterior, sino
que indirectamente sirve para poder documentar un asunto, en mi opinión, más
importante como es el de la historia de la alimentación. En torno a esta cuestión,
se puede señalar que existe una historiografía muy interesante, teniendo además
una lectura múltiple, pues se refiere tanto a la historia económica de los niveles
de vida, como a la historia sociodemográfica que investiga aspectos como la
reducción de la mortalidad, como a la antropología histórica que estudia la vida
cotidiana...91. Para elaborar esta historia de la alimentación en Bilbao, existe aquí
una gran información relativa a los cereales panificables, que permitiría seguir
durante siglos la evolución de las crisis de subsistencias92. La mejora y diversifica-
ción de la alimentación entre los siglos XVI y XIX se advierte a través del creci-
miento cuantitativo de remates de carnicerías o puestos de tablajeros, disponién-
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90 Los impuestos sobre abastos, que debían ser aprobados previamente mediante provisiones
reales, proporcionaban, bajo el sistema de remates del Antiguo Régimen, ingresos muy importan-
tes a las arcas del ayuntamiento, de manera que las subastas realizadas para adjudicar el abasteci-
miento de carne, pescado, vino, etc..., constituían un relevante porcentaje de las cuentas munici-
pales. Las cuentas con libramientos individuales al respecto se remontan al XVII, pero lamentable-
mente se hallan en un deficiente estado de conservación. 

91 La historia de la alimentación ha sido un campo en continua renovación durante los últimos
decenios; no es posible reseñar aquí sus contribuciones más importantes, pero el lector encontra-
rá en castellano guías muy accesibles y considerable bibliografía sobre el tema en obras como las
de Braudel, F., Civilización material y capitalismo, Barcelona, 1974, pp. 85-209,  Camporesi, P., El
pan salvaje, Barcelona, 1986, Rotberg, R. et al., El hambre en la Historia. El impacto de la pro-
ducción de alimentos y los modelos de consumo sobre la sociedad, Madrid, 1990, Montanari, M., El
hambre y la abundancia. Historia y cultura de la alimentación en Europa, Barcelona, 1993,
Goody, J., Cocina, cuisine y clase, Madrid, 1995... Este interés ha llegado también a la historiogra-
fía española, e incluso a la del  País Vasco, de lo que dan muestra recientes investigaciones como
la de Porres, M.R.: "Alimentación y abastecimiento en Vitoria (siglos XVI-XVIII)", en Imizcoz, J.M.,
Vida cotidiana en Vitoria en la Edad moderna y contemporánea, San Sebastián, 1995, pp. 239-
290.

92 Aunque el aspecto que cuenta con más información en todo lo relativo a los cereales es el
que se refiere al molino municipal del Pontón (cerca de 120 documentos, desde 1523 hasta 1811),
es mucho más interesante el estudio de las crisis de subsistencias, que parecen frecuentes en el
siglo XVI (concediéndose bastantes permisos por la Corona para que el municipio hiciera compras
de trigo en Castilla y Andalucía), y se agravan lógicamente en los comienzos del XVII y durante los
años 30 y 40 de dicha centuria. A través de los índices manejados, desaparecen en el XVIII las refe-
rencias a los problemas de subsistencias en el municipio bilbaíno, salvo años difíciles como 1728
o 1766. Pero en el final del Antiguo Régimen,  fueron frecuentes, desde 1781 hasta 1804,  las adqui-
siciones de cereales realizadas por el ayuntamiento para abastecer mejor a la población bilbaína. 
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dose de series seculares sobre todo ello93. Otro elemento fundamental en la mejo-
ra alimenticia de la población bilbaína en el pasado vendría dado por el crecien-
te consumo de pescado. Acerca de este asunto hay decenas de escrituras descri-
tas en los índices de archivo municipal que registran, por ejemplo, el notable
aumento de remates de bacalao, que fue, sin duda, el pescado más consumido
por las clases populares94. Debe subrayarse que en el AHMB, tan sólo en lo refe-
rente a libros de cuentas de sisas y otros remates de géneros de consumo, hay
más de 40 volúmenes que cubren un largo período, que va de comienzos del XVI
a principios del XIX95. En torno a esta historia de la alimentación hay otros fondos
que se reseñan en la nota siguiente, pero me limitaré a observar aquí que sería
conveniente estudiar aspectos como el notable incremento del consumo de fru-
tas que, siguiendo los citados índices, se data en Bilbao a partir de mediados del
siglo XIX96. 
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93 Hay más de 150 documentos reseñados en los índices del AHMB sobre remates de este tipo
de productos alimenticios, aumentando progresivamente los puestos de carnicería en diversas
calles de la villa como la Sendeja, Calzadas, Achuri, Urazurrutia, Tres Pilares, Bilbao La Vieja, etc.
El cambio de fuentes de abastecimiento de carne parece mostrar también una clara evolución his-
tórica, pues parece que se pasó de traer ganado desde Navarra y Francia a adquirirlo luego en
Asturias, pero este tema debería ser estudiado con más profundidad. Desde comienzos del XIX, la
documentación del AHMB alude a la creciente importancia de ferias de ganado en Bilbao (en la
Plazuela de Encarnación, luego en Bilbao La Vieja, etc...) registrándose a fines de la pasada centu-
ria un auge de ferias como la de Basurto. Queda por hacer todavía una historia adecuada del entor-
no ganadero de Bilbao en el XIX, existiendo entonces pastos en lugares como Larrasquitu, Mena,
Artigas..., por poner sólo unos ejemplos.

94 Sobre el consumo de pescado hay diversa información en el AHMB, quedando documenta-
do, ya desde las primeras décadas de siglo XV, el  libre acceso concedido por la Corona española
para poder adquirir pescado en zonas relativamente lejanas como Galicia. Desde comienzos del
XVI, se encuentran noticias de pescado traído de Irlanda y de otros ámbitos geográficos.  La histo-
riografía local debería estudiar mejor a partir de estos y otros fondos la presencia de comerciantes
de Bilbao en las grandes pesquerías trasatlánticas de Terranova desde el siglo XVI y la evolución
posterior de esta cuestión tras la pérdida de dichos caladeros a partir del XVIII, aunque estos asun-
tos relativos al comercio de pescado estarán obviamente mejor documentados en el Archivo del
Consulado.

95 Esta considerable información permitiría realizar investigaciones que no sólo se referirían a
los comestibles, sino también a las bebidas. Así, se podría seguir de forma cuantitativa el paso del
consumo de la tradicional sidra al vino o del chacolí al vino de Rioja, la fijación de impuestos espe-
cíficos sobre el aguardiente desde el XVII, los arbitrios sobre la cerveza desde el XVIII..., siendo
temas todos ellos conocidos a nivel narrativo, pero carentes de análisis basados en datos estadísti-
cos.

96 Existen asimismo apreciables fondos en torno a asuntos como el aumento del control muni-
cipal sobre la higiene pública en mataderos, etc... en los que se advierten significativas variaciones
en el XIX, y , particularmente, durante el período de la Restauración. En cuanto a la preocupación
municipal por la conservación de los alimentos hay datos sobre las "neveras" municipales (así, las
del Pagasarri  fueron adquiridas por el ayuntamiento en el XVIII, existiendo otras en el
Ganecogorta, que fueron complementadas eventualmente en la época moderna con las neveras de
Orozco, Villaro... ), de forma que se cuenta con series de remates de dicho abastos de "nieve" desde
1619 a 1817. Estos procedimientos tradicionales de conservación alimenticia siguieron mantenién-
dose, al menos, hasta finales del XIX, en que ya están documentadas, también en estos fondos,
diversas fábricas de hielo en Bilbao.
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Un tema que cuenta, por lo menos desde el comienzo de Edad Moderna,
con interesante documentación en este archivo es el relativo a medidas prohi-
bicionistas y proteccionistas del ayuntamiento sobre el mercado local97. Otro
asunto acerca del que existen amplios fondos en este archivo es el relativo al
pequeño comercio, que ha sido olvidado por la historiografía, que siempre se
ha visto más atraída por el estudio del gran tráfico comercial a través del puer-
to98. Dentro de este ámbito de las pequeñas empresas, es fundamental reseñar
la existencia de notable documentación sobre pequeños talleres e industrias
abiertos en el Bilbao de la segunda mitad del XIX. Siguiendo con problemas
poco conocidos en la historiografía local, convendría destacar un aspecto rela-
tivo a la historia de la mujer sobre el que se dispone de interesante información,
como es el de las llamadas "corredoras de comercio". Con trabajos sobre temas
como el último reseñado se harían nuevas contribuciones a la historia del tra-
bajo de las mujeres en Bilbao, que tiene necesidad de contar con más datos que
los reiterados tópicos sobre la actividad laboral de las cargueras en los muelles.
Ya en lo que hace al trabajo de los varones, hay  información en el AHMB sobre
una cuestión también muy poco estudiada, como es la evolución del trabajo
agremiado en la villa, debiéndose destacar que se trata de documentación que
no es fácilmente accesible a través de otros fondos y que requeriría en esos
archivos de búsquedas documentales muy laboriosas como las que se pueden
realizar en los protocolos notariales99. 

Otro asunto bastante descuidado en la historiografía local, y sobre el existe
interesante documentación en este archivo municipal, es el que se refiere a la
historia de los aspectos sanitarios en Bilbao100. En relación con esto último hay
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97 Consta en los índices antiguos del AHMB diversa documentación sobre aspectos tales como
la regulación de la venta al por menor de las "regatonas", disposiciones municipales contra los
intentos de acaparar alimentos por mesones y posadas en perjuicio de la mayoría de los consumi-
dores, etc... Como ya se ha señalado tantas veces en este trabajo, estos asuntos también fueron
abordados por la historiografía local tradicional, pero deberían ser retomados basándose en análi-
sis actuales.

98 Existe mucha información municipal al respecto, que incluye desde medidas tomadas, a prin-
cipios de la modernidad, contra el establecimiento de tenderetes y colgaduras hasta los numerosos
permisos que regulan la apertura de pequeñas tiendas en las décadas  finales del XIX. 

99 Cabe reseñar la existencia, al menos desde 1803, de diversas ordenanzas sobre gremios como
los carpinteros, albañiles, toneleros, etc... Hay anteriores ordenanzas  sobre  otras corporaciones
como los de los zapateros (desde el XVI), los sastres... Las  investigaciones en torno a los trabaja-
dores bilbaínos en el período preindustrial han sido muy descuidadas por la historiografía  local,
que se ha ocupado mucho más de las elites, y, en concreto, de la burguesía comercial coetánea.   

100 Hay documentación en los antiguos índices del archivo municipal acerca de visitas munici-
pales sobre las boticas de la villa para un período que va desde 1518 a 1823. Desde 1560 se regis-
tra información sobre los médicos contratados por el ayuntamiento para atender a las personas sin
recursos. Otro asunto que cuenta con interesante documentación es todo lo referente a epidemias,
existiendo información, en lo que se refiere al Antiguo Régimen, para una época que va desde
comienzos del XVI hasta 1830. Ya en lo relativo al período contemporáneo, hay abundante docu-
mentación sobre la evolución del cólera desde 1835 a 1885. 
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que destacar la abundante información sobre la historia de los centros hospita-
larios bilbaínos101. Un aspecto muy peculiar en relación con estos aspectos sani-
tarios es el que se denominaba en el siglo pasado como "higiene especial". Bajo
este aséptico eufemismo se aludía a todo lo relacionado con la prostitución en
el XIX, existiendo en este AHMB una llamativa y curiosa información sobre este
problema, que cuenta con aportaciones historiográficas muy interesantes a
nivel europeo, e incluso español, pero que es ignorado casi totalmente en lo
que respecta a la historia local102. Otra cuestión acerca de la que se dispone de
información aún más numerosa en este archivo municipal es la relativa a la his-
toria de las instituciones educativas, estando aquí documentado este tema
desde la temprana modernidad hasta el final del Antiguo Régimen103. Para el
siglo XIX hay una abrumadora documentación sobre escuelas primarias que
merecería ser consultada104. También respecto a dicha centuria, la información
existente en este archivo sobre educación secundaria supera en mucho a la dis-
ponible en otros archivos ya citados. Otro asunto en torno al que se dispone de
un gran volumen documental es el relativo a la vida cotidiana y a las formas de
sociabilidad de los trabajadores bilbaínos, de manera que en este AHMB hay
abundante material informativo sobre las asociaciones mutualistas de artesanos
y obreros, sus tipos de diversiones, etc..., para un período relativamente amplio
que abarca desde comienzos del siglo pasado a la época de la Restauración y
cuya consulta daría luz sobre cuestiones que están adquiriendo creciente inte-
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101 En concreto, los índices que hemos manejado reseñan más de 100 documentos sobre los
hospitales de la villa durante el Antiguo Régimen, que proporcionan diversa información sobre tra-
tamientos terapéuticos, personal sanitario, ordenanzas, reglamentos, índices de bienes, libros de
cuentas... Al margen de ello, se puede seguir también aquí la historia de los hospitales bilbaínos en
el XIX hasta la creación de Hospital Civil, pues el AHMB cuenta con notable documentación en
torno a este particular. Se trata de cuestiones poco estudiadas, aunque se dan algunos datos en las
páginas iniciales del trabajo de Granjel, L. y Goti, J.L., Historia del Hospital de Basurto, Bilbao,
1985.

102 En relación con la historia de la prostitución, se encuentra aquí una riquísima información,
que comienza hacia 1820, sobre detenciones de prostitutas, expedientes abiertos a mujeres que
practicaban esta actividad, visitas médicas a los prostíbulos, licencias otorgadas a las "casas de tole-
rancia", etc.

103 Se cuenta aquí con documentación sobre preceptores de gramática contratados por el ayun-
tamiento desde el XVI, sobre las vicisitudes del Colegio de Jesuitas a partir del XVII, sobre el
Colegio de San Nicolás desde 1639 en razón de que tenía alumnos becados por el ayuntamiento,
sobre el Colegio de Santiago, sobre enseñanzas de Náutica, sobre maestras para niñas desde el
XVIII, etc.

104 Existe numerosa información en el AHMB en torno a la apertura de centros públicos y el
control de las escuelas privadas, personal educativo, temarios de estudio, material didáctico, exá-
menes, material de infraestructura, etc..., y también se pueden seguir aquí los cambios en el tema
desde la segunda mitad del XIX que aluden a una mayor vigilancia en las  condiciones higiénicas
de las escuelas, más control de la asistencia de alumnos, surgimiento de escuelas dominicales de
adultos, reclamaciones de los padres por castigos corporales a los niños, etc.
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rés en la historiografía actual105. Finalmente, y en cuanto a las informaciones que
aparecen catalogadas dentro del archivo municipal en la sección de estadística,
algunas de ellas ya son conocidas por los historiadores hace más o menos tiem-
po, como ocurre con las fogueras bilbaínas de fines del medievo y comienzos
de la modernidad o con las estadísticas de capitalistas y propietarios de 1873.
Pero hay otras fuentes estadísticas aún no consultadas, y que se citan en la
siguiente nota, que pueden ser interesantes para los estudiosos de historia de la
economía y de la población106. 

Aparte de estos temas que hemos reseñado, y sobre los que hay abundante
documentación en el AHMB, se podrían añadir muchos otros, a los que ni
siquiera se ha podido aludir en estas páginas por inevitables límites de espa-
cio107. Sin embargo, espero que lo aquí se ha escrito pueda ser una guía de cier-
ta utilidad para jóvenes historiadores que se inicien en la investigación histo-
riográfica de la villa, de manera que se hagan así nuevas y relevantes aporta-
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105 En este archivo hay documentación sobre tabernas, cafés y establecimientos de comidas,
sobre los cambios en las fiestas populares a finales del XIX (aparición de regatas, gigantes y cabe-
zudos, toros de fuego...), sobre la formación de coros  musicales y otras maneras de "moralizar" el
ocio de los obreros durante la Restauración, sobre múltiples "sociedades y reuniones" de los tra-
bajadores, sobre los nuevos espectáculos de la incipiente sociedad de masas (atracciones circen-
ses, sesiones de cine, teatros populares), etc.

106 Entre ellas se pueden destacar una serie de fogueras para el XVI, un censo de vecinos (inclu-
yendo familiares y criados) de 1809, un padrón de almas de 1821, diversas estadísticas de propie-
tarios para los años 20 del XIX, una estadística de población e industria de 1838, un padrón de 1842,
una estadística de propietarios urbanos de 1892, etc.

107 Así se puede aludir a la documentación existente en el archivo municipal sobre asuntos ya
apuntados en otros archivos que se vinculan más con la historia política que con la historia social,
económica o cultural, que ha sido privilegiada en la descripción que hemos realizado de los fon-
dos del AHMB. Así, en lo relativo al Antiguo Régimen, hay información sobre diversos temas como
las matxinadas (en particular, sobre los costes que supusieron al ayuntamiento), sobre fortines
(unos setenta documentos),  sobre levas de marinería  (más de ciento cincuenta documentos), etc.
Ya en lo referente a la época contemporánea hay interesante documentación sobre conflictos béli-
cos como la guerra de la Convención y la de Independencia, etc..., y también sobre conflictos inter-
nos, entre los que destaca la notable documentación sobre el Trienio (listas de milicianos volunta-
rios, informes sobre las guerrillas realistas, ventas de bienes municipales...). Parte de la documen-
tación sobre la historia política de Bilbao ha sido consultada, aunque muy fragmentariamente, en
los últimos decenios por algunas personas que accedieron  a los fondos del AHMB. Así, y en lo que
respecta al siglo XIX, eruditos como Coverdale, J., The basque phase of Spain's carlist war,
Princeton, 1984, Barahona, R., The making of carlism in Vizcaya (1814-1833), Princeton, 1979 o,
para un período ya muy posterior, Fusi, J.P., Política obrera en el País Vasco (1880-1923), Madrid,
1975, pudieron consultar documentación del antiguo archivo municipal cuando era inaccesible
para la inmensa mayoría de los historiadores.

108 No se han hecho alusiones en este trabajo a los fondos de los antiguos archivos municipa-
les de Deusto, Abando y Begoña que están también depositados actualmente en el AFB, dado que
no está previsto, por lo que yo conozco, que sean catalogados en un corto plazo de tiempo, sien-
do de esperar que se demorará, por tanto, su acceso al público investigador. En cuanto a esos archi-
vos, según lo que me indicaron los técnicos del Archivo Foral, no se conservan índices antiguos del
Archivo Municipal de Deusto, pero sí existen los relativos a Abando y Begoña.
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ciones a una historia local, como es la de Bilbao, que está muy necesitada de
ello108.
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De estos dos fondos, el primero sólo contiene documentación muy tardía, desde 1830 aproxima-
damente, constando advertencias de los archiveros del XIX que resaltaban las grandes pérdidas de
documentación sufridas allí, de manera que casi dos tercios de su información se refieren a las
décadas finales del siglo XIX, para las que existen algunos materiales de cierto interés. En cuanto
a la documentación de Begoña, que fue manejada parcialmente en estudios ya antiguos, como el
de Mañaricua, A., Santa María de Begoña en la historia espiritual de Vizcaya, Bilbao, 1950, se
puede apuntar que es bastante más amplia, abarcando, además de alguna huella documental del
Medievo, desde los inicios de la modernidad hasta 1924. Sin embargo, la mayoría de sus fondos
corresponden al siglo XIX y los dos primeros decenios del XX.


