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El libro de Sagrario Anaut sobre la ciudad de Pamplona se inscribe dentro de la
muy actual línea de investigación de profundizar en la historia social urbana desde
nuevas ópticas. El tema central de esta segunda obra de la autora se centra en esta
ocasión sobre el movimiento higienista y el reformismo social, que típico de la
Europa decimonónica y de principios del siglo XX, tuvo diferentes acepciones y aplica-
ciones en los distintos estados europeos. Este volumen contiene un prólogo, escrito
por Josep Bernabeu Mestre, Catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad
de Alicante, uno de los profesionales punteros en los últimos años sobre el tema
que trata el libro; y asimismo, contiene un anexo documental, un listado de referen-
cias bibliográficas al final, y nueve fotos antiguas insertas a lo largo del texto en alu-
sión a personalidades o a lugares que son mencionados en cada capítulo.
Basándose en fuentes documentales básicamente municipales y provinciales sobre
cuestiones sociales e higiénicas, después de una breve introducción se dará paso al
corpus de la obra alrededor de cuatro capítulos. 

El primer capítulo, dedicado a la relación entre vida urbana y salud, está estruc-
turado en tres apartados. Primeramente, se hace un repaso detallado de la vida y
obra de los médicos higienistas y de los arquitectos urbanistas pamploneses que en
este momento tuvieron algún papel protagonista sobre la mejora higiénico-sanitaria
de la ciudad. En el segundo, se trata de ver cómo los responsables políticos munici-
pales ponían en práctica el reformismo social en Pamplona. Esto no era fácil, ya que
había numerosos conflictos de intereses y la aplicación de medidas urbanístico-sani-
tarias no era totalmente competencia municipal, sino también provincial y estatal.
Las críticas a la actuación política y los debates generados, se reflejaban de manera
más o menos acerada en función de las tendencias políticas en los diferentes perió-
dicos locales y generalistas de Pamplona. En el último apartado, se ponen de relieve
las dificultades que imponía la característica ciudad de Pamplona como plaza fuerte
militar, cuya jurisdicción, a veces se superponía a la civil, y con la que en cualquier
caso había que contar a la hora de realizar reformas sociales y urbanas. La principal
dificultad se generó alrededor del problema urbanístico de la planificación del
Ensanche como se estaba haciendo en otras ciudades españolas, y que era condi-
ción indispensable para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y evitar el haci-
namiento urbano. Esto no era posible si no se procedía a derribar la muralla
defensiva militar de aquel momento que permitiera la construcción del Ensanche y
de nuevas viviendas obreras. En definitiva, es posible reconocer entre finales del
siglo XIX y principios del XX en Pamplona, la articulación de un discurso higénico-sani-
tario y urbanístico de reforma alrededor de médicos y arquitectos que trataron de
influir a través de sus publicaciones, artículos de periódico e intervención política en
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la reforma social en sentido amplio, a pesar de los debates suscitados y de impedi-
mentos de aplicación por la superposición de la jurisdicción militar y civil.

Sin embargo, una cosa eran los proyectos e ideas, y otra su aplicación práctica y
sus logros. Sobre esta cuestión se centrará el capítulo segundo del libro, que hace
un repaso de las condiciones higiénicas de la capital navarra, atendiendo a variables
concretas como pueden ser la salubridad y la higiene de las calles, el estado de las
viviendas (especialmente las obreras), y el abastecimiento de aguas. En este último
aspecto, se detiene en dos cuestiones relevantes para la época: en la calidad del
abastecimiento de aguas y sus redes de distribución como a la situación de evacua-
ción de las mismas, específicamente del sistema de alcantarillado. En este sentido,
las autoridades municipales actuaron sobre estos factores haciendo políticas sanita-
rias, quizá la más clara y decidida fuera la obsesión por la desinfección en general,
tanto pública como privada, que significaba en la práctica, la lucha contra el microbio
y el parásito que muy a menudo significaban no solamente peores condiciones de
vida, sino en último término la muerte de muchos habitantes.

La pobreza de amplias capas de población en las ciudades de finales del nove-
cientos y principios del siglo XX, fue poco a poco preocupando a los poderes públicos
ya que un pobre era un peligro para el mantenimiento del orden social que era el
objetivo primordial de las autoridades. El pobre estaba ocioso y mendigaba, era incul-
to, estaba sucio y podía propagar enfermedades así como ser origen de revueltas
sociales. Las actuaciones y respuestas que sobre esta importante cuestión tuvieron
lugar en la ciudad de Pamplona, se analizarán en los dos últimos capítulos de este
libro.

Por un lado, en el capítulo tercero se realiza un acercamiento a dos cuestiones
que constituyen una manifestación de la pobreza y de los niveles de vida imperantes.
La primera de ellas, se evidencia en los presupuestos familiares. A través de los
salarios percibidos por la población y de los precios de los productos básicos, en
aquel momento controlados por los poderes públicos, se puede ver que la mayoría
de la población obrera, vivía rozando el límite de la supervivencia. La segunda cues-
tión de este capítulo se centra en la alimentación, de manera especial sobre la
actuación municipal en higiene y control de la calidad de los alimentos y productos
que se consumían en la ciudad. Resulta evidente que no solamente se trata de canti-
dad a la hora de alimentarse, sino de prevención social, el hecho de que los laborato-
rios municipales controlaran el estado de los productos que se iban a vender en los
mercados de la ciudad.

Como continuación del capítulo anterior, el capítulo cuarto y último está dedicado
a los recursos e intervenciones municipales contra la pobreza de la población. Estas
se centran en instituciones del modelo tradicional del Antiguo Régimen de beneficen-
cia como la Casa de Misericordia y el Manicomio de Navarra en los primeros momen-
tos del período estudiado, enfocadas hacia una atención social más generalista. Sin
embargo, el curso de los tiempos camina hacia el concepto más actual de previsión
social, que tratará paulatinamente de atender a grupos de ayuda de forma más parti-
cular como la familia, la infancia y las mujeres. De la misma manera, la atención
médica, irá profesionalizándose y desligándose del concepto benéfico para acabar
especializándose en atender los problemas de salud de toda la población, razón por
la cual, los hospitales que siempre habían existido como asilos de pobres que van a
morir, se erigirán en templos especializados en recuperar la salud de los enfermos.
Finalmente, el seguro social de los trabajadores, gran logro de esta época y que
hemos heredado muy mejorado, tuvo precedentes en los sindicatos obreros que
lograron que una forma privada de previsión como los socorros mutuos entre otras
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actuaciones, fueran asumidos paulatinamente por el Estado para que llegara a toda
la población. 

Sin embargo, a la hora de emprender la lectura de este libro, cabe advertir que
resulta difícil entender su auténtica aportación al conocimiento histórico si no se
tiene en la mano y para consulta, el primer libro de la autora1. Los dos volúmenes
juntos constituyen el resultado de su tesis doctoral, adquiriendo para el lector su
auténtico sentido. Los objetivos e hipótesis de investigación, así como muchas de
las interpretaciones vertidas en este libro tienen su origen y complemento definitivo
en estas páginas. Es por esta razón por la que el mismo prologuista de este libro
señala acertadamente a la autora que una buena descripción y análisis previos sobre
las condiciones y realidad socio-económicas de Pamplona en esta época resultarían
necesarios para mejor contextualizar sus resultados de investigación.

La autora se mueve continuamente entre la admiración y amor a su ciudad y la
realidad y situación de su historia, que realmente era de atraso y de falta de moder-
nización, en parte por que muchos de sus hombres prominentes que tenían capaci-
dad de actuación tanto política como económica, respondían a ese patrón
conservador, que sin dejar de estar en contacto con las nuevas ideas científicas y
sociales, no acababan de plasmar grandes avances sociales. Las evidencias eran
claras en las tasas de mortalidad infantil y en las dificultades reformadoras, que al
contrario de como ocurrió en otras ciudades como Madrid, Barcelona, o el mismo
Bilbao por citar alguna ciudad más próxima, sí lograron en mayor medida que en
Pamplona aunar modernización económica y progreso social. De hecho, en Pamplona
solo desciende la mortalidad infantil infecciosa entre 1900 y 1916, posteriormente
vuelve a subir, resistiéndose a la baja durante todo el primer tercio del XX2. En el
campo de actuación real de los higienistas y demás poderes públicos no se demues-
tra documentalmente la relación entre la realidad de los niveles de vida precarios de
la población y la incidencia de las actuaciones municipales. 

El punto de partida inicial de la investigación de Sagrario Anaut fue el estudio de
la mortalidad infantil, variable demográfica que suele entenderse como uno de los
mejores indicadores, incluso hoy en día, de los niveles de vida y de desarrollo de una
sociedad. Por esta razón, a la hora de su análisis e interpretación, el investigador se
ve empujado irremediablemente a adentrarse en los temas clásicos de la historia
social como son los presupuestos familiares, la alimentación, la vivienda, en definiti-
va la lucha contra la pobreza, la enfermedad y la muerte. Temas clásicos en historia
que en la última década se han renovado enormemente en cuanto a la búsqueda de
fuentes alternativas, de nuevas metodologías y por lo tanto de mecanismos de inter-
pretación. Es en este punto en donde se encuentra la debilidad de esta monografía,
que se dirige siempre a los “puntos calientes”, pero que dejan al lector, especialmen-
te en los dos últimos capítulos con una gran dosis de insatisfacción. En este senti-
do, ya no es posible tratar los presupuestos familiares con los datos oficiales de
precios y salarios que ofrece el ayuntamiento en sus estadísticas. Lo mismo puede
decirse de cómo medir la pobreza, o el problema de la vivienda o de la dieta alimenti-
cia siempre insuficiente de los más desfavorecidos. En este momento del estado de
la cuestión histórica hay que ser tan ambicioso en los planteamientos como en la
exigencia de resultados auténticamente novedosos. Es evidente que esto no es fácil

———————————

1. Véase ANAUT BRAVO, Sagrario, Cambio demográfico y mortalidad en Pamplona (1880-
1935), Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 1998.

2. Ibidem.
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de realizar en una ciudad, ya que la diversidad y heterogeneidad de grupos sociales
que conviven en ella, hace difícil aprehender la realidad en toda su extensión. Las
nuevas propuestas de investigación van encaminadas hacia el micro-análisis, de tal
manera, que sea posible despegarse tanto de los discursos políticos supuestamente
reformadores como de las fuentes documentales producidas por ellos mismos, siem-
pre sesgadas a sus intereses. Solamente de esta manera podremos conocer la
auténtica realidad socio-económica que queremos estudiar y podremos establecer un
análisis crítico sobre los auténticos logros de los poderes públicos sobre el nivel de
vida de la población. Valga un ejemplo para expresar lo que queremos decir. Es sabi-
do que uno de los problemas sociales para gran parte de la población era la escasez
y deficiente alimentación desde el punto de vista nutricional que se basaba básica-
mente en muchos hidratos de carbono y pocas proteínas. Ante este grave problema,
las autoridades municipales solo ofrecen datos, estadísticas e informes a cerca de
los resultados de sus análisis microbianos de los alimentos que se venden en los
mercados urbanos. Es evidente que se puede y se debe con esfuerzo e imaginación,
ir más allá para acercarse a la realidad de la vida urbana de nuestros antepasados.

Desde el punto de vista de la edición, no contiene índices de las fotos, de los
cuadros o tablas, ni un índice onomástico. Este último hubiera sido interesante ya
que es un libro en donde aparecen numerosos nombres y personalidades tanto médi-
cas como políticas locales que puede interesar localizar nominalmente a otros inves-
tigadores.

En definitiva, cabe acoger con regocijo un nuevo trabajo sobre historia urbana en
España que aborde las cuestiones sociales con nuevas perspectivas e instrumentos
analíticos. No se ha insistido todavía lo suficiente en que el proceso de moderniza-
ción social y económico que se produjo en el mundo occidental europeo desde fina-
les del siglo XIX fue protagonizado por las ciudades. Grandes o pequeñas, en un
momento en que los Estados no habían asumido las atribuciones que tienen ahora
en materia social y sanitaria, las ciudades fueron las que aplicaron con mejor o peor
suerte, las nuevas ideas reformadoras y científicas con vistas a mejorar el bien
común de toda la sociedad.

Arantza Pareja Alonso
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Esta publicación, auspiciada por la sección de Etnografía y Antropología de Eusko
Ikaskuntza, es una compilación de trabajos cuya aproximación multidisciplinar incluye
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