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Introducción

El concepto de urban penalty ha sido tradicionalmente utilizado para de-
finir la sobremortalidad que, durante la industrialización, experimentaron las 
ciudades en relación con las zonas rurales.2 Los antropómetras emplearon 
después el mismo término para definir la caída de la talla media de la pobla-
ción urbana frente a la de las áreas rurales durante ese periodo.3 En efecto, en 
muchas ciudades, la combinación de una industrialización y una urbaniza-
ción anárquicas provocó un deterioro de los elementos no crematísticos del 
nivel de vida, anulando los efectos positivos del lento crecimiento de los sa-
larios reales per cápita.4 Este fenómeno pronto se tradujo en una mayor mor-
talidad y una menor esperanza de vida y talla media de su población, lo que 
dio lugar a la urban penalty.5

Para el caso español, varios autores han abordado la cuestión estimando 
las tasas brutas de mortalidad y las probabilidades de muerte en los primeros 
años de vida diferenciando entre las capitales de provincia y el resto de los 
municipios, de manera que han interpretado que las primeras ejemplificarían 

1. Este trabajo ha sido financiado por el proyecto HAR2013-47182-C2-2-P del Ministe-
rio de Economía y Competitividad, dentro del Subprograma de Generación de Conocimiento, 
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Agradez-
co a Antonio Escudero, Roser Nicolau, Josep Pujol y Mercedes Arbaiza la inestimable ayuda 
proporcionada para poder realizar este trabajo.

2. Schofield, Reher y Bideau (1991), Vogële (1999 y 2000), Woods (2000 y 2003), Haines 
(2001 y 2004).

3. Entre otros muchos, Komlos (1994) y Steckel y Floud (1997).
4. Feinstein (1998).
5. Escudero y Nicolau (2014).
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lo ocurrido en las zonas urbanas y las segundas, en las áreas rurales.6 A me-
diados de la primera década del presente siglo fueron publicados estudios so-
bre las pautas de mortalidad por territorios, que contrastaban los cocientes 
de mortalidad infantil y la esperanza de vida al nacer en las regiones históri-
cas.7

A nivel local también encontramos estudios acerca de la evolución de la 
mortalidad y de la esperanza de vida en distintas ciudades, que proporcionan 
información muy relevante sobre el fenómeno de la urban penalty en zonas de 
enorme importancia para la historia económica española.8

Estos trabajos nos permiten elaborar un estado de la cuestión cuya pri-
mera conclusión es que España, al igual que el resto de los países de nuestro 
entorno, sufrió una urban penalty entre mediados del siglo xix y la década de 
1920. Los estudios con datos agregados de Reher muestran, sin embargo, que 
la penalización urbana fue menor en el caso español que en los países pione-
ros de la industrialización (debido a la lentitud que mostró la consolidación 
de la Revolución Industrial en España y al gran número de agro-ciudades del 
país). Por otro lado, los análisis locales de áreas industriales (Barcelona, mar-
gen izquierda de la ría de Bilbao y La Unión) corroboran la existencia de una 
urban penalty similar a la europea. Destacaremos finalmente el hecho de que 
la urban penalty no afectó de modo homogéneo a las ciudades porque la mor-
talidad fue mucho mayor en los barrios obreros que en los de las clases me-
dias y acomodadas.9

Sabemos que muchas áreas urbanas que se industrializaron durante el si-
glo xix sufrieron urban penalty, pero necesitamos un modelo económico que 
explique dicho fenómeno. Los historiadores económicos consideran que esta 

6. Reher (1990, 2001), Ramiro y Sanz (1999). Aunque su ámbito territorial se limitaba a 
las provincias andaluzas, destaca también el trabajo de Sánchez Aguilera (1996), en el que se 
contrastan las diferencias en las características de la mortalidad entre las provincias andaluzas 
y las áreas urbanas y rurales. Poco antes se había estudiado la mortalidad infantil en España 
durante el siglo xx, reflejando las diferencias rurales-urbanas (Gómez Redondo, 1992).

7. Muñoz Pradas (2005).
8. Para Barcelona, Recaño y Esteve (2006), para la conurbación de la margen izquierda 

de la ría de Bilbao, González Ugarte (1994) y Arbaiza (1995) y para La Unión, Navarro, Mar-
tínez Soto y Pérez de Perceval (2004).

9. Existen numerosísimos estudios que demuestran este hecho. Entre los contemporá-
neos, sin ánimo de ser exhaustivo, destacan Méndez Álvaro (1853), Monlau (1858), Casas Ba-
tista (1874), Hauser (1882, 1884, 1902), Herguerta Martín (1895), Revenga (1904). Entre las 
investigaciones recientes, me gustaría señalar a García Gómez-Álvarez (1992), Huertas (2002), 
Porras (2002) y Recaño y Esteve (2006). Estos últimos autores muestran que en el periodo 
1837-1847 la esperanza de vida de las clases jornaleras en Barcelona era de 23,55 años, mien-
tras que la de las clases artesanas era de 25,15 años y en las clases acomodadas de 36,47 años. 
Bernabéu, Escudero, Galiana y Salort (2010) señalaron, basándose en el trabajo de Recaño y 
Esteve, que «a mediados del siglo xix, la esperanza de vida en los barrios obreros de Barcelo-
na era entre once y trece años inferior a la de los barrios burgueses».
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teoría puede ser la conocida como «hipótesis de la salud pública».10 La indus-
trialización, y más en concreto el proceso de urbanización, aumentó los ries-
gos de contraer enfermedades transmitidas por alimentos, agua y aire conta-
minados, reduciendo la esperanza de vida. La urban penalty alteró las formas 
de vida anteriores, agudizó las privaciones a las que estaba sometida la po-
blación y extendió la enfermedad y la muerte (las cuatro D de Szreter, Dis-
ruption, Deprivation, Disease, Death).11 Solo tras la puesta en vigor de la re-
forma sanitaria de las ciudades desde el último tercio del siglo xix se consiguió 
reducir significativamente la sobremortalidad urbana.12

Creemos que esta hipótesis se enriquece con las aportaciones de la mi-
croeconomía sobre fallos de mercado y la necesidad de que intervenga el sec-
tor público para paliarlos; este es un enfoque que no se ha empleado dema-
siado en el caso de la urban penalty.13 Los economistas consideramos que una 
economía de mercado perfectamente competitiva en equilibrio general es efi-
ciente, esto es, ninguna de las personas que la forman puede mejorar su si-
tuación sin empeorar la de alguna otra. Dicha economía cumpliría tanto con 
el criterio de eficiencia en consumo como en producción y en los niveles de 
producción, y los precios serían los encargados de ayudar a los agentes eco-
nómicos a tomar sus decisiones, permitirían alcanzar el equilibrio general de 
la economía y lograrían su eficiencia. Sin embargo, los mercados no funcio-
nan correctamente y no alcanzan la eficiencia debido a la existencia de fallos 
de mercado, que la teoría económica clasifica en siete grandes grupos: las ex-
ternalidades, los bienes públicos, el monopolio y las estructuras imperfectas 
de mercado, la información imperfecta, las desigualdades en la distribución de 
la renta y la riqueza, la provisión de bienes preferentes y, por último, los ci-
clos económicos.14

10. Easterlin (1999), Mooney (1994), Preston (1976, 1980), Szreter (1988, 1992, 1997, 
2005) y Szreter y Mooney (1998). Ver también los trabajos de Wrigley y Schofield (1981), 
Floud, Fogel, Harris y Chul Hong (2010), Woodward (1984), Razzell (1998), Woods (2000, op. 
cit.), Kearns (1980), Vögele (1999, op. cit.), Scrimshaw, Taylor y Gordon (1968), Lunn (1991), 
Floud (1991), Harris (2004a), Fogel (2009), Mosley y Chen (1984), Livi Bacci (1987), Johans-
son y Mosk (1987), Rotberg y Rabb (1990), Schofield y Reher (1994), Bernabeu (1994).

11. Szreter (2002a, 2002b, 2002c y 2005, op. cit.).
12. La relación entre la reforma sanitaria y la mortalidad ha sido aceptada desde hace 

años por las dos partes enfrentadas en el debate «nutrition versus sanitation» que tratan de ex-
plicar, fundamentalmente, las razones de la caída de la mortalidad durante el siglo xix. Entre 
estas investigaciones destacan Flinn (1965), Hassan (1985), Szreter (1988, 1997, op. cit.), Bell 
y Millward (1998), Cain y Rotella (2001), Harris (2004a, op. cit., 2004b, 2008), Cutler y Miller 
(2005), Floud, Fogel, Harris y Chul Hong (2010), op. cit. Para el caso valenciano, Salort (1998, 
2008, 2010, 2013), Oliver i Jaén (1999), Beneito (2003), Barona (2006), García Gómez y Salort 
(2014), García Gómez (2014).

13. Solo es abordado explícitamente en Easterlin (1999), op. cit. y Escudero y Nicolau 
(2014), op. cit.

14. Stiglitz (1993), Krugman, Wells y Olney (2008).
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Los fallos de mercado que se produjeron durante la industrialización y el 
proceso urbanizador a ella asociado fueron cuatro: las externalidades, la es-
casez o inexistencia de oferta de bienes públicos, la información imperfecta y 
la falta de provisión de bienes preferentes por parte del sector público.15

Las externalidades (o efectos externos) son las consecuencias positivas o 
negativas que la actuación de un agente económico tiene sobre otros. El se-
gundo fallo de mercado es la escasez (o, de nuevo, la inexistencia) de oferta 
de bienes públicos, esto es, aquellos caracterizados por ser no excluyentes y 
no rivales en el consumo, y que el sector privado no suele ofertar. La infor-
mación perfecta caracteriza a los mercados perfectamente competitivos, y su 
inexistencia provoca que las decisiones tanto de oferta como de demanda sean 
ineficientes y no permitan alcanzar el punto de equilibrio. Finalmente, una 
de las funciones del sector público es la provisión de bienes y servicios prefe-
rentes para la sociedad (salud, educación, vivienda), que exigen distorsionar 
las preferencias individuales, suelen requerir determinadas técnicas públicas 
para adecuar su utilización efectiva y deseable y tienen importantes implica-
ciones sobre las desigualdades en las oportunidades de elección de los ciuda-
danos, de forma que deben ser ofertados o regulados por el sector público 
porque el mercado únicamente tendría en cuenta las preferencias individua-
les para tomar la decisión de cuánto y cómo producirlos.

El crecimiento urbano que acompañó a la industrialización facilitaba la 
propagación de enfermedades a través del contagio aéreo derivado de una ele-
vada concentración humana, del contagio producido por la ingesta de agua y 
alimentos en mal estado y del provocado por vectores como los mosquitos, las 
ratas o las moscas. Estas fuentes de enfermedades están directamente relacio-
nadas con fallos de mercado como la falta de provisión de bienes preferentes 
como la vivienda (o la lentitud con la que su oferta, muy rígida, responde al 
aumento de la demanda), que incrementaba el hacinamiento y la compacidad 
de las urbes (contagio por vía aérea), la escasez en la oferta de bienes públi-
cos como el alcantarillado o las conducciones de agua potable (contagio por 
agua en mal estado) y la información imperfecta acerca de la adulteración y 
calidad de los alimentos que se adquirían en los mercados (contagio por ali-
mentos en mal estado).

Estos modelos teóricos pueden ser aplicados al caso de la urban penalty 
presente durante la industrialización española, para lo que hemos estudiado 
el caso de Alcoy, claro ejemplo «manchesteriano»16 de nuestra Revolución In-
dustrial. A pesar de la gran cantidad de bibliografía disponible acerca de su 

15. Escudero (2009).
16. Soto Carmona (1989), op. cit. La instalación de las primeras máquinas en la ciudad 

en 1819 es considerado como el inicio de la industrialización de la ciudad, que desde entonces 
se especializó en el sector textil, papelero y metalúrgico (Torró, 1994).
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proceso de industrialización, en la actualidad todavía existen ciertas lagunas 
de interés, entre las que destacaría el análisis del problema de la urban penal-
ty, reflejado en la sobremortalidad urbana y la evolución de la esperanza de vi-
da.17 Así, el objetivo del artículo es reconstruir la serie de esperanza de vida en 
esta población para profundizar en la evolución de este indicador del bienestar 
en las zonas industriales de nuestro país, mostrando cómo aquellas ciudades 
españolas que siguieron los patrones de la industrialización británica replica-
ron los problemas que la urban penalty había generado en Gran Bretaña.

El trabajo consta de tres partes: en la primera planteamos una hipótesis 
sobre la penalización urbana según la cual esta sería el resultado de fallos de 
mercado derivados de un proceso de industrialización y urbanización anár-
quico. En la segunda mostramos qué sucedió con la mortalidad y la esperan-
za de vida (inédita) en Alcoy, uno de los núcleos pioneros de la industrializa-
ción en España, y la comparamos con los datos disponibles a nivel europeo 
y nacional. Finalmente, exponemos las conclusiones a las que hemos llegado.

Fuentes y metodología

Las fuentes utilizadas para obtener las tasas de mortalidad utilizadas en 
el presente artículo son, para el caso español, las proporcionadas por Nico-
lau18 a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), por Re-
her (1990) para la mortalidad en la España urbana y rural y, para el caso de 
Alcoy, los datos de Beneito,19 los Libros de registro de defunciones custodia-
dos en el Registro Civil de Alcoy, estadísticas de movimiento natural de la po-
blación del Archivo Municipal (en adelante, AMA) y el propio INE. Aunque 
la tasa bruta de mortalidad ha sido utilizada por demógrafos e historiadores 
como indicador del bienestar de una sociedad, actualmente se considera más 
potente el análisis que ofrece la esperanza de vida ya que, al contrario que 
aquella, no se ve afectada por la estructura de edades de la población.

La edad de la muerte de los individuos que conforman una población pro-
porciona información relevante sobre el tipo de vida que han llevado. La es-
peranza de vida es un concepto que, basado en la edad de fallecimiento y de 
supervivencia de una generación real o ficticia, permite conocer cuánto tiem-
po vivirían sus componentes.20

17. Sin pretender ser exhaustivos, destacan los trabajos de Aracil y García Bonafé (1974), 
Beneito (1993, 1998, 2003), Beneito y García Gómez (2013), Cerdá (1967), Cerdà (1980, 2000), 
Coloma (1959), Conejero (1981), Cortés Miralles (1976), Cuevas (1996a, 1996b, 1999a, 1999b), 
Dávila (1990a, 1990b, 1993), Egea (1984), García Gómez (2012, 2013, 2014), García Gómez y  
Salort (2014), Gutiérrez (2011), Puche (2009, 2011), Torró (1994, op. cit., 1996, 2004), Vidal (1988).

18. Nicolau (2005), op. cit.
19. Beneito (2003), op. cit.
20. Livi-Bacci (1993).
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La esperanza de vida se calcula repartiendo los años vividos por un gru-
po de individuos para conocer los años medios de vida que tendría cada uno 
de ellos. El primer paso para estimarla es construir una tabla de mortalidad, 
que muestra el proceso de extinción de una generación hasta la desaparición 
del último de sus miembros según la mortalidad existente en un periodo de-
terminado. Por tanto, una tabla de mortalidad termina con la defunción de 
todos los individuos, y las diferencias existentes entre unas tablas y otras se-
ría la mayor o menor velocidad a la que se produce esta contingencia.

La tabla de mortalidad actuarial, metodología que seguimos en este traba-
jo, analiza de forma transversal la mortalidad y supervivencia a todas las eda-
des de una población durante un año, por lo que es determinante la tasa de 
mortalidad específica por edades del año para el que se construye la tabla. Esta 
mortalidad por edades se aplica a una cohorte de población ficticia de cien mil 
individuos, de modo que en la tabla se combinan datos reales (la experiencia 
de mortalidad real de la población considerada) con un dato ficticio (el tama-
ño de la población), con lo que se consigue reflejar la mortalidad real de la so-
ciedad objeto de estudio permitiendo compararla con otras sociedades.

Por otro lado, las tablas de mortalidad completas exigen conocer la pobla-
ción existente para cada edad y el número de individuos fallecidos en cada una 
de estas edades. Dada la imposibilidad de disponer de esos datos en el caso del 
Alcoy de la industrialización, hemos optado por calcular la esperanza de vida 
construyendo tablas de mortalidad abreviadas, esto es, presentando los datos 
agrupados por intervalos de edad, para los que sí disponíamos de la informa-
ción necesaria (número de individuos en cada intervalo de edades y número de 
fallecidos con edades comprendidas en cada intervalo). Evidentemente, esto 
nos obliga a suponer que las muertes se distribuyen homogéneamente dentro 
de cada intervalo de edad.21

A continuación es necesario explicar las fuentes y los detalles metodológi-
cos que hemos aplicado para el caso de Alcoy entre 1857 y 1930. Como hemos 
avanzado, la información necesaria para construir las tablas de mortalidad y 
obtener la esperanza de vida es el número de personas censadas en el año en 
cuestión en la ciudad, clasificadas por grupos de edad, y el número de defun-
ciones en cada uno de esos grupos de edad, pero también el número de naci-
mientos que hubo en ese año, debido a que podría haber diferencias notables 
entre los niños nacidos y los censados con menos de 1 año (en aquella época 
había un importante fenómeno de subregistro). Además, en la medida de lo 
posible, es conveniente no utilizar únicamente el número de nacidos en el año 
de análisis, sino la media de los nacidos y fallecidos por edades de los cinco 
años en el que el año mediano sea el de estudio. La razón de hacerlo así es 
que evitaremos los problemas que podrían derivarse de que un determinado 

21. Vázquez, Camaño, Silvi y Roca (2003).
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año hubiera existido una mortalidad más elevada o reducida de lo corriente 
o una fecundidad también distorsionada por alguna razón.

Para el año 1857 el número de individuos censados en Alcoy por grupos 
de edad se ha obtenido del Censo original de 1857, disponible en la página 
web del INE, mientras que el número de fallecidos por edades y los nacimien-
tos han sido vaciados de la Estadística de movimiento natural de la población 
entre 1843 y 1860.22 Los nacimientos utilizados en la tabla de mortalidad de 
1857 son únicamente los de ese año en concreto, porque no disponíamos de 
datos que llegasen hasta 1859.

En el caso de 1860, la fuente de la que hemos obtenido el número de in-
dividuos censados por edades es el censo que se realizó ese año, disponible en 
la web del INE. El número de nacimientos de ese año y las defunciones por 
edades se han obtenido de la Estadística, antes citada. Debido a la imposibi-
lidad de obtener los datos de fallecidos por edades en 1861 y 1862, el número 
de difuntos utilizado en la construcción de la tabla de mortalidad de ese año 
es el de 1860 únicamente.

Las tablas de mortalidad de 1877 y de 1900 proceden en parte de otras 
fuentes. El número de individuos censados en cada intervalo de edades corres-
ponde a la información proporcionada por los censos oficiales de esos años. 
Es necesario señalar que, en el caso de 1900, el censo por edades que se elabo-
ró no distinguió entre individuos de 0 años e individuos de 1-5 años, por lo que 
para elaborar la tabla de mortalidad hemos utilizado los nacimientos (media 
de nacimientos de 1898-1902, procedente de la tesis de Beneito) en el primer 
intervalo de edad y los hemos restado de la población del intervalo de 0 a 5 
años, para obtener el número de individuos del segundo intervalo (1-5 años).

Por otra parte, el número de defunciones por edades se han obtenido de 
la misma tesis doctoral y son la media de los quinquenios de 1875-1879 y  
de 1898-1902.23 Los datos están disponibles teniendo en cuenta el sexo de los 
individuos, por lo que podemos construir tablas separadas y una tabla global 
para la ciudad. El único dato que no tenemos con separación de sexos es el 
de los nacimientos, que se ha prorrateado teniendo en cuenta el peso que va-
rones y mujeres tenían en el total de censados con menos de 1 año en los cen-
sos oficiales.

Las tablas de mortalidad de los años 1910 y 1920 han sido calculadas a 
partir de datos procedentes de las mismas fuentes. Así, los datos de número 
de individuos censados por grupos de edad se han obtenido de los censos ofi-
ciales de dichos años, disponibles en la web del INE. Igual que ocurre con los 
censos de otros años, en su día no se distinguió entre la población censada 
con menos de 1 año y la censada con 1-5 años, por lo que hemos creado un 

22. Legajo 3.582. AMA.
23. Beneito (1993), op. cit.

16495_RHI_63_tripa.indb   55 13/6/16   12:36



«Urban penalty» en España: el caso de Alcoy (1857-1930)

56

primer intervalo de 0 años con la media de nacimientos de los quinquenios 
1908-1912 y 1918-1922, obtenida a partir de Beneito (1993), y un segundo in-
tervalo que abarcaría a los censados entre 1-5 años, resultado de restar a los 
censados entre 0-5 años los nacimientos. Para conseguir los datos del núme-
ro de fallecidos por edades hemos tenido que acudir al Archivo del Registro 
Civil de Alcoy y vaciarlos de los libros de registro de defunciones de esos años. 
Debido a la ingente tarea que esto conllevaba, para 1910 y 1920 esta informa-
ción no corresponde a la media de fallecidos por edades en los quinquenios 
1908-1912 y 1918-1922, sino solo a los difuntos del año 1910 y del año 1920, 
respectivamente.

La construcción de la tabla de mortalidad para el año 1930 se ha realiza-
do con datos de población procedentes de los censos disponibles en el INE y, 
de nuevo, con la información del número de fallecidos por edades obtenida de 
la tesis doctoral de Beneito. Debido a que el Censo de 1930 informaba del nú-
mero de varones y hembras totales pero no de sus edades, hemos utilizado el 
peso de cada edad en el Censo de 1920 para estimar la cantidad de individuos 
en cada intervalo de edad. Al igual que sucedió en los censos anteriores, la 
Administración no distinguió entre los menores de 1 año y los individuos de 
1 a 5 años, por lo que hemos considerado un primer intervalo de edades con 
la media de nacimientos del periodo 1928-1932, dato procedente de Beneito 
(1993), y hemos creado un segundo intervalo de edades formado por los in-
dividuos de entre 1 y 5 años, donde estarían los censados entre 0 y 5 años me-
nos los nacimientos, esto es, menos los individuos del intervalo anterior. El 
número de fallecidos por edades es la media de los fallecidos en cada interva-
lo de edad en los años 1928-1932.

En las tablas de mortalidad de 1860, 1877, 1910, 1920 y 1930 hemos utili-
zado el factor de separación 0,05 para el primer intervalo (fallecidos con me-
nos de 1 año de edad) y 1,75 para el intervalo formado por los fallecidos entre 
1 y 5 años. En la tabla de mortalidad de 1900, en la que el primer intervalo es 
0-5 años, el factor de separación es 1,75.

«Urban penalty»: el caso de Alcoy (1857-1930)

Antes de abordar el recorrido que siguió la esperanza de vida en Alcoy es 
conveniente comprobar qué ocurrió con la población total, la densidad de 
población y la tasa bruta de mortalidad.

La población (cuadro 1) mostró un crecimiento tendencial en el largo pla-
zo, aunque pueden apreciarse distintas coyunturas en su evolución. En efec-
to, el número de habitantes ascendió significativamente en la década de 1860, 
mientras que se redujo considerablemente durante la crisis socioeconómica 
que vivió la ciudad desde 1873 hasta finales de la década de 1880. Durante el 
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decenio de 1890 comenzó una recuperación, lenta hasta los primeros años del 
siglo xx, pero que se intensificó en la segunda y la tercera década del siglo pa-
sado. La caída de población de los años 1870 y 1880 refleja el empeoramien-
to de las condiciones de vida en la ciudad durante esos años, que vamos a tra-
tar de refrendar con otros indicadores demográficos.

El crecimiento de la población y la complicada orografía en la que se en-
cuentra situada la ciudad hacía que la densidad de población fuera asfixian-
te (medias en el entorno de los 900 habitantes por hectárea, superiores a las 
de la Barcelona del momento, pero que superaban los 2.500 habitantes por 
hectárea en barrios obreros como Algezares)24 hasta que, a lo largo de las dé-
cadas de 1880 y 1890 se construyó el ensanche (aprobado en 1878).25

En el cuadro 2 presentamos la tasa de mortalidad y la comparamos con 
la serie nacional y las de Inglaterra-Gales, Bélgica y Francia.

Como podemos observar, la mortalidad española y alcoyana fueron muy 
elevadas, en torno al 30‰, hasta finales del siglo xix (en el caso de España) 
o principios del xx (Alcoy), poniendo de relieve el retraso que, con respecto 
a Europa, estaba teniendo el avance del modelo de transición demográfica. 
En ambos casos, la convergencia de las tasas de mortalidad de los países más 
avanzados de Europa comenzó a darse a finales de la década de 1920, y no 
fue hasta 1930 cuando se produjo una cierta equiparación. A tenor de los da-

24. Dávila (1993), op. cit.
25. Real Decreto de 17 de Mayo de 1878 por el que se aprueba el Proyecto de Ensanche 

de la Ciudad de Alcoy, Gaceta Real de 18 de Mayo de 1878 y Expedientes del Ensanche 1889-
1934 (Archivo Histórico Municipal de Alcoy).

CUADRO 1 ▪ Evolución y densidad de la población en Alcoy 1857-1930

Año
Población de 

hecho
Población de 

derecho Hogares
Densidad  
(hab./ha)

1857 25.315 .. 5.761 904,1

1860 25.196 .. 6.190 899,9

1877 32.497 32.186 8.077 1.160,6

1887 30.132 29.952 7.974

1897 31.099 30.118 8.020 237,2

1900 32.053 31.578 8.530 244,8

1910 33.896 33.383 8.756 258,9

1920 36.463 36.450 9.118 278,5

1930 38.739 39.002 10.359 295,9

Fuente: INE (columnas 1, 2 y 3), Dávila (1993) para la densidad de población de 1860, 1877 y 1900-1930, y 
estimación propia para los años 1857 y 1897.
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tos, la mortalidad en la ciudad atravesó distintos periodos, de forma que has-
ta 1860 se situó en tasas inferiores al 30‰ (27,1‰ en 1857) que se incremen-
taron a partir de entonces (cuando la industrialización se aceleró) hasta 1900, 
superando siempre la cifra anterior y alcanzando picos significativos en 1860 
(35,2‰) y 1887 (34,9‰). Con la entrada del nuevo siglo se consiguió romper 
la barrera del 30‰ y se produjo un salto verdaderamente importante entre 
1900 y 1910, cuando se logró pasar del 29,3 al 23,9‰. El último periodo se 
inició en la década de 1920, de manera que hacia 1930 la tasa de mortalidad 
se situó por debajo del 20‰ (17,6‰ en 1930).

La existencia de urban penalty en Alcoy queda todavía más manifiesta al 
comparar las tasas de mortalidad en Alcoy y en la España rural (cuadro 3), 
donde siempre fueron inferiores. Además, con ello podemos observar el im-
pacto positivo de la reforma sanitaria en la ciudad, puesto que entre 1900 y 
1920 la tasa cayó más que en la España urbana.

Las razones que explicarían estas altas tasas de mortalidad durante el si-
glo xix y los primeros años del siglo xx en Alcoy están vinculadas al proce-
so de industrialización y urbanización que vivió la ciudad durante este  
periodo.26 En efecto, cuando esta comenzó a experimentar los cambios aso-

26. Las difíciles condiciones de vida y trabajo en el Alcoy del xix han sido descritas en 
profundidad por Revenga (1904), Dávila (1993), op. cit., y Beneito (2003), op. cit., entre otros.

CUADRO 2 ▪ Tasas brutas de mortalidad en España, Inglaterra-Gales, Bélgica, Francia y 
Alcoy (1857-1930)

Año España1

Inglaterra 
Y Gales2 Bélgica3 Francia4 Alcoy5 Alcoy6

1830 nd nd 25,6 25,0 nd nd

1857 28,0 21,8 22,8 23,7 nd 27,1

1860 27,4 21,2 19,9 21,4 nd 35,2

1870 31,6 22,9 23,6 28,4 nd nd

1878 30,5 21,6 21,7 22,5 30,2 30,2

1887 32,8 19,1 19,3 22,0 34,9 34,9

1897 28,4 17,4 17,2 19,4 30,2 30,2

1900 28,9 18,2 19,3 21,9 29,3 29,3

1910 23,0 13,5 14,9 17,8 23,5 23,9

1920 23,3 12,4 13,9 17,2 22,0 22,9

1930 16,8 11,4 12,8 15,6 17,6 17,6

Fuentes: 1Nicolau (2005). El primer dato corresponde a 1858.2, 3 y 4Mitchell (2007), 5Beneito (2003), 61858 y 1860: 
«Estadística de movimiento natural de la población entre 1843 y 1860» (Archivo Municipal de Alcoy); 1878, 1887, 
1897, 1900 y 1930: Beneito (2003); 1910 y 1920: libros de defunciones (Registro Civil de Alcoy).
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ciados al nuevo sistema no estaba preparada para responder a los problemas 
que aparecieron con él. En primer lugar porque la propia orografía, con 
grandes pendientes y ríos que la atravesaban,27 favorecía la implantación de 
fábricas,28 pero dificultaba el crecimiento extensivo de la ciudad y obligaba 
a otro en altura, desordenado y en el que la densidad de población era exce-
siva.29 Este tipo de crecimiento urbano generaba un gran hacinamiento30 y 
elevaba la compacidad de la ciudad, lo que facilitaba la propagación de en-
fermedades que se contraían por inhalación.31 Además, la ciudad carecía de 
las infraestructuras necesarias y los servicios adecuados para atemperar los 
efectos de una altísima concentración humana en un medio físico poco ade-
cuado, que aumentaba el contagio de enfermedades transmitidas por agua 
(falta de alcantarillado y agua potable) y por alimentos (falta de servicios de 
control bromatológico).32 Por otro lado, en las fábricas se trabajaban muchas 
horas en lugares mal acondicionados, con poca luz y escasa ventilación, in-
salubres y húmedos, manejando maquinaria peligrosa y materias primas que 
podían (como en el caso del papel, por ejemplo) afectar directamente a la sa-
lud de los trabajadores.33

También la mortalidad infantil (gráfico 1) confirma la urban penalty en el 
tercer cuarto del siglo xix. La reconstrucción de este indicador nos ha permi-
tido deducir que la mortalidad infantil empeoró ligeramente entre 1860 y 

27. Madoz (1846).
28. Cavanilles (1797).
29. Dávila (1990a, op. cit., 1990b, op. cit., 1993, op. cit..).
30. Los testimonios de contemporáneos acerca del hacinamiento y las condiciones de 

las viviendas obreras en Alcoy son numerosos, pero destacan los de Martí (1864), Aguilar 
(1882), Comisión de Reformas Sociales (1985 [1889-1893]) o Revenga (1904), op. cit.

31. Real Academia de Medicina (1879).
32. Beneito (2003), op. cit.
33. Aracil y García Bonafé (1974), op. cit., Beneito (2003), op. cit.

CUADRO 3 ▪ Tasas brutas de mortalidad en la españa urbana, la España rural y Alcoy 
(1860-1930)

Años España Urbana España Rural Alcoy

1860 31,1 26,9 35,2

1887 35,3 30,2 34,9

1900 30,7 27,9 29,3

1910 26,0 22,5 23,9

1920 25,7 22,0 22,9

1930 17,9   17,6

Fuentes: Para la España urbana y rural, Reher (1990), para Alcoy, Beneito (2003) y elaboración propia. Todos los 
datos en tantos por mil.
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1877 (2,28% más) y se mantuvo muy elevada (por encima del 160‰) hasta 
mediada la década de 1880. A partir de entonces y hasta 1920 consiguió re-
ducirse significativamente, y se estancó en los años veinte del siglo pasado. 
Los años en los que este indicador evolucionó más favorablemente fueron en-
tre 1900 y 1910, cuando se incrementó notablemente el gasto público en la re-
forma sanitaria.

El mejor método para efectuar comparaciones de mortalidad es utilizar 
la esperanza de vida y no la tasa de mortalidad, ya que esta presenta el pro-
blema de estar condicionada por la estructura por edades de la población. 
Hemos calculado por ello este indicador mediante la metodología que apare-
ce en el apartado anterior. Los resultados pueden observarse en el cuadro 4.34

34. Las tablas actuariales están a disposición de cualquier interesado en ellas poniéndo-
se en contacto con el autor.

GRÁFICO 1 ▪ Tasa de mortalidad infantil en Alcoy (1860-1930)

Fuente: INE, Beneito (1993), Libros de defunciones del Registro Civil de Alcoy y «Estadística de movimiento natural 
de la población entre 1843 y 1860», Legajo 3.582 (AMA).

CUADRO 4 ▪ Esperanza de vida al nacer en Alcoy (1857-1930) 

Año Hombres Mujeres Total

1857     27,90

1860     27,51

1877 33,07 36,79 34,89

1900 32,26 35,90 34,08

1910 35,07 38,13 36,59

1920 35,40 40,36 37,81

1930 43,78 49,10 46,48

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas.
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Las cifras ratifican la existencia de urban penalty. La esperanza de vida en 
Alcoy creció hasta mediados de la década de 1870, momento a partir del cual 
comenzó a caer hasta comienzos del nuevo siglo. La razón del deterioro de la 
esperanza de vida a partir de mediados de la década de 1870 se debió a la cri-
sis económica y, derivado de ella, nutricional y de salud que vivió la ciudad a 
partir de 1873 (cuando se produce la llamada «revolución del petróleo»),35  
a lo que se unió el notable incremento demográfico que experimentó desde 
mediados de la década de 1880. Este aumento de la población fue consecuen-
cia de una coyuntura económica muy positiva que había comenzado en dicho 
decenio, pero que se produjo de manera descontrolada y acentuó las conse-
cuencias negativas de los fallos de mercado de una industrialización acelera-
da y una urbanización caótica.36 En el momento en que el Ayuntamiento, ha-
cia finales del siglo xix y principios del xx, intervino financiando la reforma 
sanitaria para mitigar las externalidades negativas, los efectos positivos sobre 
la esperanza de vida no tardaron en hacerse notar.37

A partir de 1900 la esperanza de vida al nacer retornó a una senda de cre-
cimiento, moderado durante los primeros años de la nueva centuria, pero que 
permitieron alcanzar los 36,59 años en 1910, con lo que superó claramente 
los niveles anteriores a su caída del periodo 1877-1900. La esperanza de vida 
en la ciudad aceleró su crecimiento en la década de 1920 como consecuencia 
de las mejoras en las condiciones de vida (producidas por los efectos positi-
vos del incremento del gasto público per cápita en la reforma sanitaria desde 

35. Coloma (1959), op. cit., Cerdà (2000), op. cit.
36. Revenga (1904), op. cit.
37. García Gómez y Salort (2014), op. cit.

GRÁFICO 2 ▪ Esperanza de vida al nacer en Alcoy (1857-1930)

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas en esta sección. 
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principios del siglo xx) y de trabajo de la población (debido a la presión de 
sindicatos, partidos políticos de izquierdas, higienistas y prensa anarquista, 
que habían conseguido mejoras sustanciales en la legislación laboral).38

Pasemos ahora a comparar la evolución de la esperanza de vida en Alcoy 
con la de España. El gráfico 3 nos muestra cómo Alcoy partió de una espe-
ranza de vida menor que la nacional y cómo, aunque apuntaba a una cierta 
mejoría durante los años 1860 y primeros 1870 (cuando alcanza los 34,89 años, 
superando la media del Estado), sufrió una caída hasta los primeros años del 
siglo xx que provocó su rezago con respecto a España. A partir de entonces, 
la esperanza de vida de la ciudad no dejó de crecer, sobre todo entre 1910 y 
1920, pero lo hizo a un ritmo que no le permitió converger con la española. 
Finalmente, durante la década de los años 1920 la mejora se aceleró, aunque 
la esperanza de vida española también repuntó, lo que impidió que la de Al-
coy la alcanzara.

Las cifras de esperanza de vida de Alcoy y su comparación con las de Es-
paña ratifican pues tres ideas: que durante el último tercio del xix hubo urban 
penalty; que la reforma sanitaria fue condición necesaria, aunque no suficien-

38. Ley de 24 de julio de 1873 de Condiciones de Trabajo en las Fábricas, Talleres y Mi-
nas, Ley de 26 de julio de 1878 de Trabajos Peligrosos para los Niños, Real Decreto de 26 de 
junio de 1902 sobre la Jornada de Trabajo de Mujeres y Niños, Ley de 3 de marzo de 1904 (es-
tablece el descanso dominical), Ley de 27 de diciembre de 1910 (que limita a nueve las horas 
de trabajo diarias en la minas), Ley de 11 de julio de 1911 de Prohibición del Trabajo Noctur-
no de Mujeres en Talleres y Fábricas, Ley de 24 de agosto de 1913 (límite de sesenta horas se-
manales de trabajo en el textil).

GRÁFICO 3 ▪ Esperanza de vida en Espáña y en Alcoy (1860-1930)

Fuentes: Cussó y Nicolau (2000) para España en 1860 y 1877 y Dopico y Reher (1998) para España entre 1900 y 
1930. Para Alcoy, elaboración propia siguiendo la metodología analizada en el segundo apartado.
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te, para que aumentara desde principios del xx, y que, pese a ese aumento, fue 
menor que la española después.

Para terminar este apartado, daremos información sobre las causas de mor-
bimortalidad, que vuelve a mostrar la existencia de urban penalty debida a in-
fecciones por aire, agua y alimentos.

Tal como se aprecia en el cuadro 5, las defunciones producidas por enfer-
medades infecciosas en Alcoy, muy elevadas en la segunda mitad de la déca-
da de 1870, aumentaron en el último tercio del siglo xix, llegando a alcanzar 
el 60% del total de fallecimientos. La mejora en este aspecto no se produjo 
hasta los primeros decenios del siglo xx, coincidiendo con la reforma sanita-
ria y el aumento de la esperanza de vida y la caída de la mortalidad total.

La urban penalty queda asimismo corroborada de nuevo al comparar las 
causas de mortalidad en Alcoy con los de la comarca, formada por diversas 
poblaciones de carácter rural. En efecto, el porcentaje de defunciones provo-
cadas por enfermedades infecciosas en la ciudad siempre fue muy superior al 
de su hinterland, incluso a comienzos de la década de 1930.

Si analizamos la tipología de las enfermedades, las provocadas por infec-
ciones de transmisión aérea eran las más comunes en Alcoy (debido al hacina-
miento y la compacidad de la ciudad), alcanzando el 34,5%, 39,10% y 27,00% 
de las defunciones totales en cada periodo, y a estas seguían las de transmisión 
por agua y alimentos en mal estado (los otros fallos de mercado de los que he-
mos hablado), que suponían 14,70%, 12,60% y 9,10%, respectivamente.

Para cerrar el apartado, parece oportuno señalar que la existencia de ur-
ban penalty en Alcoy queda también corroborada al estudiar la evolución 
de la talla en la ciudad.39 En efecto, entre aproximadamente 1865 y 1895 
hubo una ligera caída de la estatura de los quintos alcoyanos, que pasó de 
los 162,57 centímetros de media en los reclutas nacidos entre 1840 y 1865  
a los 162,26 centí metros de los tallados que habían nacido entre 1865 y 

39. Puche Gil (2009, 2011).

CUADRO 5 ▪ Defunciones en Alcoy y comarca (1875-1932) (en %) 

Periodo

Enfermedades 
infecciosas de 

transmisión aérea

Enfermedades 
infecciosas de 

transmisión por 
agua y alimentos

Enfermedades 
infecciosas por 

microorganismos

Total 
enfermedades 

infecciosas

Alcoy Comarca Alcoy Comarca Alcoy Comarca Alcoy Comarca

1875-1879 34,50 23,70 14,70 20,50 3,60 1,00 52,80 45,00

1898-1902 39,10 26,00 12,60 17,90 8,30 3,60 60,00 47,50

1928-1932 27,00 21,90  9,10  9,50 4,50 3,50 40,60 34,90

Fuente: Beneito (1993), op. cit.
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1895, mientras que entre 1896 y 1913 se recuperó y alcanzó los 164,01 cen-
tímetros.

Industrialización, fallos de mercado y caída de los indicadores 
demográficos del bienestar

La información recogida en el anterior apartado indica que la esperanza 
de vida en la ciudad cayó en el último cuarto del siglo xix, de manera que en 
1910, pasados treinta y tres años desde 1877, apenas se habían producido me-
joras en este indicador, que tan solo era alrededor de un año superior al dato 
de 1877. De igual modo, la tasa bruta de mortalidad, que a finales de la dé-
cada de 1850 se situaba por debajo del 30‰, había experimentado un notable 
repunte desde 1860 y se acentuó entre 1878 y 1887 cuando alcanzó el 34,9‰.

El gráfico 4 muestra que la tasa bruta de mortalidad y el gasto público 
en reforma sanitaria fueron inversamente proporcionales. El bajo gasto per 
cápita entre 1860 y mediados de la década de 1870 se reflejó en una tasa de 
mortalidad muy elevada y con altibajos, mientras que la caída del gasto des-
de entonces hasta principios de la década de 1890 tuvo como consecuencia 
un repunte de la mortalidad. A partir de 1892, la tendencia al alza del gasto 
per cápita en reforma sanitaria coincide con el importante descenso de la tasa 
de mortalidad que experimenta la ciudad desde 1887-1888. Haciendo un ejer-
cicio de correlación entre el gasto en reforma sanitaria y mortalidad, consi-
derando ceteris paribus la nutrición, obtenemos que el coeficiente de correla-
ción de las dos series entre 1860 y 1914 es de -0,79, lo que estadísticamente es 
muy significativo.

El gráfico 5 muestra que la esperanza de vida y el gasto público en reforma 
sanitaria también fueron inversamente proporcionales. En el gráfico 5 puede 

GRÁFICO 4 ▪ Tasa bruta de mortalidad y gasto público per cápita en reforma sanitaria 
en Alcoy (1857-1914)

Fuente: García Gómez (2013). Gasto municipal anual per cápita en pesetas reales de 1913.
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comprobarse cómo la caída de la esperanza de vida en Alcoy desde la segunda 
mitad de la década de 1870 coincidió con la reducción del gasto público per cá-
pita en la ciudad, pero también convivió, a partir de finales del siglo xix y prin-
cipios del xx, con años en los que este aumentó. La explicación es el retardo 
temporal existente entre el momento en que se ejecuta el gasto público y los 
efectos beneficiosos que esta política tiene en los indicadores demográficos.

Así pues, la reforma sanitaria fue beneficiosa para la ciudad y palió mu-
chos de los problemas que los fallos de mercado habían provocado pero, sin 
embargo, la esperanza de vida aumentó menos que en España (cuadro 6).

Alcoy, que partía de una menor esperanza de vida que el resto del país en 
1860, evoluciona muy favorablemente durante la década de 1860 y mitad de 
la de 1870, y llega a superar en 1877 a la nacional (cuadro 6). No obstante, a 
partir de entonces España siempre tuvo una esperanza de vida superior, pri-
mero debido a la caída de la de Alcoy entre 1877 y 1900, y después porque 
esta no tuvo un crecimiento lo suficientemente vigoroso como para alcanzar 
a aquella. Además, podemos observar cómo la esperanza de vida en las zo-

GRÁFICO 5 ▪ Esperanza de vida y gasto público per cápita en Alcoy (1857-1914)

Fuente: García Gómez (2013). Gasto municipal anual per cápita en pesetas reales de 1913.

CUADRO 6 ▪ Esperanza de vida en España y Alcoy (1860-1930)

  España Capitales de provincia Áreas rurales Alcoy

1860 29,70 nd nd 27,51

1877 29,10 nd nd 34,89

1900 35,04 30,15 35,98 34,08

1910 41,46 37,17 42,39 36,59

1920 41,24 nd nd 37,81

1930 49,88 47,34 50,69 46,48

Fuentes: Cussó y Nicolau (2013) para España en 1860 y 1877 y Dopico y Reher (1998) para España entre 1900 y 
1930. Para Alcoy, elaboración propia siguiendo la metodología analizada en el segundo apartado.
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nas rurales españolas siempre fue notablemente superior a la de Alcoy, lo que 
vuelve a corroborar la existencia de urban penalty.

Es de enorme interés comparar lo ocurrido en el caso de Alcoy con otras 
ciudades españolas relacionadas con esta. El cuadro 7 muestra la esperanza 
de vida en distintas capitales de provincia españolas (Alicante, Barcelona y 
Bilbao) comparándola con la de Alcoy. Los resultados nos indican que Alcoy 
partía en 1900 de una esperanza de vida muy similar a la de estas capitales, 
superando incluso a la de Bilbao. Al igual que las otras ciudades, entre 1900 
y 1920 la esperanza de vida creció, pero lo hizo a un ritmo inferior a las otras. 
Durante la década de 1920 el salto que se consiguió dar en la ciudad fue no-
table, de manera que se acercó a Alicante o Bilbao (no a Barcelona, con una 
reforma sanitaria muy avanzada).

Si comparamos la esperanza de vida en Alcoy con la de otras regiones in-
dustriales, podemos apreciar cómo existió un gap en prácticamente todo el 
periodo, de manera que siempre (excepto en 1900, cuando superaba el dato 

CUADRO 7 ▪ Esperanza de vida en Alicante, Barcelona, Bilbao y Alcoy (1900-1930)

  Alicante Barcelona Bilbao Alcoy

1900 33,01 32,84 28,35 34,08

1910 42,59 38,37 40,27 36,59

1920 nd nd nd 37,81

1930 47,06 52,49 47,39 46,48

Fuentes: Dopico y Reher, D. (1998) para las tres capitales de provincia. Para Alcoy, elaboración propia (véase 
apartado 2).

CUADRO 8 ▪ Esperanza De Vida En Distintas Zonas Industriales Españolas (1860-1930)

Año Sestao
Bilbao  

(margen Izquierda)
Zona minera  
de Cartagena Alcoy

1860 32,80 nd nd 27,51 

1877 34,00 36,5 nd 34,89

1888 16,00 nd nd nd

1900 nd 30,4 nd 34,08 

1910 35,90 39,1 nd 36,59 

1920 nd 43,7 43,7 37,81 

1925 49,60 nd nd nd

1930 nd 53,0 53,1 46,48 

Fuentes: Para Sestao, González Ugarte (1994), op. cit., para Bilbao, Escudero y Nicolau (2014, op. cit.), y para 
zona minera de Cartagena, Navarro, Martínez Soto y Pérez de Perceval (2004), op. cit. Para Alcoy, elaboración 
propia siguiendo la metodología analizada en el apartado 2.
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de la margen izquierda de Bilbao, y seguramente el de Sestao para 1888) fue 
menor en la ciudad alicantina.

La reforma sanitaria en Alcoy permitió mejorar las tasas de mortalidad 
y la esperanza de vida desde finales del siglo xix y principios del xx, pero fue 
insuficiente para que el ritmo de crecimiento de este indicador durante el pri-
mer tercio del siglo xx permitiera asimilarlo a la media nacional, a la de la 
mayoría de las capitales de provincia e, incluso, a la de otras áreas industria-
les españolas. Aunque este es un tema que merece ser analizado en posterio-
res estudios, plantearemos varias hipótesis para explicar el lento crecimiento 
de la esperanza de vida en la ciudad. En primer lugar, como ya hemos señala-
do, la compleja orografía de Alcoy fue sin duda un problema para el crecimien-
to urbano de la ciudad, de manera que la densidad de población y el hacina-
miento aumentaron la propagación de enfermedades y el riesgo de muerte. A 
esto se uniría el duro trabajo en las fábricas, que también perjudicaría la ca-
lidad y cantidad de vida de los trabajadores. En segundo término, el hospital 
de Alcoy acogía enfermos de su hinterland, de manera que si su fallecimiento 
era registrado en la ciudad y no en su población de origen, se vería afectado 
el cálculo actuarial de la esperanza de vida. Finalmente, durante todo el siglo 
xix y comienzos del siglo xx Alcoy experimentó una gran inmigración desde 
otros lugares, fundamentalmente para buscar trabajo en las numerosas fábri-
cas existentes en la ciudad. Esto atraería a población en edad de trabajar, cuya 
muerte reduciría la esperanza de vida, mientras que en las poblaciones de ori-
gen, más envejecidas, tendrían una esperanza de vida mayor.

Conclusiones

La industrialización alcoyana a partir de la segunda década del siglo xix es 
conocida como uno de los primeros casos de imitación del proceso industriali-
zador británico en España, pero no conocíamos en profundidad el impacto que, 
sobre el nivel de vida de los trabajadores, había tenido dicho proceso. En este 
trabajo hemos estudiado cómo evolucionó la tasa bruta de mortalidad, la tasa 
de mortalidad infantil y la esperanza de vida en Alcoy durante la segunda mi-
tad del siglo xix y el primer tercio del xx, cuyo análisis nos permite llegar a 
varias conclusiones. La primera se basa en que los tres indicadores demográ-
ficos empeoraron en la ciudad durante buena parte de la segunda mitad del 
siglo xix, coincidiendo con la aceleración de la industrialización en la ciudad 
y el crecimiento de su población. La segunda es que el comportamiento de 
estas variables fue más negativo que en la Europa noroccidental y la España 
rural, pero también que en la España urbana e incluso que en otras ciudades 
industriales como Bilbao o Cartagena. La explicación a este fenómeno sería 
la existencia de urban penalty en Alcoy, y convierte a la ciudad en un caso pa-
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radigmático de un modelo que mezcla la hipótesis de la salud pública, la teo-
ría microeconómica de los fallos de mercado y la teoría recientemente pro-
puesta por Fogel y sus colaboradores.40

En efecto, la manera en que tuvo lugar la industrialización y la urbaniza-
ción alcoyanas hizo que aparecieran fallos de mercado (insuficiencia de bienes 
públicos, información imperfecta y lentitud en la provisión de bienes preferen-
tes) que empeoraron las condiciones de vida de la población, y aumentaron el 
riesgo de contraer enfermedades infecciosas a través de tres vías: el aire con-
taminado, el agua infectada y los alimentos en mal estado, lo que explica  
la elevada morbimortalidad. La consecuencia directa fue el incremento de la 
mortalidad general y la infantil y el empeoramiento de la esperanza de vida. 
A pesar de que el bienestar crematístico mejoraba en la ciudad con el nuevo 
sistema económico industrial, que permitía un aumento del consumo y, en 
particular, una mejora de la ingesta de alimentos y del estado nutricional bru-
to, los fallos de mercado de dicho sistema reducían el estado nutricional neto 
e incrementaban el riesgo de contraer enfermedades.41 La reforma sanitaria 
implementada en Alcoy a partir de la última década del siglo xix permitió 
mitigar los fallos de mercado y, con ello, romper el círculo de la enfermedad 
y la muerte prematura.42
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■

Urban penalty in Spain: the case of  Alcoy (1857-1930)

aBstRact

This article analyses the evolution of  social welfare in one of  the pioneer hubs of  Spanish 
industrialization, looking at life expectancy and the existence of  an “urban penalty” during 
some of its stages in Alcoy. We study the concept of  urban penalty and its connection with 
market failures and, to follow, reconstruct life expectancy data and compare it to national data, 
from diverse province capitals with similar characteristics and other Spanish industrial cities. 
Results show that Alcoy’s citizens had a lower life expectancy than the rest of  Spain as a con-
sequence of  industrial concentration, asphyxiating urbanization and a lack of  intervention 
from the public sector.
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■

Urban penalty en España: el caso de Alcoy (1857-1930)

Resumen 

Este artículo analiza la evolución del bienestar en uno de los polos pioneros del proceso 
industrializador en España a través de la esperanza de vida y muestra la existencia de una pe-
nalización urbana durante algunas de sus etapas. Para ello estudiamos el concepto de urban 
penalty y su vinculación con fallos de mercado y, a continuación, demostramos su existencia 
en Alcoy reconstruyendo una serie inédita de esperanza de vida y comparándola con la serie 
nacional, con la de distintas capitales de provincia con características similares y con otras pro-
cedentes de ciudades industriales españolas. Los resultados indican que los habitantes de Al-
coy tuvieron menor esperanza de vida que los de la mayor parte de España como consecuen-
cia de la densa concentración industrial, la asfixia urbanística y la falta de intervención del 
sector público.

palaBRas clave: industrialización, esperanza de vida, Alcoy, urban penalty
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