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doso y bien documentado libro de his 
toria econ6mica que atiende el pro 
blema de la pobreza en relaci6n con 
el mercado de trabajo, las crisis agrfco 
las, el crecimiento dernografico, la in 
migraci6n del campo a la ciudad y la 
consiguiente falta de adaptaci6n de 
la poblaci6n campesina a las nuevas 
condiciones fabriles ante la incipiente 
industrializaci6n; una historia social 
que no desdefla acercarse al problema 
de la peligrosidad de los vagabundos a 
un paso de la delincuencia, que acosa 
por doquier en epocas de epidemias, 
guerras o harnbrunas, perfectas caldos 
de cultivo para la transmisi6n de enfer 
medades tanto como de actitudes sub 
versivas. Finalmente, una historia de 
las ideas y de las mentalidades que se 
nutre de las polernicas intelecruales de 
la elite clerical y gobernante sin olvidar 
las actitudes psicol6gicas, religiosas y 

Bronislaw Geremek propone, en for 
ma por dernas novedosa, un estudio 
de las "transformaciones que han su 
frido [ ... ] las ideas sobre la pobreza 
y las reacciones colectivas en relaci6n 
con ella" desde la Edad Media hasta 
nuestros dias (p. 17). Para lograr di 
cho objetivo contrasta la teoria y la pra 
xis de la caridad con la realidad so 
cial del pauperismo. Pero el caracter 
innovador de su obra no radica tanto 
en el objeto de estudio como en la 
construccion del mismo, esto es, en el 
planteamierito del problema en torno 
a la pobreza y la caridad, que torna 
dificil adjetivar su obra de una sola 
vez. Es, al mismo tiempo, un cuida 
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RESENAS 

Adernas de la forma de abordar el 
problema, el trabajo de Geremek pre 
senta otra virtud. Replantea, con datos 
conocidos y otros nuevos, problemas 
viejos a los que da una soluci6n cua 
litativamente distinta. Siendo bien co 
nocida la afirmaci6n de que, segun la 
doctrina cat6lica, la convivencia entre 
ricos y pobres se justifica porque am 

La laicizad6n total o parcial de Las insti 
tuciones hospitalarias y de caridad tro 
pezaba con La oposici6n de las autorida 
des eclesiasticas [ ... ], las iniciativas re 
presivas contra los rnendicantes y Los 
vagabundos hadan mella en las senti 
mientos de solidaridad de la comuni 
dad local y de Los estratos populaces; 
la prohibici6n de mendigar y de ofre 
cer limosnas chocaba con la necesidad 
de manifestar sentimientos cristianos, 
de realizar el postulado de la solidari 
dad humana, de ofrecer un donativo de 
caridad y de afirmar la propia posici6n 
material y social (pp. 195196). 

agricolas o par una disminuci6n de la 
cosecha. Entonces, no es precise es 
perar mucho para ver a las mendi 
gos poblar caminos, plazas y ciudades. 
La politica social y de represi6n diri 
gida a estos grupos se rornpia [usta 
mente en las mementos de "miseria 
coyuntural", cuando par igual podian 
nacer sentimientos que mezclaran un 
impulso espontaneo de misericordia 
junta al temor siempre latente ante 
las masas hambrientas. "La piedad y 
la horca" conviv.ian en franca contra 
dicci6n, reflejando la complejidad de 
un fen6meno que se torn6 aun mas 
agudo con la nueva polf tica de asisten 
cia social en el siglo XVI: 
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eticas de las masas frente al desvalido. 
Esta hisroria da cuenta por igual de la 
estructura y la coyuntura, no descarta 
la interpretaci6n global pero atiende 
siempre de manera escrupulosa a la 
historia local, urbana o rural, donde 
la tendencia general puede dibujar 
rumbas diversos. 

Al estudiar el pauperismo se distin 
guen dos tipos de grupos afectados 
y dos vias de producci6n del mismo. 
Par un lado, Geremek encuentra a 
quienes habiendo vivido un "proceso 
de degradaci6n material y social" han 
vista amenazado su estatus anterior 
al mermarse sus condiciones de vida. 
Par el otro, quienes, sujetos a una 
situaci6n de extrema necesidad, ven 
amenazada su propia supervivencia 
de manera irreversible, condici6n que 
determina el estilo de vida de una 
clase. La atenci6n de Geremek in 
cide de manera privilegiada sabre esre 
grupo. Una de las vias de emergen 
cia del pauperismo esta sujeta a la co 
yuntura social, a calamidades natura 
les, a las relaciones entre los grandes 
propietarios de tierras y las masas de 
cultivadores directos, a las formas 
de la renta feudal y del grado de ex 
plotaci6n. La otra se presenta bajo la 
penetraci6n de la economia de mer 
cado y del dinero en la vida social y 
econ6mica, conduciendo a la proleta 
rizaci6n del campo. 

Ambos presupuestos las grupos 
afectados y las mecanismos de instru 
mentacion del pauperismo se vincu 
Ian en las sociedades europeas cuando 
las grandes masas de poblaci6n, que 
se mantienen en el "limite del minima 
de subsistencia", seven asediadas par 
una pequefia mutacion en las precios 
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asistencia medieval estaba lleno de de 
fectos. sobraban las Iimosnas, no se 
discriminaba a unos pobres de otros 
segun sus necesidades y aptitudes para 
el trabajo, la gesti6n quedaba en ma 
nos de instancias eclesiasticas {mica 
mente, aspectos por completo falsos 
segun afirma Geremek. 

De ahi que la proliferaci6n de men 
digos durante las siglos XVI y XVII no 
obedezca exclusivamente a la perdida 
de credito del concepto de caridad 
en la doctrina cat6lica, supuestamente 
defensora de la mendicidad y del va 
gabundaje. No, ella conoce razones 
de orden material. Ha sido resultado 
de "la descomposici6n de las estruc 
turas medievales" (p. 126) en el sis 
tema agrario y en la estructura social 
de las poblaciones rurales, misma que 
permiti6 la primera acumulaci6n ca 
pitalista. Si bien los mendicantes han 
perdido su funcionalidad en las cate 
gorfas mentales del medievo y ahora 
los no trabajadores constituyen una 
masa dafiina para el bien publico, no 
es menos cierto que la depauperaci6n 
de los pequefios productores admite 
una clara funci6n: sin ellos no hubiera 
sido posible el desarrollo del capita 
lismo. La necesidad de crear un mer 
cado Iibre de fuerza de trabaio "puede 
considerarse como uno de los elernen 
tos que ligan de manera indisoluble la 
evoluci6n inicial del capitalismo a la 
depauperaci6n. Esto explica tambien 
la generalizaci6n del problema de las 
pobres en la Europa del siglo XVI" (p. 
136). De hecho, si alga distingue a la 
conciencia social y a la politica ciu 
dadana en el segundo decenio del si 
glo XVI en materia de pobreza es justa 

RESENAs 

La historiografia de la Europa mo 
derna cre6 una imagen falsa del me 
dievo para justificar su poHtica asis 
tencial, misma que fue asumida por 
los historiadores sin mayor critica. Se 
adujo entonces que el programa de 

en el marco de esta miseria real de los 
trabajadores, el ethos medieval de la po 
breza, con su sistema de limosnas y de 
asistencia hospitalaria, demuestra una 
profunda indiferencia o bien una abso 
luta ineficacia. Quedaba unicamente la 
solidaridad o el apoyo por parte de la fa 
milia 0 de la vecindad, pero estos s6lo 
eran eficaces cuando las dimensiones 
de la miseria eran limitadas (p. 82). 

bas se necesitan Ios unos para obte 
ner la salvaci6n por medio del ejerci 
cio de la caridad y los otros porque la 
pobreza posee un valor espiritual, se 
ha pretendido deducir que la Iglesia 
exaltaba la condici6n material del po 
bre. Lo que la Iglesia reivindicaba era 
la elecci6n voluntaria de la pobreza, 
el desprenderse de los bienes terrena 
les, pero jamas aprob6 la miseria ma 
terial: ni el miserable ve garantizada la 
salvaci6n ni entrana santidad el mero 
hecho de ser pobre. Es mas, los po 
bres envidian a los ricos, sentimiento 
nada edificante. En el rnedievo, como 
lo sera posteriormente, la pobreza es 
fuente de marginaci6n y el pobre su 
fre al vivir en un clima de repulsion 
justo porque la apologia de la pobreza 
se enmarca en un plano estrictamente 
espiritual. De ahi tambien la indiferen 
cia rnostrada por la elite hacia la mise 
ria, pese a todo el discurso religioso en 
torno a la caridad. Por ello, 
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RESENA5 
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disputas medievales en tomo a Ia po 
breza con las actuates. En esta compa 
raci6n se expresa de manera palpable 
el "sentido de la investigaci6n", que se 
constituye en la actualidad en la obser 
vaci6n e interpretaci6n de estos mis 
mos fen6menos en los pafses subdesa 
rrollados yen vias de desarrollo. Hoy 
coma antafio se asegura que las ayudas 
internacionales a los pafses pobres no 
hacen sino acrecentar el estado de pa 
sividad y de apatfa al impedir que los 
propios paises hagan un esfuerzo por 
salir de la miseria. De aqui se deduce 
que la obligaci6n de luchar contra la 
pobreza s6lo atafie a los pafses sub 
desarrollados, quienes han labrado su 
propio futuro. Asf coma la riqueza es 
fruto del merito, la pobreza lo es de 
la ociosidad. Igualmente presente en 
la politica hacia el Tercer Mundo, se 
encuentra la preocupaci6n de que la 
miseria llegue a ser peligrosa para el 
orden Internacional, aserci6n que re 
coge el antiguo temor medieval hacia 
los vagabundos y los indigentes. 

De nuevo el presentismo busca un 
lugar en ta historiografia. 
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mente la sensaci6n de que se esta ante 
un fen6meno de magnitudes imprevi 
sibles yen una situaci6n de cambio. 

Por ello, a Geremek le parece Igual 
mente exagerado atribuir la dureza de 
la politica inglesa de asistencia social 
a la ideologia puritana, que vela en 
las instituciones de caridad una con 
travenci6n del orden divino. 'Ianto en 
Inglaterra coma en paises protestan 
tes y cat61icos perdura la beneficen 
cia individual aunque ha dejado de 
ser la forma dominante de asisten 
cia social porque la ostentaci6n de 
la caridad era antes que nada "una 
afirmaci6n de prestigio, de riqueza y 
de poder" (p. 195). Estudiar las con 
troversias ideol6gicas del siglo XVI en 
torno a la pobreza y la caridad se 
parandolas de la realidad y erigiendo 
las en la "fuerza motriz" de la nueva 
politica social, ha impedido obser 
var que dicha polernica tuvo lugar en 
una situaci6n de progresiva depapu 
peraci6n. Como ha ocurrido otras tan· 
tas veces, la polemica intelecrual no re 
fleja tanto la realidad cuanto "la toma 
de conciencia de los problemas socia 
les de la epoca modema por los hom 
bres del siglo XVI" (p. 196). 

Pero la auteritica "modernidad" se 
advierte hasta la segunda mitad del 
siglo XVIII. La asistencia instituciona 
lizada, la creaci6n de fuentes de· tra 
bajo y la represi6n de los vagabundos 
ceden el paso a una reflexi6n sabre 
la pobreza que ya no pretende la eli 
minaci6n del mendigo. El objeto de 
discusi6n ha cambiado, ahora interesa 
comprender el pauperismo coma un 
fen6meno de masas y determinar su 
lugar en el sisrema econ6mico. 

Para terminar, el autor compara las 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES

