


A lo largo del período intelectual consagrado a de
sarrollar los diversos temas que confluyen en el acto be
néfico ilustrado y liberal cordobés, la asistencia social ha 
aparecido siempre como reflejo de un contexto ideológico 
que hizo posible su desarrollo y que explica, por otro lado, 
sus limitaciones para con los pobres, enfermos y margi
nados que la precisaron. Es especial. ha interesado pre
sentar en este trabajo la secuencia temporal gracias a la 
cual la beneficencia llegó finalmente a formar parte de 
los propios servicios públicos. Determinar, en suma, los 
condicionantes de un proceso de cambio que partió de la 
asistencia de tono caritativo y estamental en la Moderni
dad. que resultó en la segunda mitad del XVIII renovada 
desde postulados utilitaristas, hasta alcanzar en el XIX 
esa asunción oficializada que imprimieron en el sector las 
transformaciones ideológicas y administrativas propias de 
la sociedad burguesa liberal. 

El análisis de tal proceso de cambio ha resultado 
ejemplificador acerca de la orientación ideológica exis
tente en cada caso, pero igualmente representativo del 
estado y carencias de los segmentos más desfavorecidos 
de la población; dado que, a través de la evolución del pro
pio sistema asistencial, se han podido presentar no sólo 
el comportamiento de una sociedad como la cordobesa 
ante la problemática de la pobreza, la enfermedad y la 
penuria, sino -en ocasiones- las condiciones de vida de 
los propios menesterosos. 

Ciertas características socioeconómicas de la pro
vincia cordobesa favorecieron el mantenimiento de creci 
das poblaciones de empobrecidos durante los siglos XVIII 
y XIX. La presentación de tales fundamentos ha facilitado 
de alguna manera desentrañar la naturaleza de lascaren
cias sociales, el origen mismo de la miseria, el carácter 
tradicional, en fin, de la mayor parte de los problemas que 
surgieron en torno al pauperismo en un contexto cordobés 
ajeno en buena medida a las sucesivas transformaciones 
revolucionarias que fueron operándose en otros contextos 
regionales. El arcaico régimen demográfico, en especial, 
determinó el mantenimiento de crecidas tasas de mor
talidad. Abundaron asimismo las epidemias de magnitud 
catastrófica. Y la forzada migración interior generó por su 
parte no pocos marginados. En mayor número conforme 
avanzó el XIX, estos últimos fueron jornaleros y menes
trales que migraban a la capital huyendo del hambre, del 
atraso o de la enfermedad y que en no pocos casos sólo 
acertaron a encontrar desasosiego y rechazo. En todo ello 
se adivinan las consecuencias desequilibradoras -todavía 
quizás no suficientemente estudiadas en su vertiente hu
mana- que provocaron las transformaciones liberales en 
el campo andaluz. Cierto número de desfavorecidos y per
judicados quisieron conocer la supuesta prosperidad de la 
urbe; pero muchos permanecieron varados en la pobreza, 
insertos como quedaron en una ciudad económicamente 
poco dinámica y, sobre todo, con escasas alternativas 
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socioprofesionales. Aspiraban a más: a mejorar su situa
ción, ¿a ser felices? Pero en demasiados casos les atrapó 
la miseria urbana y subhumana; también allí existía mayor 
incidencia de las enfermedades epidémicas, consecuen
cia lógica de una creciente concentración poblacional y 
una insuficiente red de servicios sanitarios; como poco 
padecieron el paro estacional; en ocasiones el hambre y 
hasta la inanición. 

Por lo que se refiere específicamente al sector asis
tencial y concediendo a las diversas acciones modernas y 
contemporáneas aquí estudiadas el beneficio del altruis
mo, de la compasión sinceramente sentida e incluso de 
la filantropía desprendida -que no fue en muchas oca
siones tal, sino interés corporativo e incluso clasista-, es 
claro que siempre aparecieron insuficientes y, lo que es 
más importante, solo pretendieron paliar -nunca transfor
mar- el estado infortunado de los estamentos o clases 
populares. En consecuencia, estos grupos solían apare
cer abocados -en mayor o menor número, dependiendo 
del ciclo socioeconómico referido y de la coyuntura exis
tente- a situaciones de escasez, cuando no claramente 
de miseria y desdicha. El contexto ideológico ilustrado y 
liberal -claro es- iba contra los propósitos transforma
dores. La penuria física y moral que, en el mejor de los 
casos, se pretendió atenuar, quedó las más de las veces 
ahogada por el abigarrado nudo de intereses que fueron 
configurándose durante el XVIII y el XIX en torno al sec
tor benéfico y asistencial. Los estamentos privilegiados, 
primero, y las administraciones públicas junto a las clases 
propietarias y burguesas, con posterioridad, instrumenta
/izaron el rico patrimonio heredado del Barroco cordobés 
y, precisamente gracias a esos recursos, fueron atrinche
rándose contra unas poblaciones empobrecidas cada vez 
más amenazantes desde el punto de vista moral, sanitario 

y político. En especial, el dilatado proceso desamortizador 
desnaturalizó finalmente las fundaciones y establecimien
tos benéficos hasta convertirlos en unos institutos despa
trimonizados, dependientes del cobro de las inscripciones 
de la Deuda y, en todo caso, siempre bajo amenaza de ser 
agregados y reducidos. 

Los municipios urbanos y, más tarde, los intereses 
provinciales dirigieron las transformaciones del sector 
público hacia pautas de supuesta racionalidad económi
ca y centralización administrativa. Pero, en realidad, con 
su intervencionismo corrector presenciamos el triunfo 
de los objetivos interesados dispuestos por los asisten
tes sobre la esperanza o el desal iento y la aflicción, ya 
se vio que en la mayoría de los casos asumida, de los 
asistidos. 

La permanencia de la pobreza, su carácter aparente
mente invariable, hizo incluso considerarla consustancial 
y necesaria en el conjunto de las relaciones sociales a lo 
largo de buena parte del amplio período de tiempo histo
riado. 

No es menos cierto que dentro de la sociedad par
cialmente secularizada propia del liberalismo cordobés 
las relaciones sociales fueron conduciéndose hacia nor
tes más utilitaristas, más pragmáticos, en la corriente 
ya apuntada durante la Ilustración. Peso si interrogamos 
acerca del fundamento de la pobreza en el ideario de la 
clase patronal de la segunda mitad del XIX, todavía cabe 
advertir la asunción de la desigualdad social como tal. Con 
todo, lo novedoso fue la estigmatización que sufrieron los 
pobres genéricamente concebidos en el nuevo ideario 
de las clases burguesas. Ello fue una consecuencia lógi
ca de la plena inserción de los problemas generados por 
el pauperismo en el campo preferente de las relaciones 
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económicas. El propio necesitado era, desde esta ópti
ca tal vez mezquina del problema social. el responsable 
directo de su situación marginal. Su carácter ocioso, los 
vicios que frecuentemente le definían ante el imaginario 
social, la supuesta aversión -en fin- hacia el mundo la
boral. determinaban en conjunto más que cualquier otro 
factor su condición misérrima, su camino de perdición. 
Todo ello permitía, por otro lado, justificar el freno puesto 
al desarrollo de los siempre costosos servicios benéficos 
tradicionales -hospitalidad pública, repartos domicilia
rios, limosnas ... - y la alborada de nuevos instrumentos de 
acción y control sociales más rigurosos. a su vez conse-

cuencia de la insuficiencia del sistema benéfico clásico_ 
Sólo entonces nacen las fórmulas de autoprotección -el 
asociasonismo y el mutualismo- que han ocupado los 
últimos apartados de este trabajo_ Pero ya se ha dicho 
que, a la par. se perfeccionaron los sistemas de control 
moral y político de los grupos considerados más lesivos 
al conjunto social: mendigos y prostitutas sobre todo_ En 
estos últimos se ensayaron especialmente las pol íticas 
represivas y la rigurosidad inclemente de la vig ilancia y 
el sometimiento propios de un siglo liberal. cada vez más 
caracterizado por su acrecentada sujeción social y política 
para con las poblaciones populares. 
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