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RESUMEN

El articulo titulado «Cuerposmejorablespor la educación,cuerposdeteriora-
daspor el hado» estudia,desdela Antiguedadhastala EdadModernados hechos
diferentes: los cuerposmejoran librementepor el ejercicio y la educación,como
metaprefijada,o solamentepor alcanzarel triunfo comoen el casodel deporteo
losjuegosolímpicos. Los cuerposposeen,a veces,defectosfisicos o psíquicosque
fatalmentelimitan su desarrolloo quehansido elegidosasí porpenitenciao interés.

AB5TRACT

This article tidíed: «flguresimpmvablesfor llie education,figuresdegradésfor
thefatalyte»studyfrom ancíenttimesuntil the Age Moderntwo incidentsdiverses:
the figuresimprovent freely for the practiqueand theeducation,as limit determine
or only for acquirethe victory howthís sport orolimpicsgames.Ihe figureshavent,
sometimes,defectsphisicalsoc psyquicalsthat fatedly limitent herdevelopmentor
preferentso for penitenceeither sef-profit.

PRENOTANDO5

No podemospasaradelanteen nuestraexposición,sin haberfijado previamente
el sentidode los términosaqul utilizados. Se dice en el argotacadémico»inmelius»
(a mejor) cuandoalgopuede«mejorar»,peifeccionarse.Sedice «iii deterius»(a peor)
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cuandoalgunacosase «deteriora»,pierdeen su naturaleza.Al hablaraquí de «cuer-
pos mejorablespor laeducación»,dejamosde lado el conceptopesimistaplatónicode
esteúltimo término,comoalgo supeditadoa laherenciageneracionaly la apreciación
optimistaaristotélica,comocapacidad,sin límites, de innovary conformar,paraacer-
carnosaunaterceravía y entenderel término»educación»comoejerciciointenciona-
do para conseguiruna meta, mientrasque la formulación de «cuerposdeteriora-
dos»porla mala fortuna,por el hado,por la fatalidad,se hade interpretarcomouna
marcapreviay la luchanecesariao resistenciacontraesedestino.

Estadobleconsideración,unas veces«positiva»cuandoafirmamosqueel cuer-
po humanopuedemejorar mediantela educación,otras veces «negativa»cuando
decimosque existencuerposquese deterioranpor la presenciafatal de unacircuns-
tanciaadversa,nossirve paradividir la exposiciónpresenteen dos partes,biendefi-
nidas,siguiendolacronologíahistóricao la realidadimpuestaa lavida del hombre.

1. Cuerposmejorables

«Loselementosconstitutivosde las cosasson:Agua, aire, fuegoy
tierra» (Frag.«Empédocles»H. Díels).

La creenciaen esteplanteamientoestuvo vigentehastaque, en 1661,
RobertBoyle, fisico y químico irlandés,formuló una definición modernadel
conceptode elemento.PosteriormenteCavendichinventó que el agua está
compuestade elementosmás simples como el hidrógenoy el oxígeneoy
Lavoisierúltimamenteha demostradoque el aire no es elementosimple sino
un compuestode oxígenoy nitrógeno,de la misma maneraque la tierra y el
fuego son compuestos,pocodefinidos(AlbertoCasas,Pp. 37). Antes del des-
cubrimientode Boyle, se pensóque, medianteel ejercicio fisico necesarioo
libre, estoselementosfundamentalesen la naturalezapodíanser mejoradosy
perfeccionados.

El cuerpohumanopuedeaccedera una situaciónde mejora,de fortaleci-
miento, bienporqueexisteuna necesidado bien por el puro placerdel creci-
miento y el empeñogratificantede adquirir ciertosdominioso algunanueva
destreza.

1. La educaciónmilitar o la preparacióndel cuerpohumanopara la
lucha, comonecesidadimpuestapara la victoria, surgecon la apariciónde la
etapahumana,llamada«De los Imperios». Previamente«el hombreprimiti-
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yo», errantey desinstalado,pastory cazadorpor oficio y con un régimen
patriarcal, genético,tribal, desdela única cultura de la supervivencia,de la
imitación, de la mitificación de toda fuerzasuperiory de una soledadinco-
municaday selectiva,no tieneeducaciónalguna,no luchaconel otro hombre,
solamenteconla fiera sincondicionamientosprevios.El hombredelos «impe-
ríos»,conla consiguientemasificaciónen un solo y amplio terreno,y régimen
personalista,reguladopor la unidadde los signoscomunesde lenguay reli-
gión y gobernadopor unasmismasleyes, luchay peleacon el «otro» o «los
otros»y se preparay educaparaello.

Los imperios de «talantereligioso» y ceremonial,como el chino, selec-
cionanconcuidadoa sus «maestros»,entreellos a Confucio,que les prepara
parala convivenciay acercamientoa la tradicionalnoblezaaristocrático-here-
ditaria y presentasu Kiun-tsé (caballerou hombre superior)paradirigir al
hombremenoren su lucha contra«el otro», siempredual pero nuncacontra
otropueblo,fortaleciéndosey previniéndoseconunalargamurallay las ense-
ñanzasguerrerasindividualesdel Kun-Fhu. Por suparteel pueblohindú, tam-
bién de marcareligiosa,estimaque el soldado procededel pecho del gran
Brahma,en cuya pazencontraríatambiénel militar su nirvana,bajo las ense-
ñanzasdel guru, querecomiendaigualmentea éstosel baño en el río Ganges
pararestañarheridasy fortalecerlos músculos,segúnnarran los Vedas.Otra
razade talantereligiosovana serlospalestinos.Segúnel Viejo Testamentoel
hombrees pacífico porquede Dios viene la paz y solamente,pugnarácomo
luchó Abrahámy luegoDavid contralos filisteos, invocandosiempreel nom-
bre del Señorde los ejércitospara que salgacon ellos a la lucha. Estasola-
mentela haránpor defenderla honrade Diosy suespecialpactoconestepue-
blo elegidoLa educaciónteocráticadeestepuebloteníapor lema la paz, como
su ciudad santa.Pueblo caminantey profundamenteceremonialno buscó la
guerracon sus adversariosni preparóa su juventudparala batalla. Los pue-
bIos del Imperio Egipcio,mitad agricultoresy mitad guerreros,abocadosa los
dos grandesmitos de Osiris y 1-leliópolis, con sus pirámidesy faraones,sus
escuelasde los escribasy el 4uro castigocorporal iniciabanpronto al hombre
libre, no esclavo,en supreparaciónmilitar, esperandoqueel faraón,(tragado.
en tiemposmosaicospor el mar consus carrosy caballerosen la persecución
del pueblohebreo(Prov. 14.1)convoquea la guerraparadeterminarsus lími-
tes con los medos,teniendoen cuentaque la suerte del soldadopodíaser
mejorquela del escriba:«aunquedeniñose le encierreen un cuartely un gol-
pe dolorosoen el vientrey en la cara, comose tiendeo segolpea un papiro,
seala primerapruebade sueducaciónmilitar» segúnrefieren «Las enseñan-
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zas de Amen-en-opé».En estospueblostodo hombrelibre se educabaparala
guerra y era soldado del Faraón.La preparaciónmilitar del pueblopersao
medoeraaúnmásrígiday exigente.La «Cyropedia»nos narraconciertaplas-
ticidady verismotodo el procesode formacióndel militar persay suaccesoa
la noblezanecesaria.En el antiguoIrán, más cercade AlejandroMagno,que
del propio Ciro, segúnrecuerdaJenofonteen su Cyropediaba,a los niños se
les enseñabaa montar a caballo, servirse del arco, cazaralimañasy decir la
verdadya que el ejercicio y aprendizajedel manejode las armasdurabahasta
los veinte años(Cyrop.1, 2, 9.). El noble,el príncipe y el rey han de serlos
modelosdel guerreroperfectopuesen la tumbade Darío se lee:

«He sido un amigopara mis amigos, mehe mostradoel mejor
caballeroy el mejor lancero, he sido clasificadoel primero entre los
cazadores,he sido capazde hacerlo todo».

En los llamados«imperios culturales»,es decir, Greciay Roma, la prepa-
raciónmilitar habíade ocupar,en algunasepocasde suvida histórica,situacio-
nes de privilegio. La paideiateórica generalde Grecia, tanto parael militar
comoparael hombreolímpico, es la «kalokagathía»(kaloskai agazós:bello y
bueno)y la educaciónlatinaexige, tambiénen amboscasos«la humanitas»,a
partirde la expresióndeJuvenal(«menssanaitt corporesano»:unamentesana
enun cuerposano).La praxis es máscomplejaya queel mundogriego,desde
Homero,en surapsódicaIliada y en la másoriginal e intencionadaOdisea,se
nos describeconciertapuntualidadla situacióndel estamentomilitar primero
griego. Aquí se mezclaránlos sentimientos,las más altas esperanzas,los más
grandesconflictosy comosoluciónel campode batalla. Se trataríade unaedu-
caciónheroicay agonal(GonzálezAja, Pp. 31-46). Se identificacon sushéro-
es principalesAquiles y Ulises. Perono podemosolvidar la actividady el espí-
ritu guerrerode Espartaque seleccionabaa sus soldadosprecipitandoa los
inútiles desdeel Taigetoo habituandoalos esforzadosa comerla «sopanegra»,
ni podemosomitir el mencionaraquía las falangesmacedónicasde Alejandro,
El Magno, (meteco,comosumaestroAristótelesparalos griegospuros) con la
aportaciónde muchosartilugios guerrerosnuevos,«combatividadsoberana»
(todavía no militares y «obedienciaperfecta»)que llega a dominarel entonces
mundoconocidocon la fuerza de sus armas.El héroeclásicoprotegidopor los
dioses,como Aquiles de su madre Tetis, y el guerrero son una misma cosa
comose demostraráen labatallay al mismotiemposeránejemploprácticopara
todo ciudadanos(Alvira, Pp. 29.). Por su parteel»miles»osoldadoromano,con
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«soluta» (soldadao pago),descendientedel guerrerotroyano Eneas(Eneida,
passim)recibedesdesuprimeraedadunaeducaciónde durezaen la queha de
aprenderlos ejerciciosdel «cursus»(carrera)el «saltus»(salto),el»equus»(el
caballo) con el manejo de instrumentosguerreroscomo la «lancea» (lanza),
la»spatta»(espada),la «sagitta»(saeta)o el «scutus»(escudo),en la «palestra»
o en la «la navetrirreme», segúnfuera el modelo o lugar de entrenamiento.
Fueroncélebrespor el mundo las legionesromanasy el premio de sus victo-
rias,previala necesariapruebao presentacióndel testigovencido. El pagoeran
las tierraso feudosque el emperadordistribuíaa los soldadosvencedorespara
queen sumayor edadcultivaranel campo.

La EdadMedia comienzaconla caídadel imperio romanopor fatiga de un
liderazgoprolijo, por unacorrupcióngeneralizadao másciertamenteporque
los cambiosquese veníanoperandoen la política,en la economíao enlas cos-
tumbresde modo que no permitieronprolongarpor mástiempo la permanen-
cia del conceptoy de la vida del imperio. Los pueblosinvasores,los bárbaros
dominaronla tierra, las vidasde los hombresy la perdidaorganizaciónfami-
liar perorespetaronla cultura latina fuertementeligadaa la milicia. Las fami-
lias, movidaspor el ansiadel poder, lucharonentresí con dominio de la san-
gre y los clanescerrados.En Españael movimiento acentuadode las clases
socialesy la presencia,apartirdel siglo VIII, del pueblomusulmánconnoso-
tros, generóun resurgir, bien que esporádicoy ocasional,de las artes de la
nuevaguerray entretodaslas figuras se alzó la del nobley del caballero.Para
su educaciónescribierony dieron normasSan Isidoro, el rey Alfonso III «El
Sabio»o RamónLlulí. Un autormodernollega a constatar,despuésde leer a
Platón o al rey «Sabio»:

(.4El caballeropodíaser ignorante,zafioy analfabeto,perono tor-
peen el manejo de las armas o con una constituciónfisica deficiente»,

peroya despuésde la lecturade SanIsidoro,quienexigequele educaciónfisi-
casea capazde configuraruna:

«adecuadafigura varonil de los miembros,un cuerpo endurecidoy
brazos, a la vez que un ánimo esforzado»,

resume,

«paraello habríaqueacostumbraralfuturo caballeroy practicar a lo

largo de los años, subir y bajar montañas,a navegary remar, a
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luchar, correry saltar; a lanzar la jabalina, a montara caballo y a
cazar; actividadmuysemejantea la militar ypracticadaa lo largo de
los siglos,comola mejormanerade mantenerseenforma»(Delgado,
pp. 62-63),

y estimamos,por nuestracuenta,queel aprendizajeconel animalpuedeserel
ensayomejor del encuentrobelicosoconel hombre.Desdeel momentoen que
se definieronlas clasessocialesenlos siglos XII y XIII, hispanosy europeos
enla clerecíau «oratores»en elpueblollano y servidumbreo «laboratores»y

en la noblezae hidalguía«los bellatores»,se entiendequeRamónLlulí afir-
mara:

«que el escuderoaspirantea caballero tendrá noblezade espíritu,
noblezay saludcorporal»

y por suparteel caballeroen suoficio:

«habrádepreocuparsepor la buenapreparacióndel cuerpoy dispo-
sición del alma. 4..), tenercastillo y caballoparaguardar los cami-
nosypara defendera los campesinos4..), desafiara combatir al trai-
dor 4..), tenerbrillante su arnésy velarpor su caballo» (R. Llulí,
p. 345).

En la prácticael hombremedievales peleóny guerreropor la luchaper-
manentepor mantenerlos orígenessocialeso por contraposicióna su modo
habitualde vivir desinstalado,peregrino,siemprearriesgadoy abocadoasitua-
ciones límite. La luchaconstantepor defenderel territorio y la religión frente
alpuebloárabepoblóde atalayasavisadoraslos altosde las montañas,de Cas-
tilla principalmente,levantócadenasdecastillosdefensivosy fortalezasehizo
rasacionesy planificó eremoscon extremadurasestratégicamenteestablecidas
(Gonzalo,pp. 10-1 1).

En la edad Moderna(siglos XVI, XVII y XVIII), en cuantoa la prepara-
ción teóricasobreel arte militar o los deberesdel caballero,encontramoslos
Tratadosde Educaciónde Príncipes,ya quetanto el rey comoel noble, cabe-
za,modeloy resumenpersonalde los valoresde susgobernadosha de poseer,
ademásde una buenapreparaciónfisica, las virtudes moralesen alto grado y
el conocimientode las cosasdel Estado(Bartolomé,289-301).El tema de las
Armas y de las Letrasestásuficientementeinformadoen nuestrosescritores
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de la modernidad.No podemosolvidar queCervantes,Lope, Quevedoo Cal-
derónde la Barcafueron soldadosy hombresde letrasnotabilísimos.El pri-
merode los autorescitadosrecuerdaen su«Curiosodiscursosobrelas Armas
y las Letras(cap. XXXVIII):

«4..) Estapaz es el verdaderofin de la guerra, que lo mismo es
decir armasqueguerra. Presupuesta,pues,estaverdad, queelfin de
la guerra es lapazy queenestohaceventajaal fin de las letras, ven-
gamosahora a los trabajosdel cuerpodel letradoy a losdel profesor
de las armasy véasecuálessonmayores»(Cervantes,pp. 286-287).

Nuestroescritorse detieneen haceruna comparaciónentre la vida del
joven estudiante(letras) y el joven soldado (armas),con muchaexperiencia
sobreambassituaciones,Cervantesseñalaquelasdos profesionessonexigen-
tes y duras.FinalmenteBaltasardeCastiglionerefiereen suobra11 Corteglia-
no y señalalas virtudesdel «perfectocortesano»aquiensólo pide que sea,en
cuantoa lasletras«másque medianamenteerudito»peroexigede él, encuan-
to soldadoy dispuestoa lucharpor la patria,educaciónfisica, destrezaen el
manejo de las armasy verdaderoardory valorparadefendera su rey o a su
patria(Castiglione,Pp. 22-39). En lapartepráctica,esprudenterecordarcómo
la EdadModerna,admitidala dignidaddel hombreproclamadapor todoslos
ángulos geográficosconocidos,la ambicióny necesidadde la paz, no es fun-
damentalmenteguerrera,si exceptuamosalgunasde las Guerrasde Religióny
la famosa«Guerrade los 30 Años» (1600-1630)o la misma «Revolución
Francesa»(1789)en las quese perfilan nuevoslímites geográficose ideológi-
cosparala Europade entonces.De cualquiermodo,es fácil pensarquetanto
la acciónde las célebresOrdenesMilitares, como la del nobley del caballero,
fueronpreparacionesindividualesy que las academiaso seminariosde nobles
fueronpalestrasde aprendizajede ceremoniasy de artilugios de defensaper-
sonal.

2. La educaciónolímpica o amateuristaadquiereunadimensióndistin-
taa laeducaciónmilitar obligatoriay necesariaparael ejerciciode ciertasfun-
clones.En el olimpismo o amateurismoexisteplenalibertad, no hay pago ni
soldada,sí placeren el ejercicio o la competenciay ambiciónpor batir una
marcadeterminada,siguiendoaquello del lema olímpico: «altius, citius, Ion-
gius». Pierre de Coubertin (1863-1937)decía: «Nada en la historia me ha
impresionadotanto comoOlimpia». Allí habíannacido los Juegoso Competi-
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ciones y por ese recuerdoy con ese nombrelos había restauradoCoubertin
paraque la juventudeuropearecobraseel nuevoespíritu de la competicióny
de la maduracióndel almay del cuerpo.(En estosdías,20 de septiembrede
2000, secelebranlos JuegosOlímpicosen Sidney,ContinenteNuevo). Peroya
no sólo seríael premiodel manojode mirto coronandolas sienesdel vencedor
como sucedióa Coreibosprimer vencedorde juegos (776ad C) sino a veces
la búsquedadel amor,comoacontecióa Pélops,que dio nombreal Pelopone-
so), y quehizo sucarreraa pie por la manode unaprincesao elencuentrocon
la gloria cuandoun soldadode Maratóncayó muerto en el ágorade Atenas,
despuésde caminar42, 195 kms. paraanunciarla victoria griegafrente a los
persas(490 A/C). Lo cierto es que el pueblogriego reconocióen el Atleta o
Gimnasta(desnudo)el ideal de la razay consagrócon susmejoresesculturas
el triunfo en la Olimpíadas.De estamanerase consagróel Dorífero de Poli-
cleto (al queadjudicó suconocidocanonde dimensióncorporal), el Discóbo-
lo Lancelloti de Mirón, el Auriga de Delfos o elNiño Jinetede Artemisiony
la pinturade la taurokathapsía(saltopor encimadel toro)de la épocaminoica
o la del Vaso de Vix con el Cuadrigade Chatillon. Ciertamenteque la Natu-
raleza,el Amor, y el Deporteestuvieronpresentesen el tímateurismode la
GreciaAntigua (LópezEire, 11-30)y luegoen el Renacimientocuandovolvió
el espírituclásicoal artey a la vida de losciudadanos.En la Romalatina, que
tambiéncelebrabasuorigen divino en los Niños amamantadospor una loba,
Rómuloy Remo,hijos del amorde unaVestal, hastaentoncesvirgen, y de un

Dios desconocido,solamenteconoció los FiestasSaturnales,la palestra,el
anfiteatroy el coliseoconla luchadesigualde hombrescongladiadoreso con
las fieras.Perotodala grandezade suolimpismo se fue trasladandoa las acti-
vidadesde la vida, hastala enseñanzaprimera se llamó «Ludus litterarius»y
la educaciónfisica se basabaen el «Ludus Saltatorius»(poresa razón fueron
célebres allí las Puellae saltantesGaditanae). La «virtus» romanatenía de
amateurismoy libertad todocuantoabarcabasunuevasociedady la búsqueda
del arte y del honor.

Durantela EdadMedia hispánicay europea,se perdió el sentidode com-
petición pública,perono se perdió la costumbredc las celebracionesde fies-
tas, torneos,palestrasy duelospor venganza,legales.Casi siemprela división
de las clasessocialesforzó entrecadauna dc ellas unafuerzaasociativanota-
ble paradefenderprivilegios o adquirirnuevascuotasde dominio. Losdebates
verbalespor encontrarmásajustadoel amordel clérigo o abadónfrente al sol-
dado o el estudiante,se inventarondeciresy coplas en las que,bajo el pretex-
to de «Fiestasde Locos» (Tropé,433 pags.)en las queel pueblollano teníala
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oportunidadde censurarlas accionesdel poder (enriquecidopor crónicasy
loas interesadas)o bajo el pretextode la «Fiestadel Obispillo» en las que la
jerarquíaclerical quedabael Día de SanNicolás o el Día de los SantosIno-
centesexpuestaal juicio y el debateverbalde los máspequeñosen el reparto
de podery significacióncatedraliciao seminarial(Bartolomé,139-193).

La etapade la modernidad(XVI, XVII y XVIII) individualistay sensual
no se exponeal ridículo público que supondríaunaderrotaen la palestra,ya
que comunitariamentecelebray asistea grandesmanifestacionespúblicas,
eclesiásticaso profanas,de iglesiao de teatro,y si enel siglo XVI predomina
el galanteoy la pugnaamorosa,que ya comenzóen la EdadmediaconDan-
te, Petrarcao Bocaccio,enel siglo barrocodel XVII, principalmenteenEspa-
ña, todo se convierteen un encuentrocon el sueño,la ruina, la ficción y el
espectáculocuandono intervienela ascéticaparaen el mismoteatrode mano
de Tirso de Molina ensuobra«El Mayor Desengaño»decirel consabidoestri-
billo ignaciano:

«¿Quéimportan letras, estudios/dignidades,honras, grados,
libros, cátedras,oficios/sise condenanlossabios?

Parael siglo XVIII quedaríareservadala poesíaamatoria, lejos de cual-
quier tendenciacompetitivay así la reconocemosen la poéticade Meléndez
Valdéso de LeandroFernándezde Moratín.

2. Cuerposdeteriorados

«4..) y vL un caballo blancoy el quemontabasobreél tenía un
arcoy lefue dada una corona,y vencedor»(Apocalypsis,6,1,2).

Los cuatroJinetesdel apocalipsisde coloresblanco,negro,rojo y pálido,
significan,segúnSanJuan,El evangelista(autordel Apocalipsis)y enla inter-
pretaciónúltima de Blasco Ibáñez, «Los Cuatro Jinetesdel Apocalipsis»la
destruccióny la derrotadel hombre.

Los hados,la fatalidad,como en el casode Aquiles, que es asaeteadopor
Paris en el mismo talón que su madreTetis no habíamojado con el líquido
inmortal, ya queasí estabadecretadoo la crudarealidad,lejosya de cualquier
simbolismopoético,deterioran,desmejorannuestrocuerpo.Podríamosseñalar
como los enemigosmás enojosose involuntarios,que no los únicos, a la
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pobreza,a la marginación,la enfermedady la muertequecomolos «Cua-
tro JinetesApocalipticos»sobrepasanla vida normal del hombrey deterioran
notablementeel cuerpohumano.Vamos a analizarlos efectosde estosjinetes
y caballosdevastadores.Dentrode las circunstanciasde tiempoy espacioy de
la calidady cantidad.

1. La pobreza,como carenciade lo necesarioparavivir con dignidady
de modo suficiente,tiene un sentidoy alcancedistinto en cadamomentohis-
tórico y en relaciónconel motivo religiosoo profano parabuscarlao sopor-
tarla. Si en el siglo XIII de la EdadMedia, «il Poverello de Asís» propulsaba
una pobrezade voluntario desprendimientocristiano, como sublimaciónde
unacarenciaimpuesta,en la queel hombremedieval,desinstaladoy siempre
expectante,se sentíainmerso,en el Renacimientolaconsideracióndela pobre-
za, desdeLuis Vives «De SubventionePauperum»tiene caráctersocial, en
consonanciacon la aceptadadoctrina de la dignidaddel hombre,sin quefal-
tara, entre nosotros,una largo discursopolémicoparadeslindarsu concepto
modernoentre la corrientecerradaa la mendicidadpública dcl benedictino
Robleso el jesuitaMarianao entreel movimientomásabiertoa la cuestación
o pordioserismoindiscriminado(Bartolomé,Pp. 33-50). La investigadoraCar-
menLópezAlonsohaceunadistinciónnecesaria,parala EdadMedia hispana,
entrepobrezavoluntariae involuntaria.

En todoslos tratadossobreel tema se describentipos de personas,grados
de pobrezay característicaspersonalesy socialesde estapobreza,mientras
que, por nuestraparte, señalamosque las causasde la pobreza,en general,
voluntariapuedenserbiológico-psicológicasy o socialeso tambiénaceptadas
por principios de formacióncristiana, imitando así unapobrezaevangélica.

En último término,¿lospobresson necesariosen lavida social?(Geremek,
23-27). En la Patrísticay segúnla mismaprecisiónevangélica,se dice: «A los
pobres los tendreissiemprecon vosotros»(Math. 26, 7-14).

SegúnMaza Zorrilla (Valladolid, 11-26) los pobreshansido siemprecon-
tados,(tambiény todavíaen el Catastrodel Marquésde la Ensenada,del siglo
XVIII) comopordioseroso pediglieños,de solemnidad,vagabundos,malean-
tes,marginadosy vergonzantes,mientrasqueel grado y la calidado cantidad
de supobrezadependeríade suscondicionespersonalesy sociológicas.

Ademásdel discursohistóricoen torno a la pobreza,ya aludido,en la par-
te prácticase ha estudiadola respuestasocial a este fenómenos,que por una
parte,nos instruyesobrela geografladel pauperismoy por otra, la capacidad
de atenciónsocial a este hecho humanopunzantey grave en la vida de los
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seresque viven en estemundo. Vemos que el fenómenode la pobrezay del
pauperismo,entodassusmodalidades,es generaly no especificodeunau otra
nación, si biense hacemásvisible, de modocasi contradictorio,en lasnacio-
nesmásprósperasy conmejorclima (CarasaSoto,2 1-29). La respuestaes de
la sociedado de la iglesia, comofuerzasprimarias,segúnel principio orienta-
dor y comoresultadodesencadenantede malascosechas,por crisis laboraleso
por catástrofesimprevistas,ha sido, corriendolos tiemposcadavez másposi-
tiva, ajuzgarpor los centrosbenéficosy de atenciónal pobre (Santolaria,PP.
29, 43, 105, 173. o Ruiz Rodrigo-PalacioLis, pp. 19-75 o Tarifa Fernández,
pp. 21, 31, 75, o Barreiro-Rey,6-460Riu, pp. 287-311).

El cuerpodel pobre,siempreenfermoo desnutrido,encontraráun modo de
rehabilitacióny recomposición,segúnlas atencionesdealimentoy vestidoque
recibiríaen los centrosde acogida.La situaciónde pobreza,quepodíaafectar
a la persona,ya desdelosprimerosañosde suvida, procedía,casi siempre,de
unamalaherenciay de la falta de mediosque habitualmentese trasmitíade
padresa hijos y sobrecuya interpretacióny posible solución cuanto a los
aspectosteológicos,administrativosy humanosno se pusieroncasi nuncade
acuerdolos arbitristasy calculadoresde los siglosXVII y XVIII hastaqueuna
política másprácticay real acabócon estaselucubracionesy se encontraron
solucioneslegalesmás ajustadas,de acuerdocon cadasituación distinta y
variante(Bartolomé,Pp. 33. 50).

La marginación del hombre y de la mujer fue siemprepreocupaciónpri-
merade los gobernantesy de las personasconstituidasenpoder y autoridad.
La personase ha sentidomarginadao separadadel resto de la sociedadunas
vecespor su ideologíay modo de pensarreligioso (recuérdeseel casode los
judíos,moriscoso herejesentrenosotros),otrasvecesel serhumanose sentía
marginadopor las característicasoscurasde sunacimiento,por el color de su
piel y en ocasionespor el modelo de profesiónno sólo de caraa la sociedad
por la condiciónde servidumbreo esclavitudsino por la constituciónfisica, en
el casode la mujer, a veces,con unacargade razonamientosde carácterreli-
gioso o antisocialconcomitantes.Estafatalidady modo prácticode segrega-
ción hanvenidoinfluyendo en el modo de serfisiológico y hastaen la confi-
guracióndel propio organismodel marginadocon unos rasgos distintivos
claramenteperceptiblesen el tiempo,al menos,marcadoparanuestrotrabajo.
Aunque Bernard Vincent se refiera en su libro Minorías y marginados,de
modo preferente,a los moriscoshispanosen el siglo XVI, es fácil creercon
Nilda Guglielmi (Marginalidaden la EdadMedia,Pp. 329-383y 429-531)que
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ya en la Edad Media herejesy judíos eran objeto de marginaciónentre la
sociedadde modo quehubieronde vivir junto a castillos o en arrabalese eji-
dos de la ciudadparapodersobrevivira aquellaespeciede malquerenciay dis-
criminación de trato social, que padecían.Otra clasede marginación,clara-
menteperceptibleen los añosprimerosde la vida, es el del modeloy mododel
nacimiento,al menosen unanación,comola hispanaenla quela cunalimpia
y el honorfueron siempreen pobresy ricos, timbrede orgullo y satisfacción
personalde cadaapellido o descendenciaracial. La cuestióndel niño expósi-
to, conunaespecialrespuestasocialpositiva y generalizada,al serconsidera-
da estasituacióncomofruto de unailicitud religiosao un abusode poderde
linaje, ha encontradohistóricamenteunaaceptaciónpositiva,como mal menor
entrenosotros,ya que cadapuebloo ciudad apoyadospor el «padrede huér-
fanos»ha buscadocomo nodrizas,unasmujeresmercenariaso procuradouna
fundacióncaritativapara dar solución momentáneaa situacionessociales
urgentesy fácilmentenotables.Las lacrascorporalesde unadeficienteprime-
ra nutriciónpero, sobretodo, las moralesy psicológicasde unafalta de calor
maternoy la carenciabásicaen la identidadpersonal,aménde las marcaspoco
humanasde señalarsuprocedenciahanvenidosiendoestudiadasconsuficien-
cia y con fechasfácilmenteequivalentesy trasladables(Negrin,Pp. 51-66). La
geografiade este tipo de marginaciónabarca,nos referimos actualmentea
España,atoda el áreahabitaday havenidosiendola problemáticade la expo-
sición delniño y suorfandadconsecuenteestudiadaconmuchafrecuenciay a
vecescomo lugar socorridodesdeque en Valladolid el historiadory profesor
TeófanesEgido se ocupasede la Cofradíade San Joséy actualmente,y con
cierta amplitud,el tambiénprofesorCarasaSoto. Los ficheros de las diputa-
cionesprovinciales,los respectivosarchivoshistóricosprovincialesy el mismo
Archivo Histórico Nacional (Leg. 550, 570, 2169, 1569 y 742 et alibi) son
fuentesde informaciónpermanentesobreel tema.Respectodel colorde lapiel
y a pesardc quela Iglesiaha defendidosiemprela igualdaddelos hombresy
la convocatoriageneralizadae indiscriminadade todosa la salvación,existen
ciertosprejuicios y rechazoshistóricos,no siempresuperados.El comienzose
produjo en los algunos de los indígenasde América,por másque la contra-
partida fuerala mezclade sangreoriginadaallí y, hoy evidente,en la antropo-
logía y apellidospresentes.El temadela prostituciónde la mujer (sedice, con
algunasuficienciaperopocaverdad,quees laprofesiónmásantiguadel mun-
do), tambiénha hundido susraícesen la pobrezay repercutidonotablemente
en ti cuidado-deicuapo.Durantesiglos enterospermanecióocultaestapro-
fesión,nuncabienvistaporla iglesiani por el poderde turno, peroya hoy se
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están conociendodetallesde tiempospasadosa través de datoshistóricos
generalizados.Desdela Celestinay la literaturapicaresca,hastalasafirmacio-
nesde Deleito y Piñuelaen La mala vida en la Españade FelipeIV o la y las
másrecientesde Aurora Riviere GómezCaídas, miserables,degeneradas(si
biencon referenciasescasasal tiempo que abordamos)vamosconsiderando,
sin demasiadoasombro,los efectossocialesde la profesión,ya queno tanto
los fisicosquela medicinalos viene minusvalorandoy olvidando.La Inquisi-
ción y algunasinstitucionesde la Iglesiahantratadode orientary corregircon-
ductaspero indudablementeestamosanteuna cuestiónsociológico-antropoló-
gica más que religiosa y, en buena medida, exclusivamenteclínica.
Definitivamente,hemosde pensarque la marginación,en todassus variantes
y dimensiones,es el caballo, aunquenegro,menosdevastadory conmenores
efectosen el cuerpohumano.

La enfermedad,caballo apocalíptico rojo, en sus distintasvariantesde
taras de nacimiento,de provocaciónvoluntaria, o la pestecasual y temporera
o de contagio generalizadosí que deteriora el cuerpo humano y merma sus
posibilidadesvitales y de rendimiento.Generalmentees la herenciapaterna
por incompatibilidadgenéticaen el momentode la concepcióndel nuevoser
o por insalvablecoincidenciacuandoel ser humanoviene a estemundosin
posibilidadde alternanciao cambio. Paraellos han dispuestoen los hospita-
les aquelmodelode salay atencionesquese llama de «incurables»o «cróni-
cos»y en las familias vieneaceptándoseestasituacióncomocuestiónde mala
suerteo comopruebade fe religiosa.Unosnacieronenanosy otros gigantes,
algunos deformesy otros extremadamente«llamativos». En determinados
lugareso sociedadesalcanzaronéxito peroel juicio definitivo se hade ver no
en situacionesrelativassino en aquellasque consideramoscomonormalesy
fijas. Cuando se trata del ejercicio de la penitenciavoluntariapor motivos
muchasvecesreligiososo humanos,algunasvecescomo la privación de la
comidapor adelgazaro no engordarno estarádemásunaorientacióntécnica.
Los ayunos,mortificacionescorporalescomoel usodelas disciplinas,camas
duras,cilicios y otros modelosde castigocorporalpor motivos, puramente
ascéticos,sí que deterioranel cuerpohumanode la misma maneraque las
dietascalculadaso el abusoen el consumode sustanciasenagenanteso eva-
sivasparaolvidar o superarsituacionesextremasno se hande seguirsin con-
siderarla pertenenciaa unacomunidad,a unafamilia y a unasociedad,de la
que el individuo forma partesustancial.Algunos, como aquellosque el psi-
cólogo Vallejo Nájera llama «Locos Egregios»con la intenciónde generali-
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zar hastaotros tantosartistaso místicosque rozanlos aledañosde la divini-
dado «del no sé qué» y otros que, creyéndoseiluminados,dotadosde pode-
res especiales,enajenadosevidentessi no sufren deteriorosnotables sí, al
menosen su conductasy actitudes,han de soportarsituacionesconflictivas.
Algunoshansoportadomutilacionescorporalespor «el Reinode los Cielos»
comoes el caso legendariode la castracióndel escritorpatrísticoOrígeneso
«porel reino de aquíabajo»,por oficio y dinero,comomuchosniñosde coro
en las catedraleso coralesprimeras,algunoscantantesitalianosy los hombres
«tiple» delas comediasde Sakespeare,paracubrir la ausenciade vocesfeme-
ninas. Los hay que soportaron«cárcelesde amor» y «doloresde ausencia»
han sido objeto de tratamientoliterario perolas repercusionesen el organis-
mo, al seguirunamodasocio-literariao comomuestrade amorfingido seri-
an mínimas.La pesteo enfermedadessociopopularesgeneralizadastambién
deterioranel cuerpopero todo estásometidoa la intensidady capacidadde
respuestapreventivade la comunidadafectada.En estoscasosno ha faltado
la caridadreligiosay el heroísmopúblicoperola respuestaoficial geográfica
del poderpúblico nacional,provincial o municipal ha venido siendoaprecia-
ble en torno a ciertas enfermedades,hoy todavíavigentesa pesar de otras
tantasnovedadesactualescomo el tabardillo,escorbuto,el cólera,las virue-
las,bubas,etc. De estamaneraapreciamosuna cadenade hospitaleso luga-
res de tratamientoy curaciónde muchosefectosde estasenfermedadesgene-
ralizadas,muchasvecespor contagio.Parala zonasur de Españay poniendo
la atencióna centrosmayoreso lugaresmásimportantesrecordamosen Sevi-
lla el InventariodefondossobreHospitalesy centrosbenéficossevillanosde
CarmenBarrigay otros,que siguenal tituladoLos hospitalesde Sevillacuya
publicaciónen cabezasobreotros 7 autoresFernandoChueca,a los cualesse
hande añadirEl Hospital de la Concepciónde Baeza.Funcionamientosani-
tario y económico,de JuanAhnonacidy otrosdos más,dondese analizanla
evolución y desarrollode estehospital baezano,los medicamentosy econo-
mía, asi comola clasede ingresados,entrelos que predominaslos apestados
circunstancialesy tratadoscon éxito en el centrohospitalario.En el sur de
Españatodavíaperoya en el siglo XVIII, el libro de García HourcadeBene-
ficenciay Sanidaden el sigloXVIIL El Hospitalde SanJuande Diosde Mur-
cia «dondese analizanlos aspectoseconómicos,los ingresosy defunciones
pero tambiény como cosade excepción,la procedencia(del pueblo bajo y
labradorespor causasde epidemia)y condicióneconómicade los hospitali-
zados. En el árealevantina hemosadvertido la presenciay constanciadel
Hospital de Locosademásdela obralocalizadade AgustínRubioVela conel
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título de Pobreza, enfermedady asistencia hospitalaria en la Valencia del
siglo XIVperoen lazonaextremeñase haestudiadola trayectoriadelHospi-
tal de San Sebastián.Notas para su historia, en Badajozy por Fernando
RubioGarcía. Si en la zonacastellanase ha tratadode unificar la dispersión
plural de suscentrosde asistenciahospitalariaparacasos,(menosfrecuentes
por su estructurageográficay distribución minifundistade localidades),de
epidemiaso pestes,segúnse indica en el libro de ValentinaGómezMampa-
soLa Ut4ficación Hospitalaria en Castilla, en Aragón y Balearespormedio
de Durán Gudiel se hablaya de unatradiciónhospitalaria(tambiénde acogi-
da y hospedajeviático) en El hospital de Somportentre Aragóny Bearn
(siglos XII y XVIII) se ha estudiadodespacioy entodassus variantesel hos-
pital de NuestraSeñoradeGracia deZaragozapor Aurelio Baquerodesdeel
siglo XV y en el siglo XVIII por FernándezDoctor con el título El Hospital
Realy Generalde Nuestraseñorade Gracia deXaragozaen el siglo XVIII,
cuandose estudiala atencióna muchasvariedadesde enfermoso marginados
socialescomo las anormalidadespsicológicas,los niños expósitos,los tiño-
sos,pobres,engeneral,ademásciertamentecomola economía,farmaceútica,
sociologícay estadística.Sin detenernosmásy ciñéndonosparaterminaral
áreade Glicia, no podemosmenosderecordarla importanciaparala curación
de todaclasede enfermosy apestadosdel»HospitalReal de Santiago(1499-
1804), presentadopor Delfin GarcíaGuerra de la Fundación Barrie de la
Mazaen 1983.Los cincocapítulosde estelibro estándedicadosa analizarlos
aspectoshistórico-jurídicos,docentesy curativos, segúnlos distintos ramos.
Puedecerrarestarelaciónel amplio libro de JuanCiudadGómezEl resurgir
deuna obra en el querecuerdala acciónhospitalariade los Hermanosde San
Juande Dios en Portugal,Colombia,Andalucía,AragónCastilla,conespecial
dedicacióna los apestadosy enfermosdificiles.

Por último, el caballomacilentoy descolorido,en relación con la muer-
te, necesitaunaexplicación.El pasotristey cansinodel animal se asemejaría
al del cuerpohumano,lentamenteprogredientee inclinadoa una final fatal y
necesario.La muertecomo el final de la vida y acabamientode todaacción
humanaa veceses violenta (culpableo imprudente)comopago legal a una
transgresióngrave o una guerrajustificadaen sus objetivos pero la muerte
natural,en la queel cuerpohumanopor causade laenfermedado consunción
permanentese degradade modoevidentey definitivo. Abundandoen la idea
de los modoso clasesde muerte,recordaremosque lamuerteviolenta,duran-
te el tiempo que abarcanuestrotrabajopuede sucedero porqueaccidental-
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menteel cuerpohumanodeja la existenciaen la vida o porquela actuación
social movida por principios dictatorialeso democráticos,(de tipo fanático
político-religiosoo simplementecomo una ordenaciónrestitutivade la ley).
Aquí resulta oportunorecordarcualquiertipo de persecucióny muerte por
causasde una ideologíaconcretacreta o la acciónde la justiciaque cercena
una libertad individual mal usada,en perjuicio de la sociedad,penandoal
pacientecon la privación de esa libertad por medio de la retencióno cárcel,
o la mismamuerte(garrotevil y consunciónpor hambre)despuésde un jui-
cio quepuedeconsiderarsecomojusto, no obstantelas muertesde Sócrateso
Séneca,la de Césaro Cicerón, la de Retógeneso Anibal, las de los mártires
y posesos,las de algunospríncipescristianoso grandesde la sociedad,las de
escritoreso artistas,las de santoso bandolerosy criminalespúblicos pueden
serun ejemplode la variedadde actitudesen el cabalgary llegar a destinode
esterocín macilento que estamoscomentando.Los tiempos de la vida del
hombre,siempresometidosal modelo de alojamiento,alimentacióny medi-
cinasviene siendovariabley confrecuencialos 50 añosde promediode la
vida históricadel hombrehoy se prolongahastalos 75 años,segúnlas nue-
vasestadísticasmortuorias.La geografiade la mortandadhumanaestámere-
ciendo atenciónespecialen los archivos y publicacionesde la modernidad,
segúnse puedeconstataren laproduccióndel libro y supresenciaen los esca-
paratesde librería La muerte o mortandaden... Así es oportuno recordar
cómo la novelísticase ha preocupadodel tema de las actuacionesinquisito-
riales(estudiadasya consuficienciahistóricapor Angel Alcalá o Villanueva)
en la obrade RaimundoMonteroLa Pedagogíadel terror católico o el libro
mejordocumentadoy másserio de FranciscoMartí GilabertLa abolición de
la Inquisición en Españadondeno estáausenteel tema,típicamenteespañol,
de los «exámenesde purezade sangre»ya que sólo el «hombrehonrado»o
cuerpolimpio de mezclaso herenciasanguíneade moros,judíoso renegados
la tercerageneraciónveníasiendo,desdelos reyesCatólicos,condiciónindis-
pensableparaocuparcargospúblicos religiososo políticos. Dejandoigual-
mentede ladoel temaqueplanteaMichel Foucaulten su libro Vigilar y cas-
tigar cuandotrata del cuerpode los condenadosen las distintas partesdel
libro sobresuplicio,castigo,disciplinay prisión y centrandola atenciónsobre
eldiscursoy cursode lamortandaden Castillacomoregión importanteenlos
añosque abordamosen nuestrotrabajo recordamoslos dos libros que laJun-
ta de Castilla-León ha editado. El primero de Ariel Guiance, tratando el
momentomedievalLos discursossobre la muerteen la Castilla Medieval y
el segundode Máximo GarcíaFernándezcon el título deLos castellanosy la
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muerte. Religiosidady comportamientoscolectivosen el Antiguo Régimen.
Ambos libros, enestecasomodélicos,nos permitenprescindirde otrasmen-
ciones.En el libro sobrela Edadmediase nos recuerdael distinto comporta-
miento de la iglesia y de la política municipal y social ante el hecho de la
muerte, el entierro costumbrey el poder de la fe en ese último trancedel
hombre.En el segundodelos libros y conreferenciamásconcretaa lossiglos
XVI, XVII y XVIII su autor, nos recordaráentre la teoríay la praxis, como
en el casoanterior,las diversasideologías,actitudesy costumbrede los cas-
tellanosanteel cuerpo-cadáveren los diversosmomentosceremonialescuan-
do la iglesia y la potestadcivil distribuyensus funcionesconequidady alter-
nancia. Con idea de resumiry así lo consideramos.Las obrasde Eliseo
SerranoMartín Muerte, Religiosidady Cultura Popular. SiglosXIII-XVIII y
la de Vicente PérezMoreda La crisis de mortalidad en la España interior
SiglosXVI-XIX, aunqueaparentementedisparesnos proporcionanunavisión
global sobre las costumbres,modosde actuar,sentimientosy representacio-
nes(casollamativo en el primer autormientrasque en el segundoautorcita-
do predominanlas fuentesde archivoy las estadísticascon especialreferen-
cia a Ciudad Rodrigo). En último término lo que se significa en toda la
bibliografia aportadaes la destruccióndefinitiva del cuerpoy su deterioro
último. Parala mentalidadcristianano todo terminaen la sepulturasino que
existeunanuevavida y una resurreccióncon muertesejemplaresy resigna-
das.Parala mentalidadagnósticay no religiosa,el fin de la vida es el fin de
las cosasy del hombreen este mundo.Aquí, comoen el casoanterior, ade-
másde la magiay el sentido de la trascendencia,vaganotros sentimientos
máscentradosen el recuerdo,si el fallecido es unapersonade cuerpojoven
y vitalizado, esta seráuna alusiónpermanentesi es unapersonaya mayoro
anciana,las alusionesseránun recuentodepasadopositivoy un alicientepara
el porvenir de los seresallegados,pero siempreel tranceserádolorosoy el
cuerpo,entregadoa la tierra de procedencia,seráun cuerpodesvitalizado,sin
espíritu,próximo a la destrucción,totalmentedeteriorado.

En muchosde los escaparatesde librería aparecenlibros con el título
Morir en... Se planteael mundo del pensamientoy reflexión en torno a la
muertey el conjuntode ritos, celebracionesy, testamentosen relacióncon el
fenómenohumanode la muerte.Teoríay prácticasobrela muertey el cuerpo
humano.En primer término,leemos en el libro de SoledadGómezNavarro
Materialespara la experienciadel morir en Córdoba...,preguntascomoésta:
«Porqué la muerte?...Las huellasde la muertesdóndeestán?.Luego precisa
datos sobrefuentesde testamentarias,etc... Siguiendoen el sur, observamos
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que en Cadiz, segúnJ. M? de la PascuaSánchezActitudesante la muerteen
el Cadiz...En los capítulosinicialesse planteaun mareohistórico,la muertey
suentorno y un largo discursoreligiosostestamentario.Por suparte,Feman-
do MartínezGil en suobraLa muertevivida..., se refierea Castilla,principal-
mente,conun capítuloV quetitula: «El cuerpodespuésde la muerte»,tocan-
do el tema de los enterramientosy los cementerios.Finalmenteseñalaremos
dos libros de caráctermásgeneralcualesson los de ClaraIsabel LópezBeni-
to La nobleza salmantinaante la vida y la muerte... (1476-1535), o el de E
Javier Lorenzo Pinar En uno y otro, aunquecon el pretexto de referirse a
Zamoray Salamanca,se hablade recursosde «salvación»,«fundaciones»o
«funerales»y tambiénsobreel modo especialde vivir y morir de la nobleza
española.
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