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La caridad 



La caridad 

La caridad es un principio religioso.  

La atención a la persona necesitada es 
regla básica del cristianismo: ΨŀƳŀǊłǎ al 
prójimo como a ti ƳƛǎƳƻΩ.  

La caridad no sólo se recomienda en el 
Islam, es una obligación (zakat) de cada 
musulmán estable económicamente. 
Significa un acto de purificación. 

La caridad (tzedaka) es una de las reglas 
básicas en el judaísmo . Se debe dar 
caridad con un semblante alegre y feliz, 
reconfortando y aliviando al pobre de 
sus sufrimientos.  

 



HISTORIA DE LA CARIDAD Y CARIDAD EN LA HISTORIA 

ÅCARIDAD EN LA EDAD MEDIA 

ïEn la Edad Media la atención a las personas 
necesitadas giraba en torno a la caridad.  

ïLa Iglesia es la institución básica.  

ÅCARIDAD EN LA EDAD MODERNA 

ïAunque en el Renacimiento intenta imponerse el 
humanismo y cierto racionalismo, sigue 
predominando la acción caritativa. 

ïLa Iglesia sigue siendo la institución básica. 

 











La caridad en la Edad Media 

En esta etapa histórica, la influencia del ideal 
cristiano de la caridad, en lo que se refiere a la 
protección de las personas necesitadas, se refleja 
en la elaboración de normas, así como en la 
creación de instituciones para socorro de los 
pobres, a través de las cuales se pretende 
encauzar la práctica personal de la caridad.  

Entre las normas destacan: el Fuero Juzgo de 1235, 
el Fuero extenso de Jaca (1187), el Fuero de 
Salamanca, el Fuero Real de 1255 y  el Código de 
las Siete Partidas (1256).  



La caridad en la Edad Media 

En cuanto a las instituciones de caridad, destacan: 
hospitales, hospicios, casas de expósitos, casas de 
misericordia, casas de huérfanos, hogares de 
impedidos y decrépitos, patronatos, fundaciones, 
memorias pías, etcétera.  

Los hospitales constituyen el lugar que no sólo sirve 
de acogimiento a enfermos, sino también acoge a 
pobres, inválidos, dementes, transeúntes, 
peregrinos, gentes sin casa, y todo tipo de 
menesterosos. 

 



La caridad en la Edad Media 

En el Medievo la atención a las personas 
necesitadas giraba en torno al principio de 
caridad, aunque no era el único: ayuda 
familiar, vecinal; monasterios, conventos, 
hospicios, fraternidades y cofradías; gremios; 
órdenes religiosas y militares...  

La Iglesia ejercía entonces una considerable 
influencia en la vida civil, en la filosofía, en la 
cultura, en el derecho y en las instituciones.  





La caridad en la Edad Media 

Paradójicamente, mientras buscaba perpetuar el 
poder y enriquecerse, la Iglesia consideraba la 
pobreza como virtud όΨǾƻǘƻ de ǇƻōǊŜȊŀΩύ y a los 
pobres como medio de ejercer las buenas obras 
όΨǊƻǎǘǊƻ de WŜǎǵǎΩύ. 

La acción asistencial, desligada de la justicia, era, 
por tanto, una práctica moral más que una 
obligación jurídica. 

Era más un acción individual, voluntaria, 
desprendida, de orden, que una intervención 
colectiva, transformadora, igualitariaΧ 



La caridad en la Edad Media 

En un primer momento, la ayuda a los demás se 
desarrollaba a través de la familia y de las 
relaciones de buena vecindad. En la Edad Media 
se practicaron ayudas elementales de carácter 
amistoso y vecinal. Son ayudas individuales, 
basadas en la solidaridad primaria, de ayuda 
recíproca, estimulada por la necesidad. 

Las sociedades medievales cargaron el principal 
peso de las funciones asistenciales y sociales 
sobre la familia y la vecindad. 



La caridad en la Edad Media 

La gente en situación precaria podía recurrir a 
las familiaritas, fórmula de intercambio de 
bienes (cedidos en vida o tras fallecer) y 
eventualmente dependencia personal, por 
protección material y ayuda espiritual, 
prestados por monasterios, conventos, 
cabildos y órdenes. 



La caridad en la Edad Media 

Es la solidaridad vecinal o familiar quien actúa 
cuando un ciudadano tiene problemas. Se 
ayuda en el cultivo, a reconstruir una vivienda 
dañada, a la viuda que no tiene medios de 
subsistencia, o se acoge a esos huérfanos que 
han perdido a sus padres.  

La vecindad fue base para la formación de 
asociaciones barriales, locales, comarcales, 
que fomentaron ayudas de carácter colectivo.  



La caridad en la Edad Media 

También se practicaba otro tipo de ayuda 
individual, la limosna, fundamentada, eso sí, 
en el principio de la caridad, y la ejercían los 
burgueses acaudalados, los nobles, los 
obispos, etcétera. 

 



La caridad en la Edad Media 

Las asociaciones de naturaleza 
religiosa no dejaban de cumplir 
funciones sociales altruistas 
(conventos, monasterios), 
aunque no era su función 
principal (hospicios, albergues).  

 



La caridad en la Edad Media 

Las asociaciones con objeto social desarrollaban 
también actividades religiosas (cofradías de 
oficios).  

Las cofradías de oficio tenían funciones 
religiosas, como honrar al santo patrono, pero 
también desarrollaban socorros mutuos de 
carácter material, acciones caritativas 
exteriores y banquetes sociales. 

 



La caridad en la Edad Media 

En las entidades de naturaleza estrictamente 
económica, como los gremios, se practicaba 
la cooperación para cubrir necesidades 
sociales.  

Los gremios eran corporaciones formadas por 
los maestros, oficiales y aprendices de una 
misma profesión u oficio, regidos por unos 
estatutos u ordenanzas especiales. Los 
gremios establecían mecanismos de 
protección a los afiliados ante situaciones de 
necesidad por medio de cuotas aportadas 
por los miembros. Sólo tenían derecho a 
beneficiarse de estas prestaciones sus 
miembros, que contribuían al 
mantenimiento del gremio. Es la forma que 
se conoce como previsión. 
 



Los gremios medievales 



La caridad de los caballeros 

Los señores feudales también daban cierta 
protección y refugio a los vasallos que 
formaban parte de su feudo, pero por otro 
lado, contribuían a su explotación sistemática.  

Quizás por eso, como forma de aliviar esa 
explotación proporcionaban una leve 
protección social a sus vasallos, graciable, sin 
ningún criterio preestablecido, al total 
capricho del señor y basadas en unas 
relaciones de sumisión.  

 



La caridad en la Edad Media 

Los caballeros medievales 
crearon asociaciones, las 
Órdenes de Caballería,  
que inciden en la ayuda 
social, aunque son de 
carácter militar y religioso 
y basadas en el linaje. 



La caridad en la Edad Media 

La acción caritativa propiamente dicha, dirigida 
no entre iguales sino a personas pobres, 
necesitadas  o desamparadas era ejercida por 
la ciudadanía dando limosna, por los 
ayuntamientos mediante albergues y casas de 
misericordia, o por las organizaciones 
religiosas con sus hospitales eclesiásticos. 

 



La caridad en la Edad Media 

Estas formas caritativas estaban ligadas a 
sentimientos religiosos y piadosos, siendo 
fundamentalmente la Iglesia quien se ocupaba 
de la atención de pobres y marginados, 
ayudada en su labor de nobles movidos por 
sentimientos piadosos y religiosos. La 
atención a la persona necesitada (enfermo, 
pobre, indigente, anciano, inválido, huérfano, 
niño abandonado, etcétera) es caridad 
cristiana. 

 



La caridad en la Edad Media 

Se crean numerosas instituciones de caridad a lo 
largo de la Edad Media, primero al amparo de 
obispados, monasterios y catedrales y más 
adelante bajo el patrocinio de reyes, señores o 
particulares.  

La institución principal es el hospital, lugar que 
no sólo sirve de acogimiento a enfermos sino 
también a pobres, inválidos, dementes, 
transeúntes, peregrinos, gente sin casa y 
menesterosos. 



La caridad en la Edad Media 

La propia dinámica de las necesidades a cubrir, 
la conveniencia de su diferenciación y las 
decisiones de los fundadores originaron la 
diversificación y especialización de los 
establecimientos: hospicios, casas de 
expósitos, casas de misericordia, casas de 
huérfanos, hospitales de impedidos y 
decrépitos, patronatos, fundaciones, 
memorias pías, etcétera... 



Represiones: Leyes de pobreza 

Pero la pobreza y la marginación social, además 
de constituir un ejemplo de caridad cristiana, 
es un creciente problema de orden social e 
incluso religioso.  

Está bien proteger y socorrer a los pobres, a los 
buenos pobres, pero hay también malos 
pobres que precisan medidas punitivas. 



Represiones: Leyes de pobreza 

La pobreza molesta a la colectividad, por tanto, 
intentan impedir la mendicidad al pobre que 
consideran válido para trabajar y que, por 
diversas razones no lo hace, su reincidencia en 
la mendicidad llevaba incluso al sufrimiento 
de penas. Los pobres eran tratados igual que 
si fueran ladrones u otro tipo de delincuentes 
y condenados a castigos similares (destierro, 
expulsión, encierro). 

 



Represiones: quema de brujas 

! ƭŀ ƳǳƧŜǊ ǘŀƳōƛŞƴ ǎŜ ƭŜ ǊŜǇǊƛƳŜΦ ά5ǳǊŀƴǘŜ Ƴƛƭ 
años la Bruja fue el único médico del pueblo. 
Los emperadores, los reyes, los papas, la gran 
nobleza tenían algunos médicos de Salerno, 
musulmanes, judíos, pero la masa del pueblo 
no consultaba más que a la Saga o a la mujer 
ǎŀōƛŀέ όWǳƭŜǎ aƛŎƘŜƭŜǘΣ La bruja. Un estudio de 
las supersticiones en la Edad Media, 1862). 



Represiones: quema de brujas 

ά! la bruja le ocurrió lo mismo 
que a su planta favorita, la 
Belladona, y a otras pociones 
medicinales que empleaba y 
que fueron el antídoto de las 
grandes epidemias medievales. 
Al tiempo que se le teme y 
desprecia sin conocerlas, son a 
quienes se acude para curar o 
aliviar tantos ƳŀƭŜǎέ. 



Represiones: quema de brujas 

ά! las brujas se las encuentra, necesariamente, 
en lugares siniestros, aislados, malditos, entre 
ruinas y escombros ¿Dónde iban a vivir, si no 
en las landas salvajes, las infortunadas, de tal 
forma perseguidas, malditas, proscritas? Se les 
pagó con torturas y con hogueras. Inventaron 
para ellas suplicios y dolores en masa y 
condenas por una palabra. El odio mataba a 
cualquiera, por el mero hecho de ser llamada 
bruja. ¿Eres rica? Bruja. ¿Eres guapa? Bruja. 
¿Curaste sin permiso papal? Eres ōǊǳƧŀέ. 


