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Pre fa cio

Las nue ve dé ci mas par tes de la hu ma ni dad

La ex pe rien cia que [las na cio nes] tie nen de la pros pe ri dad es ex tra or di na- 

ria men te es ca sa. Ca si to das, a lo lar go de la his to ria, han si do muy po bres.

JOHN KEN NE TH GAL BRAI TH, La so cie dad opu len ta, 19581

En una Mi se ria de es ta Ín do le, acep tan do que exis ten al gu nos Con sue los,

si bien son muy po cos, nue ve dé ci mas Par tes de to do el Gé ne ro Hu ma no vi- 

ven con gran des pe na li da des.

EDMUND BURKE, Vin di ca ción de la so cie dad na tu ral, 17562

La idea de que la hu ma ni dad pue de con tro lar sus cir cuns tan cias ma- 

te ria les y ven cer así la pe nu ria eco nó mi ca es tan nue va que Ja ne

Aus ten nun ca lle gó a plan teár se la.

Pen se mos en la opu len ta so cie dad geor gia na que co no ció la au- 

to ra de Or gu llo y pre jui cio. Co mo ciu da da na de un país cu ya ri que- 

za «sus ci ta ba el asom bro, la ad mi ra ción y tal vez la en vi dia del mun- 

do», su vi da coin ci dió con aquel mo men to de triun fo so bre la su- 

pers ti ción, la ig no ran cia y la ti ra nía que co no ce mos co mo la Ilus tra- 

ción eu ro pea.3 Ja ne Aus ten ha bía na ci do en el «es ca lón in ter me- 

dio» de la so cie dad in gle sa, cuan do «in ter me dio» sig ni fi ca ba lo con- 

tra rio de nor mal o ha bi tual. Com pa ra das con el se ñor Ben ne tt de

Or gu llo y pre jui cio o in clu so con la des ven tu ra da se ño ra Das hwood

de Jui cio y sen ti mien to,4 las Aus ten eran más bien po bre to nas. Aun

así, su ren ta anual de 210 li bras es ter li nas su pe ra ba la del 95 por

cien to de las fa mi lias in gle sas de la épo ca.5 A pe sar de las «vul ga res

eco no mías» que Ja ne se veía obli ga da a prac ti car pa ra evi tar «la in- 

co mo di dad, la mi se ria y la rui na»,6 los miem bros de su fa mi lia te- 
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nían pro pie da des, dis po nían de tiem po li bre, po dían ele gir una pro- 

fe sión, es tu dia ban y te nían li bros, pa pel y pe rió di cos a su al can ce.

Ni Ja ne ni su her ma na Ca ssan dra se vie ron obli ga das a tra ba jar co- 

mo ins ti tu tri ces (el te mi ble des tino que aguar da a Ja ne, la ri val de

Em ma) o a ca sar se con un hom bre al que no qui sie ran.

En pa la bras de una bió gra fa, el abis mo que se pa ra ba a las her ma- 

nas Aus ten de lo que se co no cía co mo «cla ses ín fi mas» de la so cie- 

dad era «ab so lu to e in con tes ta ble».7 El fi ló so fo Ed mund Bu rke cla- 

mó contra la du ra si tua ción de los mi ne ros, que «ape nas ven la Luz

del Sol; per ma ne cen en te rra dos en las En tra ñas de la Tie rra, don de

de sem pe ñan una La bor se ve ra y ago ta do ra, sin la me nor Perspec ti- 

va de li be rar se de ella; sub sis ten con un Ran cho bas to y de la peor

ca li dad; su Salud se ve mi se ra ble men te per ju di ca da, y sus Vi das ter- 

mi nan an tes de tiem po».8 Sin em bar go, si pen sa mos en sus con di- 

cio nes de vi da, has ta esos «po bres dia blos» se en contra ban en tre

los miem bros re la ti va men te afor tu na dos de la so cie dad.

El in glés tí pi co era jor na le ro ag rí co la.9 Se gún el his to ria dor de la

eco no mía Gre go ry Cla rk, sus con di cio nes de vi da no eran mu cho

me jo res que las de un es cla vo ro ma no. Vi vía en una ca sa con una

úni ca es tan cia, os cu ra y lle na de hu mo, que com par tía día y no che

con su mu jer, los ni ños y los ani ma les; la úni ca fuen te de ca lor era

un su cio fue go de le ña; po seía una so la mu da de ro pa; so lo po día

des pla zar se a don de pu die ra lle gar a pie; sus úni cas dis trac cio nes

eran el sexo y la ca za fur ti va; no re ci bía aten ción mé di ca, y muy pro- 

ba ble men te era anal fa be to. Sus hi jos se ocu pa ban de vi gi lar las va- 

cas o de es pan tar los cuer vos has ta que te nían edad su fi cien te pa ra

«en trar a ser vir».

En las bue nas épo cas, el in glés me dio se ali men ta ba bá si ca men te

de tri go y ce ba da en for ma de pan o de ga chas. Has ta las pa ta tas

eran un lu jo fue ra de su al can ce. («Es tán muy bien pa ra us te des, los

se ño res te rra te nien tes, pe ro su cul ti vo de be ser te rri ble men te cos to- 

so», le di jo la mu jer de un arren da ta rio a la ma dre de Ja ne Aus- 

ten.)10 Se gún las es ti ma cio nes de Cla rk, el tra ba ja dor ag rí co la bri tá- 

ni co con su mía una me dia de mil qui nien tas ca lo rías dia rias, un ter cio
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me nos de lo que se con su me en las ac tua les tri bus de ca za do res-re- 

co lec to res de Nue va Gui nea o del Ama zo nas.11 Apar te de es ta es- 

ca sez cró ni ca de ali men to, las ex tre mas fluc tua cio nes en el pre cio

del pan po dían lle var lo a mo rir de ina ni ción. Las ta sas de mor ta li dad

del si glo XVI II acu sa ban cla ra men te las ma las co se chas y la in fla ción

de las épo cas de gue rra.12 Pe se a to do, el in glés tí pi co vi vía me jor

que su ho mó lo go fran cés o ale mán, has ta el pun to de que Bu rke

po día ase gu rar a sus lec to res in gle ses que «con to dos sus ho rro res y

ba je zas, la es cla vi tud que te ne mos en nues tra tie rra no es na da

com pa ra da con lo que el res to del mun do co no ce en es te Ám bi- 

to».13

Se im po nía la re sig na ción. El co mer cio y la re vo lu ción in dus trial

ha bían acre cen ta do la pros pe ri dad de Gran Bre ta ña, tal co mo ha bía

pre di cho en 1776, en La ri que za de las na cio nes, el fi ló so fo es co cés

Adam Smi th. Pe se a to do, ni si quie ra los más pro gre sis tas veían po- 

si ble contra rres tar la con de na di vi na que pe sa ba so bre la gran ma sa

de la hu ma ni dad, obli ga da a vi vir en la po bre za y a ob te ner el ali- 

men to «con fa ti ga […] to dos los días de tu vi da». La di vi ni dad o la

na tu ra le za mar ca ban la po si ción so cial de ca da per so na. Cuan do

mo ría una cria da o un cria do leal, se le ala ba ba por «ha ber cum pli- 

do los de be res de la po si ción que Él ha te ni do a bien ad ju di car le en

es te mun do».14 En la épo ca geor gia na, el re for mis ta Pa tri ck Col- 

quhoun se sin tió obli ga do a pre ci sar, en el pró lo go de su ra di cal

pro cla ma en fa vor de una edu ca ción pú bli ca, que no que ría de cir

que los hi jos de los po bres de bie ran «ser edu ca dos de un mo do

que ele ve su in te lec to por en ci ma del pues to que es tán des ti na dos

a ocu par en la so cie dad», no fue ra a ser que «aque llos que es tán

des ti na dos a de sem pe ñar ocu pa cio nes la bo rio sas y a co no cer una

si tua ción in fe rior en la vi da» em pe za ran a re be lar se.15

En el mun do de Ja ne Aus ten, to do el mun do sa bía qué lu gar le

co rres pon día y a na die se le ocu rría po ner lo en cues tión.

Tan so lo cin cuen ta años des pués de la muer te de la es cri to ra, aquel
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mun do ha bía ex pe ri men ta do una trans for ma ción ab so lu ta, y no so lo

por el «avan ce ex tra or di na rio en la ri que za, el lu jo y el re fi na mien to

en el gus to»16 o por la ines pe ra da me jo ría en el ni vel de vi da de

aque llos que has ta en ton ces asu mían su si tua ción co mo irre me dia- 

ble. En las pos tri me rías de la épo ca vic to ria na, el es ta dís ti co Ro bert

Gi ffen re cor da ba a sus lec to res que en tiem pos de Ja ne Aus ten el

sa la rio dia rio me dio as cen día a la mi tad que en su épo ca, y que ha- 

cía «cin cuen ta años las ma sas de tra ba ja do res de to do el reino es ta- 

ban pe rió di ca men te su je tos a las ham bru nas».17 Por pri me ra vez,

pa re cía que em pe za ba a mo ver se lo que du ran te si glos ha bía es ta- 

do pa ra li za do. La cues tión no era ya si las con di cio nes de vi da po- 

dían cam biar, sino en qué gra do, a qué rit mo y con qué re sul ta dos

cam bia rían. Em pe za ba a acep tar se que es tos cam bios no eran so lo

pro duc to del azar o de la suer te, sino que po dían de ber se a la in- 

ten cio na li dad, la vo lun tad y el co no ci mien to hu ma nos.

La idea de que el hom bre es hi jo de sus cir cuns tan cias, y de que

esas cir cuns tan cias no son al go pre de ter mi na do, in mu ta ble o in mu- 

ne a la in ter ven ción hu ma na, cons ti tu ye uno de los des cu bri mien tos

más ra di ca les de to dos los tiem pos. Por una par te, po nía en cues- 

tión la creen cia de que la hu ma ni dad es ta ba su je ta a los dic ta dos de

Dios y de la na tu ra le za; ade más, im pli ca ba que el hom bre, si dis po- 

nía de nue vas he rra mien tas, po día ha cer se car go de su pro pio des- 

tino y, por úl ti mo, ya no in du cía a la re sig na ción y al pe si mis mo sino

a la ac ti vi dad y la ale g ría. An tes de 1870, la teo ría eco nó mi ca se

ocu pa ba bá si ca men te de lo que no se po día ha cer; a par tir de

1870, se cen tró bá si ca men te en lo que sí se po día ha cer.

«El de seo de po ner a la hu ma ni dad a las rien das de su des tino es

la prin ci pal mo ti va ción de la ma yo ría de los tra ta dos de eco no mía»,

es cri bió Al fred Marsha ll, pa dre de la eco no mía teó ri ca mo der na. Las

po si bi li da des eco nó mi cas, más que las es pi ri tua les, po lí ti cas o mi li- 

ta res, con quis ta ron la ima gi na ción po pu lar. Mu chos in te lec tua les

vic to ria nos, ob se sio na dos con la eco no mía, as pi ra ban a pu bli car al- 

gu na obra me mo ra ble en es te cam po. Ins pi ra dos por los avan ces

de las cien cias na tu ra les, se pro pu sie ron di se ñar un ins tru men to útil
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pa ra in ves ti gar el «muy com ple jo y po de ro so me ca nis mo so cial»

que, ade más de una pros pe ri dad ma te rial sin pre ce den tes, es ta ba

crean do to do un mun do de nue vas opor tu ni da des. Al fi nal, la nue va

cien cia eco nó mi ca aca ba ría trans for man do la vi da de to dos los ha- 

bi tan tes del pla ne ta.

El li bro que el lec tor tie ne en sus ma nos no es tan to una his to ria del

pen sa mien to eco nó mi co co mo la cró ni ca de una idea sur gi da en la

épo ca do ra da an te rior a la Pri me ra Gue rra Mun dial: una idea que

las dos gran des gue rras, la as cen sión de los go bier nos to ta li ta rios y

la Gran De pre sión de los ca tas tró fi cos años de en tre gue rras pu sie- 

ron en te la de jui cio, pe ro que tras la Se gun da Gue rra Mun dial co- 

no ció un se gun do es plen dor.

Al fred Marsha ll ca li fi có la eco no mía mo der na de «or ga non», pa la- 

bra grie ga que sig ni fi ca he rra mien ta, pa ra in di car que más que un

con jun to de ver da des era un «mo tor de aná li sis» di se ña do pa ra al- 

can zar la ver dad y, co mo la pro pia pa la bra in di ca, un ins tru men to

que nun ca se ría ab so lu ta men te per fec to sino que re que ri ría con ti- 

nuas me jo ras, adap ta cio nes e in no va cio nes. Uno de sus dis cí pu los,

John Ma y nard Ke y nes, con si de ra ba la eco no mía un «apa ra to de la

men te» cu yo co me ti do, co mo cual quier otra cien cia, era ana li zar el

mun do mo derno y apro ve char al má xi mo sus po si bi li da des.

Pa ra pro ta go ni zar es te li bro he ele gi do a per so nas que tu vie ron

un pa pel cru cial a la ho ra de con ver tir la eco no mía en un ins tru men- 

to de co no ci mien to. Se tra ta de hom bres y mu je res con «la ca be za

fría pe ro con ca li dez de co ra zón»,18 que con tri bu ye ron a dar for ma

al «mo tor» de Marsha ll e in tro du je ron in no va cio nes en el «apa ra to

de la men te» ke y ne siano. Per so na jes que, apo yán do se en su ex pe- 

rien cia, su per so na li dad y su ta len to, se en fren ta ron a las cir cuns tan- 

cias de su lu gar y de su épo ca plan tean do nue vas pre gun tas y pro- 

po nien do nue vas res pues tas. He es co gi do fi gu ras que han con for- 

ma do la his to ria de la cien cia eco nó mi ca, des de el Lon dres de la

dé ca da de 1840 has ta la Cal cu ta de prin ci pios del si glo XXI, pa san do
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por di fe ren tes paí ses y mo men tos. En to dos los ca sos he in ten ta do

des cri bir qué veían cuan do con tem pla ban su mun do y en ten der

qué les mo ti va ba, qué les in tri ga ba, qué les ins pi ra ba. To dos es tos

pen sa do res bus ca ron un ins tru men to in te lec tual que per mi tie ra re- 

sol ver lo que Ke y nes de no mi nó «el pro ble ma po lí ti co de la hu ma ni- 

dad: có mo com bi nar tres prin ci pios: la efi cien cia eco nó mi ca, la jus ti- 

cia so cial y la li ber tad in di vi dual».19

Roy Ha rrod, el pri mer bió gra fo de Ke y nes, cuen ta que es ta fi gu ra

pro tei ca veía a los ar tis tas, los es cri to res, los co reó gra fos y los com- 

po si to res co mo «los cus to dios de la ci vi li za ción», mien tras que a los

teó ri cos de la eco no mía, co mo él mis mo, les atri buía un pa pel más

hu mil de pe ro no me nos ne ce sa rio: ser «los cus to dios, no de la ci vi li- 

za ción, sino de la po si bi li dad de ci vi li za ción».20

Gra cias en bue na par te a es tos cus to dios, la idea de que las nue- 

ve dé ci mas par tes de la hu ma ni dad po dían sal var se del des tino an- 

ces tral que les es ta ba re ser va do se asen tó en el Lon dres vic to riano;

y des de allí, es ta idea se ex ten dió co mo las on das en la su per fi cie

de un es tan que has ta trans for mar las so cie da des de to do el mun do.

To da vía hoy si gue ex ten dién do se.
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Ac to pri me ro

ES PE RAN ZA
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Pró lo go

El se ñor Po pu lar fren te a Scrooge

Eran unos años te rri bles.

En ju nio de 1842, cuan do Char les Di ckens re gre só de su triun fan- 

te gi ra por Es ta dos Uni dos, el es pec tro del ham bre aso la ba In gla te- 

rra.1 Tras una su ce sión de ma las co se chas, el pre cio del pan se ha- 

bía du pli ca do. Las ciu da des es ta ban ates ta das de in mi gran tes de

ori gen ru ral en bus ca de tra ba jo, o por lo me nos de ca ri dad. La in- 

dus tria al go do ne ra su fría una fuer te caí da des de ha cía cua tro años y

los obre ros en pa ro no te nían más re me dio que re cu rrir a la asis ten- 

cia pú bli ca o a co me do res so cia les abier tos por par ti cu la res. El crí ti- 

co so cial Tho mas Car l y le, de ten den cia con ser va do ra, ad vir tió som- 

bría men te: «Sien do im po si ble la vi da a las mul ti tu des. […] Es evi- 

den te que la na ción ca mi na ha cia el sui ci dio».2

Di ckens, fir me par ti da rio de la edu ca ción, la li ber tad ci vil y re li gio- 

sa y el de re cho al vo to, asis tió con cons ter na ción al re cru de ci mien to

del odio en tre cla ses.3 En agos to, una pro tes ta en una fac to ría de

al go dón de ge ne ró en en fren ta mien tos vio len tos. A los po cos días el

con flic to ha bía des em bo ca do en una huel ga ge ne ral en de fen sa del

su fra gio uni ver sal mas cu lino, ins ti ga da por los lí de res del mo vi mien- 

to en fa vor de la «Car ta del Pue blo».4 Los car tis tas lle va ron a la ca lle

la prin ci pal rei vin di ca ción de los ra di ca les, que re pre sen ta ban a la

cla se me dia en el Par la men to: un hom bre, un vo to. De in me dia to, el

go bierno del pri mer mi nis tro con ser va dor Ro bert Peel en vió tro pas

de sol da dos contra los gru pos de agi ta do res. Los huel guis tas em pe- 

za ron a re ple gar se en las fá bri cas, pe ro Car l y le, au tor de una his to ria

de la Re vo lu ción fran ce sa que Di ckens re le yó in con ta bles ve ces, ad- 

vir tió som bría men te: «La re vuel ta, el hos co y ven ga ti vo hu mor de la
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re vuel ta contra las cla ses al tas […] es ca da vez más el es píri tu uni- 

ver sal de las cla ses ba jas».5

En los re lum bran tes salo nes lon di nen ses don de da mas y ca ba lle- 

ros se dis pu ta ban su com pa ñía, las sim pa tías re pu bli ca nas de Di- 

ckens des ta ca ban tan to co mo sus es tri den tes cor ba tas. Tras coin ci- 

dir por pri me ra vez con aquel trein ta ñe ro que ha bía cau sa do sen- 

sación en el mun di llo li te ra rio, Car l y le lo des cri bió des de ño sa men te

co mo «un ti po re cio y ba jo, real men te ba jo», y aña dió con ma li cia:

«Vis te más a la D’Or say que ade cua da men te», com pa ran do su for- 

ma de ves tir con la del es can da lo so con de fran cés.6 Al leer es ta

des crip ción, el me jor ami go de Car l y le, el fi ló so fo ra di cal John

Stuart Mi ll, pen só en un re vo lu cio na rio ja co bino con «un ros tro de

sór di da bri bo ne ría en el que irra dia ba el ta len to».7 En las ce nas ele- 

gan tes, el «le van ta mien to» car tis ta sus ci ta ba aca lo ra das dis cu sio nes.

Car l y le apo ya ba al pri mer mi nis tro, que in sis tía en la ne ce si dad de

adop tar me di das con tun den tes pa ra evi tar que los ra di ca les ex plo- 

ta ran la si tua ción y ase gu ra ba que los au ténti cos des fa vo re ci dos ya

re ci bían ayu das. Di ckens, quien en al gu na oca sión ha bía ju ra do que

«por ver a Car l y le, iría en cual quier mo men to a don de no iría por

nin gún otro hom bre vi vo»,8 sos te nía sin em bar go que, tan to por

pru den cia co mo por jus ti cia, el go bierno de bía pro por cio nar ayu das

a los des em plea dos en con di cio nes de tra ba jar y a sus fa mi lias.

En la dé ca da de 1840, co no ci da en In gla te rra co mo «la dé ca da del

ham bre», re na ció un de ba te que ha bía arra sa do en la épo ca de las

gue rras na po leó ni cas, en tre 1799 y 1815. El mo ti vo era la po lé mi ca

«ley de la po bla ción» pro pug na da por el re ve ren do Tho mas Ro bert

Mal thus. Con tem po rá neo de Ja ne Aus ten y pri mer ca te drá ti co de

eco no mía po lí ti ca de In gla te rra, Mal thus era un pas tor an gli cano tí- 

mi do y bo na chón, con un la bio le po rino y un in ci si vo ta len to ma te- 

má ti co. Cuan do era el co ad ju tor de una pa rro quia ru ral ha bía si do

tes ti go de las pe nu rias que cau sa ba el ham bre. Se gún la Bi blia, la

cul pa era de la pe ca mi no si dad in na ta de los po bres, mien tras que
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los fi ló so fos fran ce ses de mo da, co mo el mar qués de Con dor cet,

ami go del pa dre de Mal thus, las acha ca ban al ego ís mo de los ri cos.

Mal thus no en contra ba con vin cen te nin gu na de es tas ex pli ca cio nes,

por lo que se pro pu so bus car otra me jor. Su En sa yo so bre el prin ci- 

pio de la po bla ción, pu bli ca do en 1798 y ree di ta do cin co ve ces más

has ta la muer te de su au tor en 1834, fue una fuen te de ins pi ra ción

pa ra Char les Da rwin y otros pio ne ros de la teo ría de la evo lu ción y

lle vó a Car l y le a ca li fi car la eco no mía de «cien cia lú gu bre».9

Lo que Mal thus tra tó de ex pli car era el he cho de que, en las so- 

cie da des de to das las épo cas, in clui da la su ya, «nue ve dé ci mas par- 

tes de to do el gé ne ro hu ma no» se vie ran con de na das a una ab yec ta

mi se ria y un tra ba jo pe no so.10 El ha bi tan te me dio del pla ne ta vi vía

en la ina ni ción o co rría el ries go de mo rir de ham bre. Po día ha ber

años bue nos y años ma los, re gio nes más ri cas o más po bres, pe ro el

ni vel de vi da nun ca se ale ja ba de ma sia do de la me ra sub sis ten cia.

En su in ten to de res pon der a la pre gun ta eter na, «¿por qué?», el

apa ci ble clé ri go se an ti ci pó a Da rwin y has ta a Freud. Se gún su ar- 

gu men ta ción, la se xua li dad era la cul pa ble de es ta si tua ción. Ya fue- 

ra por ha ber ob ser va do las du ras con di cio nes de vi da de sus pa rro- 

quia nos, o por la in fluen cia de los na tu ra lis tas, que em pe za ban a es- 

tu diar al hom bre co mo a cual quier otro ani mal, o bien por la lle ga da

de su sép ti mo hi jo, Mal thus lle gó a la con clu sión de que el afán de

re pro du cir se era más fuer te que cual quier otro ins tin to o ca pa ci dad

del ser hu ma no, in clui das la ra cio na li dad, la in ven ti va, la crea ti vi dad

y has ta la re li gio si dad.

Par tien do de es ta no ve do sa pre mi sa, Mal thus de du jo que la po- 

bla ción hu ma na tien de siem pre a cre cer más de pri sa que los ali- 

men tos a su al can ce. Su ar gu men to era en ga ño sa men te sen ci llo: su- 

pon ga mos que una po bla ción da da dis po ne de re ser vas de ali men- 

tos su fi cien tes pa ra man te ner se. Es te fe liz equi li brio no pue de du rar

más de lo que du ró la per ma nen cia de Adán y Eva en el Pa raí so,

pues to que la pa sión ani mal im pul sa rá a hom bres y mu je res a ca sar- 

se an tes y a te ner más hi jos. Sin em bar go, a cor to y me dio pla zo, los

ali men tos dis po ni bles se man ten drán en una canti dad si mi lar; co mo
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re sul ta do, las re ser vas de ce rea les y otros pro duc tos bá si cos que an- 

tes bas ta ban pa ra man te ner vi va a to da la po bla ción no tar da rán en

ser in su fi cien tes. Mal thus lle ga ba a la si guien te con clu sión: «Así, los

po bres tie nen que vi vir peor».11

Co mo en cual quier eco no mía don de las em pre sas de ben com pe- 

tir por los clien tes y los tra ba ja do res por los pues tos la bo ra les, la ex- 

pan sión de la po bla ción im pli ca ba que ha bría más ho ga res com pi- 

tien do por los ali men tos exis ten tes y más tra ba ja do res com pi tien do

por los em pleos. La com pe ten cia com por ta ría una re ba ja de los sa- 

la rios, y a la vez im pul sa ría un al za de los pre cios. Por su par te, el ni- 

vel de vi da me dio (la canti dad de ali men tos y otros bienes bá si cos

dis po ni bles pa ra ca da per so na) des cen de ría.

En cier to mo men to, los ce rea les lle ga rían a ser tan ca ros y la ma- 

no de obra tan ba ra ta que la di ná mi ca se in ver ti ría por sí so la. Al

des cen der el ni vel de vi da, hom bres y mu je res vol ve rían a pos po ner

el ma tri mo nio y a re du cir el nú me ro de hi jos. Al dis mi nuir la po bla- 

ción, los pre cios de los ali men tos ba ja rían por que ha bría me nos ho- 

ga res com pi tien do por la co mi da dis po ni ble, y los sa la rios su bi rían

por que ha bría me nos tra ba ja do res com pi tien do por los em pleos. Al

fi nal, cuan do las re ser vas de ali men tos y la po bla ción re gre sa ran al

pun to de equi li brio, las con di cio nes de vi da re cu pe ra rían el ni vel an- 

te rior. Es de cir, es to es lo que su ce de ría si la na tu ra le za no ace le ra se

el pro ce so mo vi li zan do al «gran ejérci to de la des truc ción»12 (la

gue rra, la en fer me dad y el ham bre), co mo su ce dió por ejem plo en

el si glo XIV, cuan do la pes te ne gra aca bó con mi llo nes de vi das y la

pro por ción re la ti va en tre po bla ción y re ser vas de ali men tos se equi- 

li bró.

Lo trá gi co es que es te nue vo equi li brio tam po co pue de du rar más

que el ori gi nal. Tal co mo ob ser vó tris te men te Mal thus: «Cuan do ya

es de nue vo to le ra ble la si tua ción del tra ba ja dor […] se re pi ten los

mis mos mo vi mien tos re tró gra dos y pro gre si vos en lo que res pec ta

al bien es tar de los ha bi tan tes».13 Tra tar de ele var el ni vel de vi da

me dio es imi tar a Sí si fo em pu jan do la pie dra a lo al to de la mon ta- 
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ña. Cuan to más de pri sa se acer ca a la ci ma, an tes des en ca de na la

reac ción que vuel ve a man dar la pie dra pen dien te aba jo.

Se gún Mal thus, cual quier in ten to de elu dir la ley de la po bla ción

es ta ba con de na do al fra ca so. Los obre ros que re cla ma sen sa la rios

su pe rio res a los del mer ca do no en con tra rían tra ba jo. Los em pre sa- 

rios que pa ga ran a sus em plea dos más que sus com pe ti do res per- 

de rían a sus clien tes, ya que los cos tes la bo ra les más al tos les obli- 

ga rían a su bir los pre cios de sus pro duc tos.

Pa ra los vic to ria nos, la im pli ca ción más po lé mi ca de la ley de Mal- 

thus era que la be ne fi cen cia po día in cre men tar el su fri mien to que

su pues ta men te tra ta ba de ali viar, lo cual iría contra el man da mien to

cris tia no «Ama rás al pró ji mo co mo a ti mis mo».14 De he cho, Mal- 

thus se mos tró muy crí ti co con el sis te ma in glés de asis ten cia so cial,

que es ta ble cía po cos re qui si tos pa ra ac ce der a las ayu das, por que

se gún él re com pen sa ba a los ocio sos y no a los la bo rio sos. La ayu da

era pro por cio nal al ta ma ño de la fa mi lia, lo que de he cho in cen ti va- 

ba los ma tri mo nios tem pra nos y el nú me ro ex ce si vo de hi jos. Los

con tri bu yen tes, tan to con ser va do res co mo li be ra les, en con tra ron

tan con vin cen te el ar gu men to de Mal thus que en 1834 el Par la men- 

to apro bó prác ti ca men te sin opo si ción una nue va Ley de Po bres

que li mi ta ba la asis ten cia pú bli ca a quie nes acep ta ran in gre sar en

un hos pi cio pa rro quial.

«Por fa vor, se ñor, quie ro un po co más.» Co mo des cu bre Oli ver

Twist tras pro nun ciar es ta fa mo sa sú pli ca, un hos pi cio era bá si ca- 

men te una cár cel en la que hom bres y mu je res vi vían se pa ra dos por

sexos, de sem pe ña ban tra ba jos pe no sos y es ta ban so me ti dos a una

fé rrea dis ci pli na, to do por po der dor mir a cu bier to y re ci bir «tres co- 

mi das de ga chas la va das al día, con una ce bo lla dos ve ces por se- 

ma na y me dio bo llo los do min gos».15 El ran cho de los hos pi cios era

se gu ra men te me jor que la ma gra die ta des cri ta por Di ckens en su

no ve la, pe ro es in du da ble que es tas ins ti tu cio nes eran una de las

injus ti cias más te rri bles a las que se veía so me ti da la cla se obre ra.16

Co mo mu chos otros li be ra les y re for mis tas de la cla se me dia, Di- 

ckens con si de ra ba mo ral men te re pro ba ble y po lí ti ca men te sui ci da


