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RESEÑAS / BOOK REVIEWS

Las instituciones asistenciales como objeto de estudio

En 1915 el Flexner Report (Flexner 1972) provocó 
cambios revolucionarios en la organización, gestión 
y administración de los nuevos hospitales (Chapman 
1924), impulsó el uso de la etnografía como herra-
mienta de evaluación, dio lugar a la sociología de las 
organizaciones y a buena parte de la sociología mé-
dica (Bachmeyer & Hartman 1944; Freidson 1963) y 
convirtió al hospital moderno en objeto de estudio. 
Hasta finales de los cincuenta buena parte de la in-
vestigación – en manos de sociólogos y etnógrafos de 
campo – se centró en diagnósticos de la situación y 
evaluaciones de los cambios que se ponían en prácti-
ca especialmente en su administración y gestión. Una 
parte de esas aportaciones fueron publicadas en re-
vistas de ciencia social aplicada (Herzlich 1970) y pos-
teriormente Starr (1982) y Risse (1999), entre otros, 
han analizado su dimensión histórica.

En un momento de madurez de los estudios et-
nográficos y sociológicos sobre hospitales, Freidson 
(1963) compiló un amplio estado de la cuestión que 
reúne buena parte de los expertos sobre el tema e 
incluyó un primer capítulo a cargo de George Rosen 
(1963), una aproximación a la sociología histórica de 
hospitales de naturaleza programática: 

“Una sociología histórica del hospital requiere 
establecer sus condicionamientos políticos y eco-
nómicos, su estructura social, su sistema de valo-
res, su cultura organizativa, y sus cambios sociales 
en relación con las condiciones de salud y nece-
sidades de la población en distintos momentos 
históricos”(Rosen 1963: 2).

Su agenda, en la que se advierte la influencia de Max 
Weber, tardaría aun un par de décadas en desarrollar-
se plenamente. Los hospitales, en 1963, no estaban 
aun en la agenda de la historiografía general. Incluso 
en Europa se estaba produciendo la transición desde 
el viejo hospital pre-flexneriano al nuevo modelo tras 
la implantación masiva de los seguros sociales públi-
cos. Sin embargo, la publicación en 1961 por Foucault 
de su Folie et déraison (Foucault 1961), -traducida al 
inglés en 1964 -, y al que seguirían numerosas obras 
sobre las instituciones asistenciales y su significado 
(Foucault 2001; 1979; 1990) no cabe duda que situó 
al hospital en el centro de un debate, no tanto histo-
riográfico, sino mucho más presentista sobre su signi-
ficado actual en manos de los profesionales. Aunque 
Foucault – siempre parco en citas -, cita de pasada a 
Rosen en algún lugar, el impacto global de Foucault 
– y los debates que suscitan algunas de sus propuestas 
como el Grand Renfermement producto de un “fran-
corepublicanocentrismo” que comparte con Robert 
Castel(1976) -, no cabe duda que han sido un revulsivo 
global para situar al hospital en un primer plano de la 
escena de la investigación historiográfica. En la medi-
da en que puedo contemplar este panorama con una 
perspectiva de cuatro décadas, si bien es cierto que la 
agenda de Rosen hoy puede considerarse un hecho 
consolidado, dudo que sin el impacto de Foucault ese 
desarrollo hubiese sido posible a este nivel. 

No deja de ser significativo que buena parte de la 
historiografía anglosajona posterior de hospitales – y 
de manicomios que por razones prácticas pongo aquí 
en el mismo cajón - incorporase con relativa rapidez 
el proyecto sociológico y etnográfico subyacente en 
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Rosen, así como los desarrollos de la teoría antro-
pológica. Monografías como la pionera de Rothman 
(1971) sobre la economía política de las instituciones 
asistenciales norteamericanas en la época jacksonia-
na, o la de Rosenberg (1987) y su concepto de hospital 
doméstico, abrían las puertas a una posible etnohis-
toria de los hospitales pre-flexnerianos (Salmón et al. 
1990; Martín et al. 1993), que se iba distanciado en el 
análisis de los significados de las tesis más radicales 
de Foucault (ver también Bueltzingsloewen, 1997). En 
buena medida, la historiografía hospitalaria más crí-
tica ha asumido la condición del hospital como small 
community y en ella se refleja un estilo narrativo mu-
cho mayor con influencias de la etnografía hospitala-
ria, como es el caso de los snapshots sobre las distin-
tas etapas de la evolución de los hospitales propuesta 
por Gunther Risse (1999) y que significa una inflexión 
bastante radical en la tradicional escritura historiográ-
fica, por su voluntad de construir una narrativa menos 
condicionada por la escritura administrativa y la docu-
mentación de escribanía.

HOSPITALES Y ASISTENCIA EN ESPAÑA

Ciudad y Hospital en el Occidente Europeo (1300-
1700) (Huguet-Termes et al. 2014) es con toda seguri-
dad la más importante incursión colectiva y en caste-
llano en el proceso de normalización internacional de 
la historiografía hospitalaria en España, esto es, una 
historiografía cuyos límites con los estudios cultura-
les y las ciencias sociales devienen más porosos. Debe 
contemplarse junto a la reciente compilación realiza-
da por Bonfield et al. (2013) y Ciudad y Hospital com-
plementarias ambas, tanto por la presencia de Teresa 
Huguet Termes como editora común como porque el 
bloque de aportaciones de ambos libros permite la 
visualización de un proyecto que pasa de suma de in-
dividuos a colectivo articulado. Ambos libros superan 
la frontera entre historia general y historia de la me-
dicina, puesto que el colectivo resultante incluye es-
pecialistas de ambos campos así como historiadores 
del arte y del patrimonio, urbanistas y antropólogos.

No quiere esto decir que no haya una historiogra-
fía de hospitales en ese sentido en España, de la cual 
participo y que justifica la invitación realizada para 
esta reseña-ensayo, pero sí que las aportaciones sin-
gulares anteriores eran hechos relativamente aisla-
dos, a menudo publicados en ediciones instituciona-
les de mala difusión y con escasa conciencia por los 
autores de la existencia de una red, de un colectivo 
que estaba apostando por desarrollar un campo de 
estudio coherente. 

Hasta hace más o menos cuarto de siglo, en Espa-
ña, la historiografía de las instituciones asistenciales 
había girado en torno a dos grandes líneas progra-
máticas. La más antigua, de naturaleza conmemo-
rativa y nacionalista, en un Estado en el que apenas 
se iniciaba el despliegue del Seguro Obligatorio de 
Enfermedad falangista, trataba de presentar a Es-
paña como un ámbito en el que la idea de la acción 
social no había tenido límites. Obras como la de Ru-
meu de Armas (1941), Jiménez Salas (1958) y algo 
menos Fuster (1960) entre otras eran inventarios 
que reivindicaban la primacía de la España católica 
en casi todos los ámbitos de la acción social pero 
sin articularlo con debates intelectuales que ponían 
de relieve el fracaso de las propuestas teóricas (Ma-
ravall 1972). Si tras el franquismo autárquico (1939-
1959) esa tendencia se desvaneció rápidamente, 
bastantes de las monografías sobre hospitales pu-
blicadas hasta la fecha obedecían principalmente 
a encargos realizados como consecuencia de con-
memoraciones seculares, muchas veces con crite-
rios puramente positivistas o derivaban de tesis de 
doctorado siguiendo la estela trazada, entre otros 
por Josep Danon Bretos (1967) sobre la Santa Cruz 
de Barcelona y también rígidamente encuadradas 
en una historiografía positivista ajena a la agenda 
propuesta por Rosen. Ambas líneas constituyen la 
base del centenar largo de monografías publicados 
sobre hospitales en España con resultados desigua-
les, a menudo por ser sus autores eruditos locales, 
escasamente conectados con el mundo académico 
y publicaciones locales con escasa distribución y es-
critas en las distintas lenguas del Estado. Se trata en 
su mayoría de monografías descriptivas sin amagos 
de interpretación de los significados más allá de lo 
que el hospital significa como rasgo de la identidad 
patrimonial local. 

La mayor parte de esa producción anterior a 
1985-90 se produjo al margen de las propuestas 
de Rosen, Freidson o Foucault así como de los de-
bates entre la historiografía y las ciencias sociales, 
especialmente la antropología y la sociología, pero 
también de la línea de investigación que ponía en 
relación los estudios hospitalarios con el Derecho 
(Imbert 1947;1966) y con la problemática jurídico 
política relativa a la gestión de la pobreza (Imbert 
& Mollat 1982) en donde se argumentaba el papel 
del derecho canónico y social (Ourliac 1989) en la 
génesis de los hospitales y en las condiciones de 
asistibilidad, como en la monografía de Patlagean 
(1977) sobre la pobreza, hospitalidad y asistencia 
en el mundo bizantino, paralelas a las aportacio-
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nes de Constantelos (1968; 1992), que en el con-
texto de la organización del Digesto ponían de re-
lieve los fundamentos de la economía política de 
los hospitales y de la hospitalidad en la Antigüe-
dad tardía y que nos parecen fundamentales en la 
revisión de los mismos durante la baja Edad Media 
en el Occidente latino. 

LA CIUDAD Y EL HOSPITAL

Ciudad y hospital en el Occidente Europeo se com-
pone de cinco bloques con diecinueve capítulos, 
once de los cuales corresponden a la Corona de Ara-
gón. Si el rango temporal del libro de Bonfield et al. 
(2013) cubre de la Alta Edad Media a 1960, Ciudad y 
Hospital se limita al periodo que va de la Baja Edad 
Media a la Early modernity lo cual explica la ausencia 
del sector de estudios hospitalarios que abarca pe-
riodos posteriores. 

Discrepo, en relación a los estudios hospitala-
rios, de la idea de “trocear” cronológicamente su 
historia. Defiendo desde hace décadas (Comelles 
et al. 1991; 2013) que cualquier genealogía hospi-
talaria no puede construirse sin una lógica de lon-
gue durée. La razón principal es la continuidad de 
los significados de las instituciones a nivel local y el 
modo como la población los incorpora (embody). 
La evolución de ese significado no corresponde a 
los periodos históricos convencionales, sino a las 
transiciones en el proceso de medicalización de 
las mismas y que tienen su cronología propia. La 
institución pública de asistencia tiene un papel 
estructural en la ciudad desde la Alta Edad Me-
dia al s.XXI, puesto que es una pieza clave en la 
reproducción de la propia idea de ciudad (Come-
lles, 2013). Por eso el análisis de su significado no 
puede reducirse a su articulación con las estructu-
ras estatales modernas, puesto que en la mayoría 
de estados actuales las instituciones han seguido 
en manos de las administraciones locales en cuyo 
seno se fundaron. Por eso es fundamental la posi-
bilidad de entender las tensiones seculares entre 
lo local y lo estatal, sin cortapisas temporales pues-
to que determinadas dialécticas históricas no pue-
den trocearse aunque bien muchas investigaciones 
deban necesariamente acotarse en periodos muy 
breves –como por ejemplo en el libro el texto de 
Manuel Sánchez sobre un libro de cuentas del XV. 
Esas aportaciones son fundamentales, sin embar-
go, como piezas de un inmenso puzzle que entre 
todos estamos escribiendo.

Como libro colectivo, las distintas aportaciones 
tienen un carácter relativamente diverso, aunque la 
muy trabajada introducción a cargo de Teresa Hu-
guet, y el capítulo de Jon Arrizabalaga que discuten 
el primero la metodología y las distintas corrientes 
de la historia hospitalaria, mientras el segundo tra-
za el entorno “moral” (de moeurs), intelectual y cul-
tural que da lugar al debate sobre la fundación de 
los hospitales y su relación con el hecho ciudadano, 
establecen unos puntos de anclaje de un contexto 
que en la mayor parte de Europa occidental fue bá-
sicamente local (municipal) y que hasta las leyes de 
Beneficencia del XIX no construyó una dialéctica 
con el Estado moderno. De nuevo, la introducción 
de Reinharz et al. (2013) resulta indispensable para 
complementar las dimensiones teóricas y metodo-
lógicas de ambos libros. El marco ideológico ana-
lizado por Arrizabalaga que puede documentarse 
tanto en la Europa católica como en la no-católica 
– con matices distintos- hasta los debates sobre 
la ciudadanía del constitucionalismo moderno, ya 
en el XIX resulta fundamental para establecer una 
genealogía sobre los discursos orgánicos sobre la 
asistencia y la asistibilidad de los ciudadanos que 
derivará en conceptos como la Beneficencia liberal, 
el estado del Bienestar o incluso la responsabilidad 
corporativa de las empresas. 

Reis Fontanals y Salvatore Marino discuten los 
problema heurísticos de las fuentes de los archivos 
hospitalarios y sus límites a partir de dos casos do-
cumentalmente riquísimos, la Santa Creu de Barce-
lona y la Annunziata de Nápoles con el problema 
sobreañadido de la importancia de riquísimos ar-
chivos municipales de las ciudades en que se ubi-
can. Destacan los problemas de catalogación de las 
fuentes en archivos distintos – notariales, munici-
pales, o religiosos en el caso de Barcelona, que a 
menudo obliga a recorridos complejos y no permite 
una comprensión adecuada de la articulación entre 
las instituciones. 

El bloque, Poder urbano y hospitales es una puer-
ta abierta a la comparación internacional. Rawcliffe 
se ocupa del problema de las leproserías y la ciudad 
con las tensiones que supuso su acercamiento o su 
alejamiento de las mismas en muchos casos en Euro-
pa , Albini muestra las relaciones entre las ciudades 
italianas y sus instituciones algo que ofrece pers-
pectivas interesantes en relación con el dispositivo 
hospitalario coetáneo de la Corona de Aragón, por la 
existencia de referentes a veces comunes pero tam-
bién de diferencias sustanciales y finalmente Hya-
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cinte y Valenzuela discuten los proyectos de reduc-
ciones y de estatización de los hospitales en la Early 
Modernity, una cuestión de considerable importan-
cia si se tiene en cuenta que va a tener traducción 
también en la América virreinal y que nos obliga a 
pensar en un análisis comparativo, a estas alturas 
indispensable entre las fundaciones medievales en 
Europa y las fundaciones en la América virreinal por 
parte de las órdenes mendicantes o del papel de Es-
tado que juega la casa de Misericordia de Lisboa en 
la América lusa.

El tercer bloque se centra en la economía de los 
hospitales en la Corona de Aragón. Son tres capítu-
los sobre financiación hospitalaria. Manuel Sánchez 
y Morelló analiza de la Santa Creu de Barcelona las 
cuentas y la economía censalista respectivamente y 
López Terrada las del General de Valencia. De los tres 
estudios se desprende el enorme peso de la econo-
mía censalista en el Corona de Aragón y su dimensión, 
hasta cierto punto idiosincrásica, como estrategia de 
financiación de las instituciones. Las tres aportacio-
nes avalan, mediante un análisis en el primer caso 
micro histórico de las hipótesis abiertas por el trabajo 
de Rubio Vela (1984) y el papel de los censales en la 
economía financiera del Antiguo régimen en la Coro-
na de Aragón (Comelles 1991), tema objeto de una 
amplia revisión para el periodo bajomedieval (Conejo 
da Pena 2010) y hasta la actualidad en la tesis de doc-
torado sobre el Hospital de Santa Tecla de Tarragona 
por Josep Barcelo (2014). 

El cuarto bloque reúne materiales de Stevens-
Cranshaw, sobre el papel que juegan determinadas 
políticas comunicativas y prácticas sociales para ase-
gurar la compasión – y por lo tanto los flujos finan-
cieros – hacia las instituciones, mientras que Carmen 
Ferragud y Carles Vela Aulesia se ocupan de los pro-
fesiones – practicantes y boticarios – en los hospi-
tales, colectivos a menudo dejados de lado por de-
terminadas aproximaciones muy médico-céntricas 
que no se correspondían con la realidad. De nuevo 
en este caso el texto de Stevens hubiese tenido más 
sentido en el bloque tercero puesto que la movi-
lización de los capitales es un tema crucial para el 
sostenimiento de las instituciones y que va más allá 
incluso del siglo XX, puesto que se sitúa en las bases 
tanto del mecenazgo e incluso de lo que hoy deno-
minamos responsabilidad social corporativa.

Enlaza la aportación de Jane Stevens con la de Mi-
guel Raufat en el quinto bloque – hasta cierto punto el 
más misceláneo -, puesto que la compasión y la cari-
dad las describe este a partir de una estructura comu-

nicativa basada en la ritualización y teatralización en 
la línea de lo que Tropé (1994) hiciera con su estudio 
de los rituales relacionados con los locos en la Valen-
cia tardomedieval. Las aportaciones de Stevens-Cran-
shaw y Raufat ponen de relieve el valor de los estudios 
culturales y de la teoría cultural para reconstruir e in-
ferir significados, especialmente en torno a las forma 
como se movilizaba la captación de recursos y se ubi-
caba al hospital en el imaginario local. 

El resto del bloque lo componen aportaciones re-
lacionadas con las fábricas arquitectónicas y el equi-
pamiento (Rubio Vela y Español), el significado de las 
instituciones y sus edificios en el contexto de la bús-
queda de un ornamento urbano que actué como sig-
no de identidad en el caso de Conejo da Pena y por fin 
como ese patrimonio se inserta hoy en las industrias 
culturales del siglo XXI a partir del caso de la recons-
trucción virtual del hospital de Norwich que hace Bon-
field. Esta parte debe vincularse y se vincula no solo a 
la agenda clásica de la historiografía de la arquitectura 
o del arte sino al debate actual sobre la significación 
de los edificios en el contexto del urbanismo actual de 
las ciudades históricas y a su ubicación en proyectos 
de revalorización urbana, de desarrollos museográfi-
cos o de visibilización.

Ciudad y Hospital va, en su conjunto, mucho más 
allá de su condición de producto erudito y académi-
co centrado en un periodo amplio pero limitado de la 
historia Europea y de la Corona de Aragón. He desta-
cado como trocear cronológicamente es problemático 
en historia hospitalaria, eso significa que este libro es 
fundamental desde la perspectiva de la historiografía 
posterior. Baste señalar que el modelo censalista des-
crito en el XIV sigue vigente parcialmente en algunos 
hospitales actuales en Catalunya (la Santa Creu i Sant 
Pau, por ejemplo), que muchas de las fábricas no han 
desaparecido hoy en el centro de las ciudades y villas, 
que el debate sobre las relaciones entre el poder local 
y el Estado en el contexto de la propiedad y gestión de 
las instituciones hospitalarias es un hecho en toda Eu-
ropa con escasas excepciones. Los casos bajomedie-
vales y de la early modernity no son pues arqueología, 
sino los puntos de partida de genealogías que sin so-
lución de continuidad llegan hasta nuestros días y nos 
permiten comprender procesos y lógicas culturales, 
económicas y políticas subyacentes. 

Josep M. Comelles, M.D.; Ph.D.
Medical Anthropology Research Center

Universitat Rovira I Virgili, Tarragona
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