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En La política social en el antiguo régimen, Enrique Cruz nos ofrece un sondeo
amplio de las múltiples instituciones encargadas de la provisión de asistencia social,
caridad, y atención médica durante la época colonial en la ciudad provincial de Jujuy,
Tucumán. El objetivo principal de Cruz es demostrar cómo el concepto de «ospitalidad
colonial» determinó la forma de trabajo y la política de estas instituciones. A la vez, el
autor muestra que las instituciones mismas reforzaron conceptos predominantes entre
los residentes de Jujuy sobre cómo era la «ospitalidad», algo que hicieron a través de la
implementación de nociones cristianas de piedad, caridad, beneficencia y preocupación
por los pobres. Cruz propone que estas instituciones en conjunto constituyeron un
sistema, o una red, de agencias y organizaciones típicas del ancien régime para proveer
asistencia social y atención médica a una población diversa de sujetos coloniales.

El libro de Cruz empieza con una discusión general de Jujuy y su «hinterland»
en la época colonial. En la primera sección, Cruz describe no sólo el medio ambiente y
la sociedad de Jujuy, la frontera del Chaco, y la Quebrada de Humahuaca y Puna, sino
que también ofrece una imagen de cómo eran el sistema de gobierno y las autoridades
locales y regionales. En la segunda sección, el autor discute las prácticas sociales y los
problemas comunes en Jujuy. Entre estas prácticas y problemas se incluyen las maneras
en que los residentes de Jujuy imaginaban la vida y la muerte, tanto como sus persistentes
problemas de salud, las condiciones de pobreza de la región y las distinciones legales y
sociales entre los pobres solemnes y los pobres vergonzantes. De este modo, Cruz
explica en detalle el amplio contexto social en el cual se practicaban la asistencia social
y la atención médica, destacando los elementos que hicieron que Jujuy fuera similar o
diferente a los grandes centros urbanos del imperio español.

Cruz luego procede a dilucidar en profundidad las instituciones y prácticas de
atención médica y asistencia social. Después de proveer un análisis del concepto de
«ospitalidad», él destaca los tres niveles de atención médica practicados en la región: la
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práctica médica profesional, los tratamientos practicados por empíricos—individuos sin
licencias formales—y la autoatención. También describe la política gobernando el trato
gratis a los pobres.  De particular interés en esta sección es el desarrollo que hace el
autor de un perfil social de los médicos. Cruz muestra que los médicos en Tucumán
viajaban entre ciudades y pueblos y recorrían distancias muy largas para practicar su
profesión; algunos incluso llegaron hasta Lima. Además, nos da una descripción del
estatus social de los médicos y sus relaciones con otros practicantes y curanderos, lo
cual explica eficazmente la posición de bajo nivel que tenían en la sociedad colonial.

Con esta discusión, Cruz cambia de enfoque e incluye varias secciones que
tratan la estructura y las prácticas de las cofradías urbanas y rurales, las campañas para
dar asistencia hospitalaria y construir un edificio para el hospital en Jujuy, los trámites
legales para hacer una declaración formal de pobreza, y el trabajo de los montepíos y
los montes de piedad. Cruz descubre que el hospital de Jujuy funcionó durante siglos
no como un hospital propio, sino como un tipo de fondo para la asistencia social y la
caridad para los pobres y los enfermos. Esto fue el caso porque las autoridades locales
se negaron a asignar fondos para la construcción de su edificio. De esta manera, las
autoridades locales se rehusaron a cumplir las órdenes de la Corona y modificaron las
instituciones de caridad y asistencia para que estas correspondieran mejor con sus
prioridades, y con lo que entendieron como una falta constante de recursos. Además,
en varios momentos los debates sobre la asignación de fondos produjeron conflictos
entre las autoridades eclesiásticas y las autoridades estatales. Las autoridades eclesiásticas
sostenían vigorosamente que dichos fondos se deberían reasignar a la construcción de
edificios religiosos si es que no se iban a utilizar para construir, equipar, y proveer
personal a un verdadero hospital. Estos conflictos sobre ingresos hospitalarios continuaron
hasta la década de 1790, empeorando los conflictos entre las autoridades eclesiásticas y
los oficiales del estado en maneras que todavía requieren más investigación.

Tal vez la contribución más importante del estudio de Cruz es su manera de
demostrar como las diversas instituciones y formas de asistencia social y médica—las
cuales se han estudiado típicamente con respeto a las grandes ciudades coloniales como
Ciudad de México, Lima, Buenos Aires, y Quito—funcionaban dentro del contexto de
una ciudad mucho más pequeña de provincia. A través de la yuxtaposición de modelos
institucionales y prácticas peninsulares provenientes de Madrid con las instituciones y
prácticas concretas en Jujuy y otros lugares, Cruz nos ayuda a comprender cómo fue
que la política de la asistencia social y la atención médica se realizó de una forma
distinta en este contexto local. En particular, Cruz explica cómo las autoridades
repensaron, debatieron, implementaron y transformaron las instituciones coloniales según
sus propias necesidades, preocupaciones y limitaciones de fondos y recursos. Su obra
así constituye un importante estudio de caso y un contrapunto para un cuerpo de
estudios que suele enfatizar los centros del imperio en vez de documentar las maneras
en que las instituciones, prácticas y decretos se repensaban para crear nuevas formas y
políticas en la periferia.
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Vinculado a esta discusión de la política provincial de la asistencia social y médica,
Cruz nos ofrece un argumento intrigante sobre el impacto de las políticas Borbónicas
en Jujuy. A diferencia de estudios recientes tales como los de Cynthia Milton (2007),
Bianca Premo (2005) y Silvia Arrom (2000), Cruz minimiza el impacto transformacional
de las Reformas Borbónicas en la política de la caridad, la atención médica, y la asistencia
social en las colonias.

 Sugiere que mientras los decretos y las nuevas instituciones de los Borbones
intentaron transformar la manera en que el estado y la sociedad trataría los problemas
de pobreza y necesidad, los planes reformistas de la corona pocas veces produjeron
cambios concretos en la práctica dentro de la sociedad misma. Por el contrario, Cruz
sugiere que los residentes de Jujuy y las autoridades estatales siguieron articulando
nociones de la pobreza, caridad, y asistencia social típicas del período de los Habsburgos.
Una excepción sería el montepío. Sin embargo, los residentes de Jujuy por lo general
mantuvieron un sistema de caridad y beneficencia colonial que Cruz entiende como
totalmente distinto a las formas modernas. En este libro, Cruz cuestiona las suposiciones
comunes sobre los impulsos modernizantes de los Borbones en las colonias, y lo hace
de una forma que es útil y que revela la necesidad de estudios adicionales.

Una tercera contribución significativa en la obra de Cruz es su análisis de los
tipos de pobreza y los niveles de elegibilidad para la asistencia social en Jujuy. Después
de explicar las diferencias entre los pobres solemnes y los pobres vergonzantes, Cruz
revela que la mayor parte de la asistencia social se ofreció a aquellas personas identificadas
como pobres solemnes. Los pobres vergonzantes, en cambio, eran elegibles para muy
pocas formas de asistencia social y muchas veces sobrevivieron utilizando recursos y
estrategias menos formales. Cruz sustenta este argumento a través de un análisis de
cómo los pobres solemnes utilizaron las declaraciones de pobreza para conseguir mayor
acceso a tales instituciones y sus servicios. De esta manera, el autor intenta describir
cómo las clases más humildes de Jujuy navegaron esos sistemas, aunque es aquí donde
convendría tener más evidencia.

Aunque la obra de Cruz a veces sufre de un número insuficiente de fuentes
primarias que le permitan desarrollar sus argumentos más significativos, La política
social en el antiguo régimen  es, en total, un estudio impresionante de las varias
instituciones involucradas en la provisión de atención médica y asistencia social en Jujuy.
Mi única crítica de la obra tiene que ver con la manera en que Cruz utiliza el término
«sistema». Cruz propone que las diferentes instituciones y asociaciones que él examina
constituyeron, en conjunto, un «sistema» colonial para la provisión de asistencia y el
manejo de la pobreza. Sin embargo, él jamás demuestra que estas instituciones
funcionaban de una manera verdaderamente sistemática, entre ellas o en relación al
estado. Aunque Cruz enfatiza que éstas funcionaban como un sistema, a mi me parecía
que se podrían describir más bien como una colección de instituciones mal coordinadas
que duplicaron las funciones de uno y otro. Es decir, nunca representaron un intento
bien integrado para manejar la pobreza o transformar la sociedad. Además, no queda
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claro si los residentes de Jujuy entendían estas instituciones como sistema, o si el autor
está proyectando este marco o esquema en el pasado.

La obra de Cruz debe ser de gran interés para los historiadores de la Argentina
colonial y los Andes, los historiadores de la medicina y aquellos estudiosos de la historia
y política de la asistencia social. El libro ofrece un estudio de caso muy útil de las formas
en que los actores locales negociaron las políticas sociales, tradiciones e instituciones en
una ciudad provincial de un tipo frecuentemente ignorado en las historias coloniales de
la medicina y la asistencia social. Como tal, su importancia será reconocida por muchos
en los años por venir.

Bibliografía

ARROM, Silvia Marina (2000), Containing the Poor: The Mexico City Poorhouse, 1774-
1871 (Durham: Duke

MILTON, Cynthia (2007), The Many Meanings of Poverty: Colonialism, Social Compacts,
and Assistance in Eighteenth-Century Ecuador Stanford.

PREMO, Bianca (2005), Children of the Father King: Youth, Authority, and Legal Minority
in Colonial Lima (Chapel Hill: University of North Carolina.

ESTUDIOS - N° ESPECIAL -ISSN 0328-185X (Mayo 2012) Comentarios


