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En el ambito de la historiografia mundial las dos 
ultimas decadas se ha producido un florecimiento de nue
vas tematicas asociadas a las politicas sociales, al estado 
benefactor y a la medicina. Ello no parece extrafio, pues 
en ese periodo han predominado las politicas de privati
zaci6n, una atropellada huida del Estado de sus funciones 
sociales y un deterioro de los niveles de vida. 

El libro Entre la 7narginalidad social y los origenes 
de la salud publica representa una interesante investiga
ci6n realizada por una joven y prometedora historiadora 
que apunta a develar los mecanismos por los cuales se ex
cluyen los sectores sociales y se gestan las estrategias de 
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contenci6n de los posibles peligros sociales. Cabe indicar 
que los trabajos de Ana Paulina Malavassi junto con los 
de Steven Pahner (prologuista del libro) han forjado un 
nuevo call1po teIllatico asociado a la his tori a social de la 
Illedicina, el cual presagia un espacio de trabajo interdis
ciplinario IllUY fecundo. 1 El libro no deja de ser sugerente 
pues al tieIllpo que nos ofrece una nueva visi6n del fin 
del periodo colonial e inicios de la Republica taIllbien nos 
brinda conceptos polelllicos y controversiales que auguran 
un valioso debate. 

EI libro se COlllpone en cinco capitulos. En el priIllero, 
que se denOlllina "Exclusi6n relativa: la sociedad colonial 
costarricense frente al enigIlla de la lepra", la aut ora nos 
insinua una Illutaci6n tanto en las forlllas de caridad COIllO 
en las Illentalidades colectivas. Al parecer la enferIlledad 
aparece en 1664 con la Illuerte de un fraile Illercedario el 
cual pudo desarrollar su vida cotidiana sin Illayor proble
Illa. De esta forllla, para Malavassi en esta priIllera fecha 
"no existe conciencia sobre el peligro de contagio" (p. 6), 
a pesar de las predicas de la Biblia y de los serIllonistas, 
principallllente franciscanos, dedicados a llalllar sobre la 
conversi6n. En ese capitulo Malavassi explora el iIllagina
rio social referente al origen de la enferIlledad, descubrien
do que la Illisllla es iIllputada a los extranjeros. Segun ella, 
este es un IllecanislllO clasico utilizado para "folllentar 0 re
afirIllar los sentiIllientos xenof6bicos en la poblaci6n" (p. 9) 
de este Illodo sieIllpre surge un chivo expiatorio asociado a 
prejuicios ya establecidos. 

Para la aut ora parece existir una asociaci6n entre el 
problellla de la lepra y la preocupaci6n de las autoridades 
eclesiasticas para prestar socorro a los pobres. Aunque 
en el libro no se aclara explicitaIllente, tal relaci6n pudo 
obedecer ados situaciones que se desprenden de su propia 
investigaci6n. Por una parte, parece perfilarse COIllO una 
estrategia de los frailes y clerigos asentados en el pais 
por construir un hospital ante la Audiencia de GuateIlla
lao Por otro lado, pudo ser el inicio de un etiquetaIlliento 
social necesario para cohesionar a la poblaci6n colonial la 
cual se habia dispersado aun Illas en 10 que hoy denollli
nados Valle Central. 
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En cualquiera de los dos casos el resultado venia a 
ser el IllisIllO, un Illayor control y estigIllatizacion social, 
que se asociaban a las ideas de propagacion de las enfer
Illedades por los hUIllores y las IlliasIllas, 0 Illas veroslIllil
Illente a las ideas y los prejuicios populares. La IllisIlla 
autora nos indica que el chisIlle y la denuncia eran los 
Illetodos Illas iIllportantes para detectar a los leprosos (p. 
23). La idea de transicion 0 Illutacion tanto en las forIllas 
de caridad COIllO en las Illentalidades colectivas que iIll
pera en el capitulo se vuelve a visualizar con el caso de 
los "infectos" que huyen de Cartago a Alajuela y que al 
parecer ahi pueden ejercer su vida cotidiana y social en 
forIlla relativaIllente libre, llegando incluso a cOIllerciar. 
Las pruebas aportadas por este capitulo son interesantes 
y habria que establecer si tal transicion existio y con ella 
un call1bio cultural de la sociedad 0 de 10 que antes deno
IllinabaIllos actitudes colectivas 

En el segundo capitulo Hamado "La institucionali
zacion de la exclusion: Lazareto General y pena capital 
1821- 1841", Malavassi Aguilar nos ofrece un valioso 
anal isis sobre las forIllas que adopt a la asistencia social 
y las forIllas de represion. Esto nos revel a COIllO la IllU
tacion socio cultural se traduce en una reforIlla de tipo 
institucional guiada por el Illiedo al contagio. La autora 
denoIllina este IlloviIlliento el inicio de una "higienizacion 
social" (p. 45). Aqui parece darse una doble diIllension del 
probleIlla. Mientras las cOIllunidades apelan al expediente 
de la exclusion social de los "infectos", en la periferia las 
autoridades piensan ya en la creacion de una institucion 
exclusion social. No obstante, para la autora, a principios 
del siglo XIX el estigIlla de la alta contagiosidad de la le
pra, propio de los sectores ilustrados, descendio paulati
naIllente al grueso del corpus social (p. 51). Lo anterior 
perIllitio que la institucionalizacion del probleIlla a traves 
de la creacion del Lazareto fructificara y fuera el inicio de 
10 que Malavassi llaIlla "una rudiIllentaria politica de be
neficiencia, higiene social y salud publica" (p. 53), destina
da a evitar el contagio y rehabilitar la Illano de obra incul
candole la venera cion del trabajo. No obstante, surge un 
choque entre la caridad privada (defendida por la iglesia) 
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y la publica sostenida por las autoridades seculares, en un 
contexto dOIninado por los empiricos, los herbolarias, los 
curanderos y la medicina familiar. 

En el tercer capitulo titulado "Percepciones oficiales 
y sociales en torno ala cuestion de la lepra", la master Ana 
Paulina Malavassi rescata e1 imaginario social en un pe
riodo en que el miedo al contagia parece haber permeado a 
todos los sectores sociales. Es decir, en un mundo donde la 
mirada alleproso se daba bajo el amparo de otra sensibili
dad. De ahi que se incrementaran los incidentes de sospe
cha y estigmatizacion comunal bajo criterios mas seculares 
que religiosos. La autora trata de probar esta situacion a 
traves del estudio de algunos casos interesantes. 

En el cuarto capitulo denominado "Cultura medica: 
curanderos, facultativos y leprosos", la autora aborda e1 
contexto medico de la epoca, en el cual los escasos facul
tativos son contratados por la elite mientras el resto de 
la sociedad recurre a los curanderos (entre los cuales se 
reclutan empiricos muchas veces eclesiasticos) 0 a 10 que 
dicta la sana tradicion consetudianaria. 

Finalmente, en el quinto capitulo llamado "Coti
dianidad marginal. La lugubre y frugal vida al interior 
del Lazareto (1833-1850)" se rescata la dura vida de las 
personas que vivieron en el lazareto, el cual aselneja en 
mucho los famosos Hospitales de Dios del siglo XV y XVII, 
que eran prisiones donde se buscaba mas suprimir al le
pros~ que cur arlo 0 segmentarlo. 

La historiadora Ana Paulina Malavassi en su tra
bajo ofrece varios elementos importantes de rescatar. 
Entre e110s se encuentra una idea central, como es la de 
que los procesos sociales son construcciones en constante 
cambio y con multiples interpretaciones. En este caso, la 
lepra, la mendicidad y la practica medica son manifesta
ciones que dependen de quien, como y en que momento 
se yea. Lo que abre posibilidades analiticas relevantes, 
para detectar los mecanismos que permiten desarrollar 
un imaginario colectivo. 

A la par de ella, Malavassi Aguilar desarrolla un uso 
muy ingenioso de las fuentes dispersas que ella acopio. En 
especial, debe destacarse como Malavassi privilegio dos 
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fuentes hasta ahora poco exploradas tanto por los histo
riadores profesionales como los medicos para estudiar los 
procesos de salud publica, como son los expedientes judi
ciales y medicos, los cuales son acompafiados por otro tipo 
de documentacion. En su conjunto, el acervo documental 
Ie permite a Malavassi Aguilar ampliar los sujetos socia
les, recrear cotidianeidades y representaciones sociales y 
descubrir conductas sociales particulares. Asimismo, la 
documentacion consultada Ie dio a ella puntos de apoyo 
para cuestionar la perspectiva lineal y homogenizadora 
que cunde en la his tori a tradicional de la medicina, y por 
el contrario nos ofrece una vision plural de la sociedad. 

Igualmente destacable es el hecho de que en la in
vestigacion de Ana Paulina Malavassi se rescata como 
historiable a todo grupo humano. De acuerdo a esta pers
pectiva, los leprosos nos permiten reconocer los valores y 
percepciones de la sociedad como un todo. De ahi que el 
libro de Malavassi muestre un interes por concebir una 
historia abierta y en construccion, que se enriquece, rede
fine y renueva segun sea capaz de asumir nuevos sujetos 
sociales y sus realidades cotidianas. 

Otro aspecto digno de rescatar en el libro Entre la 
rnarginalidad social y los origenes de la salud publica es 
el interes por establecer el dialogo con otras disciplinas. 
En el caso que nos ocupa, es notable la propension hacia 
las ciencias medicas y la creacion de un espacio de trabajo 
en torno ala denominada Historia Social de la Medicina. 
Finalmente, en el trabajo existe una propension ala his
toria critica, desconstructora, que disuelve los supuestos 
ocultos y cuestiona las visiones comunes y dominantes. 
En este sentido, Malavassi Aguilar pone al desnudo las 
actuales politicas neoliberales las cuales tienden a excluir 
a una masa creciente de sectores populares. 

En esa actividad deconstructora la autora desarro
lla tres preguntas esenciales, como son: Gla lepra ha cons
tituido invariablemente un estigma? GHan sido siempre 
los leprosos unos parias de la sociedad? GEn que se basan 
las sociedades para marginar a los leprosos? Para respon
der dichas interrogantes la autora pro cur a ver la repre
sentacion universal de los leprosos desde la antiguedad 
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hasta la actualidad, enfatizando que la lepra es una cons
truccion social con diversos significados; adeInas estudia 
las concepciones espafiolas de esa enferInedad y realiza 
un analisis cOInparativo de la evolucion y concepcion de la 
lepra en Costa Rica, Cuba, Ecuador y Peru. 

El libro Entre la lnarginalidad social y los origenes 
de la salud publica, de Ana Paulina Malavassi, abre los 
espacios para un dialogo no solo con los historiadores de 
la medicina sino tambien con la Historia Social, la deno
minada Historia del Estado Benefactor y la Historia de la 
marginalidad. A pesar de la riqueza del libro en el mismo 
se encuentran algunas omisiones. 

El libro no contextualiza la lepra en el istmo cen
troamericano, 0 en espacios cercanos a la Costa Rica co
lonial. Salvo escuetas referencias, se desconoce como se 
desarrollo el fenomeno de la lepra en el istIno. De esta 
forma, la incidencia y experiencia que pudo generar el le
prosario guatemalteco de 1638 0 el de Panama en 1800, 
tanto en el resto de Centroamerica como en Costa Rica, 
es aun totalmente desconocida. Esto es particularmente 
interesante para el caso de Guatemala pues a pesar de ser 
influido tanto por las leyes sanitarias de Felipe II COInO 
por la creacion de los mosoconios de Mexico y Tlaxpana,2 

al parecer no logro mayor suceso en el resto de la Capita
nia General, aun cuando esta era la capital administra
tiva y centro cultural de la mayor parte del istmo. Otro 
tanto parece haber ocurrido con la fundacion en 1932 del 
Dermatologico en Nicaragua.:' 

El trabajo de Ana Paulina Malavassi posee un 
elemento importante como es la denuncia a las politicas 
neoliberales, 10 cual de por si es plausible. Desconocemos 
si la autora avala un proyecto social alternativo, pero si 
debe reconsiderar la polemica en torno a las enfermeda
des populares y las enfermedades de la elite. El caso de la 
tuberculosis evidencia 10 riesgoso de correlacionar pobre
za y explotacion con las enferInedades.~ Finalmente, los 
mecanismos que utilizan las diferentes sociedades para 
estigmatizar a ciertos grupos aguardan un analisis Inas 
profundo y complejo que como veremos esta en el meollo 
de la historia social de 10 cultural. 
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En surna, la lectura detenida del libro Entre la 
lnarginalidad social y los origenes de la salud publica 
es obligada para todos los interesados en la historia y la 
investigaci6n social, dicha lectura perrnitira no s610 arn
pliar nuestros conocirnientos de la Costa Rica colonial y 
pre republicana, sino plantearnos nuevas rutas de inves
tigaci6n deseosas de conocer la hurnanidad de los procesos 
socio econ6rnicos y culturales. 
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