
99

http://www.portalhiades.com

175 Aniversario del nacimiento

del Dr. Federico Rubio y Galí.

Fundador de la primera 

Escuela de Enfermería en España

HíadesHíades
Revis ta de His tor ia de la Enfermer ía

Alcalá de Guadaíra

Historia de la Cultura Escrita 
Escritura y lectura entre los enfermeros españoles 

(siglos XV-XVIII). Un proyecto de investigación



Híades
Revista de Historia de la Enfermería

EDITA
Qalat Chábir, A. C.
Alcalá de Guadaíra



Híades
Revista de Historia de la Enfermería

2.ª ETAPA

Año IX                  -                Número 9             -            Junio de 2004       

Directores
Manuel Jesús García Martínez
Antonio Claret García Martínez

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN
María Isabel García Martínez 

INFORMACIÓN Y PEDIDOS
Híades. Revista de Historia de la Enfermería

C/ Bailén, 88
41500 - Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Tlfno.: 627 886 199
E-Mail: hiades@arrakis.es

WEB: http://www.portalhiades.com

Híades. Revista de Historia de la Enfermería no comparte necesariamente las opi-
niones expresadas en los diferentes  trabajos, siendo la responsabilidad de los mis-
mos exclusiva de sus autores.

CONSEJO DE REDACCIÓN

Francisco de Llanos Peña
José Siles González
Francisco Herrera Rodríguez
Francisca J. Hernández Martín
Amparo Nogales Espert
Almudena Delgado Marchante

CONSEJO ASESOR

José Sánchez Herrero
Mercedes Borrero Fernández
José Luis Álvarez Gómez
Mercedes Lomas Campos
Elena E. Rodríguez Díaz
Manuel Amezcua Martínez
Francisco Ventosa Esquinaldo
Cecilio Eseverri Chaverri
Carmen Salado Coutiño
Concepción Fernández Mérida
Carmen Chamizo Vega



3

PROGRAMA ICONOGRÁFICO

PORTADA: 
• Sello conmemorativo del 175 aniversario del nacimiento del Dr. D.Federico
Rubio y Galí, fundador de la primera Escuela de Enfermería de España.
• Escena de escritura del siglo XVII que representa la redacción de una carta
en un patio de vecinos (mural pintado en el Hotel Carlos V de Toledo).

PORTADILLAS:
• Durero. Estudios de perspectiva. 8 x 22 cm. Graphische Sammlung Albertina,

Viena.
• Durero: El astrónomo (1500). British Museum, Londres.
• Durero. S. Jerómimo (1492). 190 x 133 mm. Kupferstichkabinett, Öffentliche

Kunstsammlung, Basilea.
• Durero. La revelación de San Juan (1497-98). 398 x 289 mm. Staatliche Kunsthalle,

Karlsruhe.
• Durero. La Última Cena (1510). 39 x 28 cm. Graphische Sammlung Albertina, Viena.
• Durero. Revelación de Santa Birgitte (1500). British Museum, Londres.
• Durero. El baño de los hombres (c. 1497). British Museum, Londres.
• Durero. El Nacimiento de la Virgen María (1503). Staatliche Graphische Sammlung,

Munich.
• Durero: El maestro de escuela (1510). British Museum, Londres.

© Qalat Chábir, A.C.
© Los autores.
ISSN:1134-5160
Dep. Legal: SE-1542-94
Impreso en España - Printed in Spain
Imprime: Tecnographics S. L.
Polígono Industrial Calonge
C/ A. Parcela 12, Nave 2.
41007 - Sevilla.

Híades. Revista de Historia de la Enfermería, es un proyecto de investigación que tiene
como finalidad la conservación de la memoria histórica de la Enfermería Española, a tra-
vés de la recuperación de su patrimonio documental y bibliográfico (localización, estudio
y edición de las fuentes escritas), la difusión de la investigación de la historia de la Enfer-
mería y la creación de un espacio de reflexión que permita el conocimiento de las aporta-
ciones que los profesionales de la Enfermería han realizado a lo largo de los siglos para
la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos.



4

Híades. Revista de Historia de la Enfermería, núm. 9. Junio - 2004

ÍNDICE

• Editorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

METODOLOGÍA, EPISTEMOLOGÍA E INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA ENFERMERÍA

• ¿Es esto, mist Florence? Anotaciones al margen en “Notas sobre enfermería”,  
José Manuel de los Santos Alfonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

HISTORIA DE LA ENFERMERÍA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Del CD-ROM a Internet. Los nuevos soportes para la investigación histórica,
Antonio Claret García Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS PARA LA HISTORIA DE LA ENFERMERÍA

• Ficha n.º 15. “Preceptos higiénicos que debe observar la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio. Manual de la comadre y del estudiante en 
Medicina” (1900), Manuel Jesús García Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

• Ficha n.º 16. “Manual de partos ó maniobra de los partos preternaturales, 
reducida a su mayor sencillez, precedida del mecanismo del parto natural” 
(1829),  José Eugenio Guerra González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

• Ficha n.º 17. “Instrucción del Practicante ó Resúmen de conocimientos útiles 
para la buena asistencia inmediata de los enfermos; y compendio de las 
operaciones de cirugía menor, arte del dentista y del callista” (1870), 
Manuel Jesús García Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

• Ficha n.º 18. “Curso Teórico de la Dama Enfermera” (1920), 
Antonio Galindo Casero et alii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

• Ficha n.º 19. “Carrera de Practicante” (1916), Raúl Expósito González . . . . . . 97

ANTROPOLOGÍA HISTÓRICA DE LOS CUIDADOS E HISTORIA DE LA ENFERMERÍA

• Vida y muerte en los hospitales castellanos (siglos XVI-XVII): la ayuda a bien 
morir, una función de los enfermeros Obregones,  Manuel J. García Martínez . . 109  

• Fuentes documentales y etnográficas para la historia de los hospitales,
Juan Salvador López Galán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

• Desarrollo histórico del turismo de salud, Manuel López Morales. . . . . . . . . . . . 189

INFORME

“ENFERMERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERSPECTIVA HISTÓRICA”
• El aceite y otros productos del olivo en la Grecia y Roma antiguas (parte I). 

Usos en los cuidados y la higiene del cuerpo, Francisco Javier Barbancho 
Cisneros et alii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

• El aceite y otros productos del olivo en la Grecia y Roma antiguas (parte II).
Usos alimenticios, Francisco Javier Barbancho Cisneros et alii . . . . . . . . . . . . . . 233



5

• El aceite y otros productos del olivo en la Grecia y Roma antiguas (parte III). 
Usos dietéticos y terapéuticos, Francisco Javier Barbancho Cisneros et alii . . . . . 251

• Historia de la alimentación. Algunas consideraciones desde la Historia 
de la Enfermería, María Luz Fernández Fernández y José Luis Callejo Arenal . . 263

• Un paseo histórico por la lactancia materna, Rosario Gil Sacaluga . . . . . . . . . . . 293

MISCELÁNEA DE ESTUDIOS

• Los baños árabes y la salud pública en el Islam, Daniel Lerma García y 
Marcelina Arrazola Saniger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

• Cuidados hospitalarios en la ciudad de Burgos (1085-1645), María Soledad 
Saiz Puente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

• Enfermería vallisoletana. Siglo XVI, antes y después. Hospital “Río Hortega”. 
Valladolid, Cecilio Eseverri Chaverri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

• Una botica sevillana del primer tercio del siglo XVI, Silvia M.ª Pérez González . 353 
• Cuidados enfermeros en el Badajoz del XVII, Miguel Pérez Luna y 

Francisco Martínez Bruque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
• Una contribución española a la Enfermería y Pedagogía en la América hispana 

del siglo XVII: el canario Pedro de Betancur, María Garbayo Sandino y Manuel 
Ferraz Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 

• Análisis de la Enfermería en España desde finales del siglo XIX hasta su 
integración en la Universidad, Josefa Parrilla Saldaña y Concepción García 
González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

• Evolución histórica de los cuidados desde el siglo XIX hasta nuestros días, 
Diego J. Feria Lorenzo et alii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

• E.U.E. Virgen del Rocío. Adaptación y cambio a las demandas sociales y de 
formación: tres décadas de historia y una de proyectos,  Amalia Pérez Morales .   453

• La Enfermería en la Filatelia, Salvador Luna Gálvez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 
• Sobre la definición de “Enfermería” en el Diccionario de la Real Academia 

Española, Esperanza Cachón Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

HISTORIA ABIERTA

Libros llegados a la Redacción: 
• Directorio de Enfermeros. Antonio C. García y Manuel J. García (2001). . . . . 515
• Juan de Dios el de Granada. Cecilio Eseverri (2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517  
• Medicina y Cultura. E. Perdiguero y J.  M.ª Comelles (eds.) (2000) . . . . . . . . . 519
• Actas del IV Congreso Nacional de Historia de la Enfermería.

Manuel J. García y Antonio C. García (coords.) (2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
• Conmemoración de los XX años de la Enfermería Universitaria. 

Francisco Herrera y Francisco J. Gala (coords.) (1998) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
• El Hospital General de Madrid en el siglo XVIII. J. M. Núñez (1999) . . . . . . . 523
• Historia de una iniciativa humanitaria de la Cruz Roja 

Española (1918-1997). Josep Carles Clemente (1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
• Religión y Cultura. Salvador Rodríguez Becerra (coord.) (1999) . . . . . . . . . . . 526
• Textos sobre un cuidador. Alejandro Buendía et alii (2001) . . . . . . . . . . . . . . . 527
• Historia de la Enfermería Militar Española. Jerónimo González (2003) . . . . . 529

Híades. Revista de Historia de la Enfermería, núm. 9. Junio - 2004

5 ÍNDICE



6

• El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz en el 
siglo XX. Juan R. Cabrera y Francisco Herrera (dirs.) (2001) . . . . . . . . . . . . . . 531

• Memoria histórica de la E. U. de Enfermería de Plasencia. Francisco Tirado y
Luis M. Hernández (coords.) (2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

• La Enfermería Sevillana. El Colegio y su Historia (1961/1990). Carmelo
Gallardo y Vicente Villa (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

• Formación enfermera y mercado de trabajo. Asociación Española de 
Enfermería Docente (ed.) (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

• La Enfermería en la Almería de los siglos XVIII y XIX. Alejandro Buendía e
Inmaculada García (2003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

• Manual de Sugerencias sobre Internet dirigido a Enfermería. Sociedad 
Española de Enfermería Informática e Internet (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

• Código Enfermero Español. Siglo XX. Carlos C. Álvarez (2002) . . . . . . . . . . . 539

Noticias sobre Historia de la Enfermería:
• Presentado el Himno de la Enfermería Española (2002). . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
• Biblioteca de Clásicos de la Enfermería Española (2001) . . . . . . . . . . . . . . . . 547
• II Jornadas Internacionales de Cultura de los Cuidados (Alicante, 2002) . . . 548
• Inauguración del Museo Municipal de Herrera sobre Medicina Antigua y

el Arte de Curar (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
• Emisión de un sello de correos representativo de la Enfermería española . . . . 552
• Conclusiones del V Congreso Nacional de Historia de la Enfermería 

(Sevilla, 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
• Canonización de Pedro J. de Betancur (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
• Hallada el Acta fundacional del primitivo Colegio de Sangradores y 

Practicantes de Sevilla (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
• Fallecimiento de D.ª María Abaurrea (Salus Infirmorum. Cádiz, 2002) . . . . . . 559
• CD-ROM sobre Historia de la Enfermería Española (Colegio Oficial de 

Enfermería de Cádiz, 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
• Presentación de la Asociación Nacional de Investigadores de la Historia

de la Enfermería (Alcalá de Henares, 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
• Celebrado el VI Congreso Nacional y I Internacional de Historia de la

Enfermería (Alcalá de Henares, 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
• Presentación de la Fundación María Teresa Miralles Sangro (Alcalá de

Henares, 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
• II Reunión sobre Enfermería Basada en la Evidencia y I Conferencia Ibero-

americana de Editores de Revistas de Enfermería y Afines (Granada, 2003). . 568
• Celebración del VII Congreso Nacional y II Congreso Internacional de

Historia de la Enfermería (Granada, 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL 11-M
• La Número 186, Cecilio Eseverri Chaverri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

LAS MATRONAS EN SU HISTORIA

• Las funciones asistencial y docente de la partera en los siglos XVI y XVII. Su 

Híades. Revista de Historia de la Enfermería, núm. 9. Junio - 2004

ÍNDICE



7

reflejo en el tratado “Libro del parto humano”, Manuel J. García Martínez y 
Antonio C. García Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 

• Mujer y Asociacionismo profesional. El Colegio de Matronas de Sevilla y su labor 
en la defensa del colectivo durante el primer tercio del siglo XX, 
Manuel Jesús García Martínez y Antonio Claret García Martínez. . . . . . . . . . . . . 607

• Unidad Docente de Matrona. Perspectivas de futuro, Carmen Navarro Jiménez, 
Rosa-Blanca Avellaned y M.ª Dolores Espina Gutiérrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

HISTORIA DE LA CULTURA ESCRITA.
ESCRITURA Y LECTURA EN LOS ENFERMEROS ESPAÑOLES (SS. XV-XVIII). 

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

• Presentación del Proyecto de Historia de la Cultura Escrita,
Antonio Claret García Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

• La Enfermería franciscana en el siglo XVIII: Recetario Medicinal Espagírico 
(1713), de Diego Bercebal. Estudio y edición,  Antonio Claret García Martínez . 655

Colaboran en Híades 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
Normas para la publicación en Híades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778
Suscripciones, pedidos e intercambios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781

Híades. Revista de Historia de la Enfermería, núm. 9. Junio - 2004

ÍNDICE



Editorial 

Desde la aparición del último número de Híades. Revista de Historia de la
Enfermería han sido diversos los acontecimientos que han acaecido en torno a la
Historia de la profesión enfermera: congresos, publicaciones, celebraciones de
centenarios y un largo etcétera. Híades, fiel a la cita con sus lectores, recoge un
amplio muestrario de todo ello y una vez más vuelve a incrementar sus páginas,
que se aproximan a las ochocientas para este número 9. 

Asimismo, el avance de la investigación en historia de la Enfermería sigue
abriendo nuevas líneas de investigación y ofreciendo páginas desconocidas de la
profesión enfermera, que ve avanzar el conocimiento de su pasado y ampliar con-
tinuamente su patrimonio documental y bibliográfico, soporte fundamental para
el desarrollo de la investigación histórica. Todo ello redunda en la necesidad de
adaptación que toda publicación debe experimentar en el inicio de una nueva
etapa, si desea adecuarse a la realidad cambiante de la sociedad y de sus lectores.
Así, se han incluido en este número nuevas secciones, que responden a esas líne-
as de investigación y reflexión que se van abriendo; abarca nuevos espacios geo-
gráficos, consecuencia de la incorporación de investigadores de toda la geografía
nacional, y renueva sus Consejos de asesoramiento, ante la necesidad constante
de orientaciones y consejos, a los que todo proyecto debe estar abierto con la idea
de mejorar sus resultados.

El espíritu con el que nació Híades. Revista de Historia de la Enfermería
sigue plenamente vigente: la apuesta por la formación humanística de los profe-
sionales enfermeros a través de la investigación histórica de su profesión, lo cual
redunda necesariamente en el desarrollo de una serie de valores completamente
necesarios en todo profesional que se entrega al desarrollo de su trabajo. Desde
este punto de partida, el conocimiento de la historia de la Enfermería contribuye
a un mejor conocimiento de la historia de la Sanidad en nuestro país y de las apor-
taciones que este grupo profesional, los enfermeros, han realizado a la mejora de
la calidad de vida de los españoles. En los diez años que lleva Híades publicán-
dose se ha volcado intensamente en la consecución de estos objetivos, y si ello
está siendo posible, lo es en la medida en que nuestros lectores y colaboradores
siguen fieles al proyecto. Desde aquí, una vez más, nuestro agradecimiento.

La Dirección
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Cuidados Hospitalarios en la ciudad de Burgos
(1085-1645)

M.ª SOLEDAD SAIZ PUENTE

Matrona, Hospital Universitario Príncipe de Asturias
Alcalá de Henares (Madrid)

RESUMEN.

La investigación histórica en Enfermería es un campo poco tra-
bajado. Faltan datos concretos de los cuidados hospitalarios y

de los cuidadores que los ejercieron en épocas remotas.
En Burgos hubo un gran apogeo hospitalario durante la Edad

Media y el Renacimiento. El objetivo de este trabajo es conocer
quiénes fueron los cuidadores de estos hospitales y qué cuidados
proporcionaron.

A través de un amplio análisis documental y bibliográfico lleg-
amos a la conclusión de que no sólo las mujeres, sino también
muchos hombres, ejercieron de cuidadores y que desempeñaron
funciones que los diferenciaron de otros trabajadores asistenciales
del hospital, configurándose una amplia lista de cuidados.

INTRODUCCIÓN.

Aunque últimamente han proliferado los trabajos en relación a la
asistencia en los hospitales del Camino de Santiago (1) (2), espero
con este trabajo ir un poco más allá y analizar la situación tanto de
los centros que atendieron a peregrinos como los que se fundaron
con otros fines desde el año 1085 al 1645 en la ciudad de Burgos. La
primera fecha corresponde a la fundación del  Hospital del Emper-
ador (3), primer hospital que se construye en Burgos; la segunda, a
la fundación del Hospital de Barrantes.
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Son muy escasos los trabajos referentes al tema. Cabe destacar la Reseña
histórica de los hospitales de Burgos de Santamaría (4) y la lista de hospitales elab-
orada por Martínez García (5). Conde Díaz nos aproxima a lo que sería su ubicación
actual en la ciudad (6).

Los objetivos planteados son conocer quiénes cuidaban  y qué cuidados se otor-
garon en estos hospitales burgaleses en las fechas señaladas.

FUENTES DOCUMENTALES.

La bibliografía utilizada para realizar este trabajo se obtuvo fundamentalmente
de la Biblioteca Municipal de Burgos y del Archivo Municipal de Burgos.

TIPOLOGÍA DE LOS HOSPITALES BURGALESES (1085-1645).

La sobresaliente hospitalidad de Burgos a lo largo de la Edad Media y en los sig-
los posteriores ha quedado constantemente reflejada en los documentos históricos,
dado el gran número de hospitales que se fueron fundando.

Se han encontrado referencias de 40 hospitales fundados dentro del periodo que
nos ocupa, de los que 24 fueron administrados por cofradías. En las tablas I y II
resumo todos los datos que se conservan de cada uno (7, 8, 9, 10, 11).

Haciendo un rápido esquema, podemos describir los hospitales de Burgos según
el siglo de su fundación del siguiente modo:

Ss. XI y XII: destacan las fundaciones a cargo de la realeza (Hospital del
Emperador, de San Juan, del Rey, Malatos). Estos primeros hospitales aco-
gen, sobre todo, a peregrinos del Camino de Santiago.

S. XIII: la mayoría de las fundaciones las lleva a cabo la Iglesia, como el Hos-
pital de San Lucas, fundado por el deán del cabildo, o los de los capiscoles
don Gonzalo, don Pedro y don Daniel.

Ss. XIV y XV: toman el relevo los laicos adinerados, que fundan hospitales de
pequeño tamaño y los donan a una cofradía para su administración, y las
propias cofradías para practicar la caridad con pobres y enfermos.

S. XVI: predomina también la fundación privada por parte de familias pudi-
entes, como los Melgosa o los Bonifaz.

Todos ellos darán acogida a peregrinos, pobres y enfermos. Este es el  triple
carácter asistencial, típico del hospital medieval, que se prolongó durante siglos.
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II.- CALIDAD ASISTENCIAL DE LOS HOSPITALES BURGALESES (1085-1645).

De todo el trabajo documental se pueden extraer cuatro conclusiones relativas  a
los criterios de capacidad y  número de enfermos atendidos, patrimonio, cuidados y
cuidadores.

II.a.- La capacidad de los hospitales y número de enfermos  atendidos oscila-
ban mucho entre centros grandes y pequeños.

Sólo unos pocos hospitales tuvieron un número considerable de camas: San Juan
y el del Rey más de 100, la Concepción de 70 a 80, Barrantes unas 50. El resto
oscilaba entre 4 y 12; no nos debe sorprender este escaso número de camas, pues
para la época tres o cuatro eran suficiente para considerar un hospital.

Fueron los grandes los que atendieron al mayor grueso de población, el resto
asistía a un porcentaje muy pequeño, por ejemplo, San Lucas nunca sobrepasó los
cuatro o seis enfermos, y en Santa María la Real hubo años como el de 1483 donde
sólo acogió a tres: la primera una mozuela que permaneció tres días en el hospital y
que murió tras realizarle varias sangrías; los otros dos fueron peregrinos: el primero
muere a los 10 días sin especificarse en qué circunstancias, y el segundo también
fallece tras permanecer dos meses aquejado del fuego de San Antón (ergotismo o
gangrena seca)(5). Es decir, que la mortalidad ese año entre los enfermos asistidos
en este hospital fue del 100 %.

La otra cara de la moneda la configuran el Hospital del Rey, que podía llegar a
tener entre 40 y 50 pacientes diarios y más de 150 peregrinos de paso, y los de la
Concepción y Barrantes, que llenaban sus camas cada uno en su época.

II.b.- Se dedicaba un pequeño porcentaje del patrimonio hospitalario para el
desarrollo de la asistencia.

El fundador  del  hospital le donaba algunas de sus posesiones, bien fueran tier-
ras o dinero que pasaban a ser administrados por el centro. Este patrimonio adquiri-
do oscilaba mucho: de los dos millones de maravedíes al año que se embolsaba el
Hospital del Rey, a los que hay que sumar sus 5.000 cabezas de ganado, pasando
por  los  nada  desdeñables  50.000  maravedíes que se ingresaban los del Emper-
ador, Santa María la Real, San Juan y San Lucas, hasta los que se mantenían a duras
penas de donaciones.  A la asistencia de pobres y enfermos se dedicaba aproxi-
madamente un 15 % del presupuesto, elevándose al 75 % los gastos del manten-
imiento del patrimonio y los salarios de los trabajadores (12).

II.c.- Los hombres ejercieron como cuidadores en número elevado.

Hospitaleras y hospitaleros, beatas o emparedadas, freiles y freilas (una especie
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de religiosos), ministros enfermeros e incluso santos componen el extenso grupo de
cuidadores de los hospitales burgaleses. Empezaron siendo religiosos para dar paso
a los laicos.

Pondremos tres ejemplos: los santos que cuidaban de los peregrinos del Camino
de Santiago, las beatas de San Pedro y los freyres del Hospital del Rey.

En Burgos, el peregrino estaba en buenas manos, o al menos eso nos dicen
muchos relatos e investigadores; esa buena asistencia estuvo en los primeros siglos
que nos ocupan en manos de dos hombres, ambos de origen francés que dedicaron
su vida al cuidado de enfermos y peregrinos: San Lesmes y San Amaro, que
ejercieron de cuidadores en el Hospital de San Juan   y  en  el del Rey respectiva-
mente. Su dedicación les otorgó la consideración de santos y a Lesmes le hizo
patrón de la ciudad. Lesmes nació a mediados del siglo XI e ingresó en la orden
benedictina hacia 1091, en el Hospital de San Juan, donde ejerce «dando de comer
a los hambrientos, vistiendo a los desnudos, curando enfermos y haciendo muchos
milagros» (13).

San Amaro se afincó en el Hospital de Rey; Flórez detalla así sus tareas: llegó al
hospital 

«y entrando en la enfermería pidió a los ministros que le permitiesen hacer las
camas, limpiar los vasos, y servir en quanto pudiese a los enfermos». Recibía a os
que llegaban al hospital o salía a recogerlos al camino «y por cuanto comúnmente la
peregrinación que se hace a pie y con largas jornadas, debilita a los caminantes, le
obligaba su ardiente caridad a recibir en sus hombros al pobre despeado, y con-
ducirle al descanso» (13).

Se enumeran también otras actividades: vestía a los desnudos, cuidaba de las
llagas corporales y persuadía para llevar con paciencia el dolor.

En el Hospital del Rey estaban a cargo de los peregrinos y enfermos los llama-
dos freyres y freyras, una especie de religiosos, sujetos a las normas cistercienses
que vivían en comunidad. En los estatutos de 1540 se detallan las cualidades que
han de tener: ser hidalgos, ellos de 30 años, ellas de 35, saber leer, escribir y contar.
Su superior directo era el comendador, y podía castigarlos incluso con la prisión por
una mala praxis (9). Los médicos vivían fuera del recinto hospitalario.

Otro tipo de cuidadoras fueron las emparedadas. A mediados del siglo XIV las
rentas del Hospital del Emperador disminuyeron y su administración quedó reduci-
da a un solo provisor cuando había habido hasta seis; así que, sobre 1345, entraron
a formar parte del hospital las beatas de San Pedro, mujeres pudientes que guarda-
ban clausura sin ser religiosas y sólo salían de este “emparedamiento” dos veces a
la semana. Al hacerse cargo del hospital gastaron menos, sustituyeron a los provi-
sores y se ayudaron de criados para cuidar a pobres y peregrinos.

Resumiendo, podemos decir que en los grandes hospitales burgaleses se
repartieron los cuidados entre hombres y mujeres casi indistintamente. En los
pequeños y medianos las hospitaleras superan a los hospitaleros en muy pequeño
porcentaje (tabla III).

Aunque ninguno tuvo una cualificación profesional, a partir del s. XV se ceñían
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a unas normas de funcionamiento impuestas por el hospital, por el fundador o por la
cofradía que administraba, constituciones y estatutos que configuraban verdaderos
códigos deontológicos y planes de cuidados.

A medida que el hospital crece, pensemos en el Hospital de Rey, se hace nece-
saria una distribución de las actividades de cuidar. Hombres y mujeres enfermeros
se reparten las labores: ellos se encargan de las medicinas y las dietas, ellas de la
limpieza, higiene y camas.

Estos criterios también se rigen en el resto de hospitales, así las funciones de la
hospitalera del Hospital del Emperador en 1600, según una de las constituciones
que rigen su funcionamiento; eran: tener a su cargo las doce camas del hospital,
lavar la ropa, hacer las camas, recibir a los peregrinos, encender lumbre y luz y apa-
garlas cuando se ausentaban para evitar incendios; guisaba y les daba de comer y
beber.

II.d.- Existió una larga lista de cuidados enfermeros.

Podemos condensar  el  repertorio  de  cuidados  hospitalarios en dos palabras:
cama y alimento.

La  medicina  era  precaria; la   purga  y  la  sangría  fueron  técnicas  constantes
a lo largo de todos estos siglos. Los cuidados que se ofrecieron en los hospitales
burgaleses, casi sin variación desde el siglo XI al XVII, se resumen en la siguiente
lista:

• Acogida de los peregrinos y enfermos a su llegada al hospital. Transporte de
los enfermos: San Amaro los recogía a las puertas del Hospital del Rey y los lleva-
ba en hombros hasta las habitaciones.

• Limpieza del hospital: fregar, barrer y perfumar las habitaciones eran las
actividades más comunes, llevadas a cabo casi siempre por mujeres.

• Hacer las camas, cambiar la ropa (cada 15 días en el Hospital del Rey), remen-
darla o sustituirla.

• Alimentación: Künig (peregrino alemán del siglo XIV) a su llegada a Burgos
se dirige al Hospital del Rey porque “allí dan de beber y de comer a la saciedad”.
El pan y el vino fueron la base de la alimentación en los hospitales burgaleses.
Existía una clara diferenciación entre la calidad y la cantidad de alimento y bebida
que se proporcionaba a peregrinos y enfermos,  siendo estos últimos los que más se
beneficiaban (tabla IV). A los enfermos se les reservaba el pan con más proporción
de trigo que de cebada, se les daba el vino menos aguado, se les administraba carne
de ave, queso, frutas y frutos secos. En el Hospital de Rey la dieta de los enfermos
alcanzaba las 4.811 calorías diarias, guardando sorprendentemente  el equilibrio
entre principios inmediatos (14). Aquí el médico prescribía lo que un enfermo debía
comer como parte de su tratamiento y eran los enfermeros los encargados de coci-
nar y darle de comer. Todo debe ser “bien limpiamente guisado y aderezado” y que
en la “cocina haya limpieza y concierto”, según los estatutos de 1540. 
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• Eliminación: recogida de la orina en orinales para que el médico realizara el
diagnóstico.

• Higiene y prevención: en el Hospital del Emperador existían dos camas sepa-
radas del resto reservadas para las personas que llegaban menos limpias. Se separa-
ba a hombres y mujeres a no ser que fueran matrimonio o parientes de «cinco años
arriba», según las ordenanzas del hospital en 1550. En el Hospital de Rey, en 1500,
para las mujeres peregrinas había 12 camas de «ropa buena y limpia más otra cama
en lugar apartado para mujeres de suerte».  En los siglos que nos ocupan era una
práctica habitual que  una  cama  se  compartiera  con  una  o más personas, de modo
que generalmente en los hospitales se prohibía. Otra actividad corriente era el lava-
do de los pies a los peregrinos y en Santa María la Real se les hacía entrega de 50
pares de zapatos al año. También se eliminaban piojos y pulgas con ungüentos,
evitándose así la propagación del tifus. Cabe destacar en este apartado la creación
de centros donde poder aislar a leprosos, como el Hospital de San Lázaro o Malatos,
ante el pánico al contagio; o la aparición de hospitales improvisados como la ermi-
ta de Nuestra Señora de Rebolleda ante la epidemia de peste de 1599.

A pesar de todos estos esfuerzos, las incomodidades de los hospitales a lo largo
de todos estos siglos han sido tremendas, sólo tenemos que mencionar para hacer-
nos una idea los relatos que nos han llegado de las carmelitas que acompañaron a
Teresa de Jesús en su viaje a Burgos en 1585 con motivo de la fundación de un con-
vento. Se hospedaron en el Hospital de la Concepción y dice Ana de San Bartolomé:

«y así nos fuimos a un hospital (...). Esto estaba desembarazado, por estar ello
(el hospital) de suerte que nadie había gana de vivir en ello, que tenía fama que en
todo Burgos no se juntaban tantas brujas como allí» (En Últimos años de la madre
Teresa, 1585).

Ana de Jesús, a su vez relata: 

«Húbose de ir (la madre Teresa) (...) a un hospital tan pobre y lleno de enfermos,
que me afirmaron las que estuvieron con ella, que de los quejidos, y malos olores y
muchos ratones y otras sabandijas asquerosas no se podían valer. (...). Los días que
estuvieron en el hospital de Burgos (...) verbeneaban en piojos». (En Declaración
sobre la vida, virtudes y milagros de santa Teresa, 1597).

• Seguridad: los enfermeros eran los encargados de custodiar los bienes de los
enfermos y peregrinos mientras permanecieran en el hospital. En el del Rey el
enfermero hacía redactar un testamento al ingreso, ¡tal era la desgracia de enfermar!
Tanto en el Hospital del Emperador como en tantos otros, los cuidadores se encar-
gaban de encender fuego para proporcionar luz y calor y de apagarlo cuando se
ausentaban para evitar incendios.

• Asistencia espiritual: el apoyo y la comunicación con los enfermos fue la pauta
predominante en todos esos siglos. Los cuidadores hacían de nexo entre el enfermo
y los sacerdotes, por ejemplo en el Hospital del Rey al ingreso del enfermo el enfer-
mero interpelaba a la confesión. Santa  Teresa de Jesús en su  permanencia en el
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Hospital de la Concepción (¡y a pesar de  brujas y piojos!) tuvo ocasión de con-
tribuir al cuidado de los enfermos a los que visitaba y alentaba. Un día el médico
procedió a abrir con una lanceta y a drenar los abscesos de un enfermo que se retor-
cía de dolor y gritaba. Se acercó la santa y le dijo: «¿Cómo dais tales voces? ¿No lo
llevaréis por amor de Dios con paciencia?»; el pobrecillo contestó que se le arran-
caba la vida. Teresa de Jesús se quedó con él, y dice Ana San Bartolomé que no
volvió a quejarse. Fueron siglos donde tanto la interpelación a la divinidad como a
la superstición jugaron un papel muy importante en torno a la enfermedad.

• Visitas domiciliarias: Don Pedro Barrantes, fundador del hospital que lleva su
nombre, recorría las calles a mediados del siglo XVII inscribiendo en una lista a
enfermos y pobres y curándoles según precisaran. Muchos años antes San Amaro
había hecho lo propio. Durante los siglos XIV y XV las cofradías no solo fundaban
decenas de hospitales sino que acudían al hogar del enfermo desvalido y le
atendían, turnándose, sin dejarle nunca sólo.

• Administración y gestión: en los hospitales pequeños la administración la llev-
aba el propio hospitalero/a. Los freires del Hospital del Rey se repartían sus fun-
ciones entre la administración y los cuidados directos con los enfermos (las freiras
se ocupaban de las camas, higiene, comidas). No obstante, recordemos el episodio
del Hospital del Emperador en 1345, cuando las beatas gestionaron y levantaron las
cuentas del hospital.

• Funciones docentes: con criados, niños y mujeres. En el Hospital del Rey los
freires nuevos pasaban por un periodo de seis meses de aprendizaje: tres con los
peregrinos y tres en las enfermerías.

• Atención al cadáver y preparación de las exequias.
• Cuidados dependientes del médico: 

- Visita a los enfermos junto al médico.
- Administración de dietas y fármacos prescritas por el médico: unciones

mercuriales en sifilíticos, bálsamos en problemas respiratorios, brebajes para hacer
sudar la fiebre. El Hospital del Rey y el de Barrantes poseyeron grandes boticas
(15).

• Ayuda a barberos en la realización de sangrías y purgas.
• Asistencia a cirujanos en intervenciones. Sujeción del enfermo
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