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Resumen 

Este trabajo se propone trazar un panorama general sobre el avance de los estudios basados               
en historias clínicas sobre diversos aspectos de las instituciones psiquiátricas en la            
Argentina. De esta manera, este trabajo se realizó a partir de la interpretación cualitativa de               
un relevamiento bibliográfico, priorizando aquellos estudios centrados en un registro          
diacrónico de un volumen de historias clínicas por sobre aquellos que toman este tipo de               
fuentes para realizar un estudio de caso. A partir del relevamiento, se procedió a ordenar los                
resultados utilizando un criterio geográfico, abarcando instituciones psiquiátricas de las          
provincias de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán y Córdoba, buscando abarcar diversos           
aspectos que incluyen no sólo las instituciones relevadas sino también analizando los            
distintos abordajes metodológicos utilizados. Como reflexiones finales, se concluye en que           
este tipo de estudios se encuentra en un estado avanzado en el país. Por otra parte, a modo                  
de discusión y debido a la cantidad de instituciones que quedan por relevar, se señala el                
relevamiento de historias clínicas en instituciones psiquiátricas como un panorama fértil en            
el cual se pueden abrir nuevas líneas de investigación.  
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Introducción 

Las historias clínicas han sido señaladas como una fuente de gran valor para comprender              
algunos aspectos de las características teóricas, prácticas, sociales y culturales de la salud             
mental de una determinada región, así como de los profesionales que la ejercen (Huertas,              
2012, 2001; Porter, 1985). En este sentido, aportan datos a la historia del campo “psi” en la                 
medida que, en algunos casos, se encuentran contrapuestos a los escritos teóricos sobre la              
salud mental ampliando el panorama acerca de la realidad de las instituciones y de las               
prácticas que allí se realizan.  

Partiendo de la concepción metodológica de Rafael Huertas (2001), este abordaje permite            
posicionarse desde una historia cultural que entrecruza la historia de las ideas con la              
historia social de las disciplinas del campo “psi”, en la medida en que, al realizar un estudio                 
diacrónico de un volumen considerable de historias clínicas, se posibilita la caracterización            
de marcos conceptuales, modelos de actuación profesional, características epidemiológicas         
de una región, así como la formulación de hipótesis sobre aspectos contextuales que             
influyen en la salud mental y en la internación.  

A partir de ello, este trabajo intenta esbozar un panorama general acerca del avance de               
aquellos estudios basados en el registro de historias clínicas utilizadas como fuentes            
primarias realizados dentro del campo de la historia “psi” en Argentina.  

Para delimitar este panorama, se realizó un recorrido bibliográfico centrado más en            
aquellos trabajos que utilizan un registro diacrónico de un volumen de historias clínicas             
ordenadas y sistematizas, que en aquellos trabajos que utilizan una historia clínica como un              
estudio de caso, por su particularidad o de manera ilustrativa de un determinado fenómeno.  

Debido a que el registro sistemático de historias clínicas se encuentra, casi sin excepción en               
hospitales monovalentes, nos hemos centrado en el relevamiento de aquellos trabajos que            
están hechos en base a fondos documentales o archivos de distintos hospitales psiquiátricos             
del país.  

Por último, en este trabajo no se intenta realizar una descripción exhaustiva de los estudios               
que utilizan historias clínicas, sino plantear un panorama que permita demarcar distintos            
abordajes posibles, y sus enfoques metodológicos.  

 

Las historias clínicas: su valor para la historia “psi”. 

Volviendo a la caracterización de estos estudios, Huertas (2001) señala que la información             
disponible en las historias clínicas habilita a realizar análisis demográficos y           
epidemiológicos que llevan a poder contextualizar los tratamientos y realizar reflexiones           
dentro del campo de la historia social. Por otra parte, la idea de realizar un estudio                
diacrónico permite valorar la evolución de los criterios diagnósticos y de las nomenclaturas             
utilizadas, lo cual, en triangulación con los indicadores socio-demográficos, habilitaría la           
posibilidad de realizar diversas miradas, que van desde perspectivas epidemiológicas sobre           



un contexto histórico y geográfico determinado hasta perspectivas de género, pasando por            
una historia de los conceptos hacia una sobre los usos de la salud mental.  

Otro enfoque posible que también se incluye en el estudio de historias clínicas tiene que ver                
con la propuesta de Porter (1985), sobre la inclusión de las voces de los pacientes dentro                
del estudio de las instituciones asistenciales. En este sentido Porter resalta el valor de              
realizar una historia “desde abajo” que permita observar, a partir de escritos de pacientes              
tales como diarios o cartas no enviadas, aspectos del funcionamiento institucional y de la              
vida cotidiana de una institución, desde la perspectiva del internado (Huertas, 2012).  

Las historias clínicas, sin embargo, y a un nivel más general, no son un objeto de estudio                 
novedoso dentro del campo de la historia. Pedro Laín Entralgo (1950) realizó un exhaustivo              
estudio sobre este tipo de fuentes desde sus orígenes hasta la actualidad mostrando cambios              
en su morfología, desde sus orígenes hasta la elaboración de una historia clínica             
fisiopatológica y etiológica. El trabajo de Laín Entralgo ha sido recuperado por varios             
autores de la historia del campo “psi” constituyéndose como un antecedente insoslayable            
(Huertas, 2001; 2012; Falcone, 2008; Falcone y Castillo, 2012; Fombella Quijada y Cereijo             
Quintero, 2012). 

 

Estudios basados en historias clínicas en Argentina. 

Para poder presentar los datos de este relevamiento, se ha decidido seguir este recorrido              
utilizando un criterio geográfico, ordenando los casos presentados por región. A partir de             
ello, se presentan estudios realizados en base a instituciones de la región de Buenos Aires,               
Mendoza, Tucumán y, por último, el caso de Córdoba. 

 

Buenos Aires 

Siguiendo este criterio, el grupo de investigación dirigido por Lucía Rossi trabajó sobre             
varias instituciones de área de Buenos Aires. Entre ellas se incluyen el Hospicio de las               
Mercedes -hoy Hospital José T. Borda- (Narvalaz, 2007; Rossi e Ibarra, 2008; Rossi, Ibarra              
y Jardón, 2012), la Colonia Nacional de Alienados open door -hoy Hospital Interzonal             
Domingo Cabred- (Falcone, 2008), el hospital Estevez (Narvalaz, 2009), y el Hospital            
Nacional de Alienadas -hoy Hospital Braulio Moyano- (Jardón, 2010a, 2010b, 2014). 

En relación a una lectura que busca entrecruzar las historias clínicas con aspectos de la vida                
sociopolítica argentina, Rossi e Ibarra (2008) trazan un paralelismo que parte de una             
observación de fichas biotipológicas e historias clínicas relevadas en el hospicio de las             
Mercedes con los momentos sociopolíticos que atravesó el país entre 1900 y 1957. De esta               
manera, y partiendo de una caracterización contextual entre períodos de “democracia           
restringida” y de “democracia ampliada” se analizan diversos aspectos de estos           
documentos. Esto le permite concluir a las autoras que, en periodos de democracia             
restringida, los registros recortan los aspectos fisiológicos y psicológicos del sujeto en            



busca de sus disfuncionalidades o desviaciones de la norma, mientras que, en los períodos              
de democracia ampliada, los registros muestran mayor amplitud de criterios y de            
posibilidades de consignación de la información. 

Otro aspecto para resaltar de este trabajo, es el abordaje metodológico que se asienta en el                
análisis crítico del discurso para materiales de archivo partiendo de los trabajos de Elvira              
Narvaja de Arnoux. De esta manera, plantean, ante el análisis de historias clínicas, una              
dimensión interdiscursiva, que permite articular documentos de distinta clase generados en           
un determinado momento, como pueden ser historias clínicas, fichas, cartas, etc.; y una             
dimensión intradiscursiva, que permite identificar de manera diacrónica, un mismo tipo de            
documento y establecer secuencias genealógicas a través de su uso en distintas instituciones             
(Rossi e Ibarra, 2008).  

Con respecto a los paralelismos y entrecruces entre períodos sociopolíticos, este tipo de             
abordaje ha sido implementado también en otros trabajos de este grupo de investigación             
(Rossi, Ibarra y Jardón, 2012, Narvalaz, 2007). Dicho enfoque parte del supuesto de que las               
diferencias encontradas en el estudio diacrónico de las historias clínicas están relacionadas            
con el cambio de autoridades o de criterios nosológicos, que a su vez se relacionan con                
mutaciones y cambios en el contextos social y político. En este sentido, las autoras plantean               
que las instituciones aparecen como intermediarias entre sujeto y sociedad portando una            
idea implícita de subjetividad y diseñando prácticas y funciones para sus actores. Partiendo             
desde esa perspectiva, las historias clínicas y las fichas que estas instituciones producen,             
plasman los objetivos y prácticas que son propias de un contexto institucional político,             
cultural y legal, en la cual las instituciones están inmersas. De esta manera, el abordaje               
discursivo de estos documentos deja al descubierto aspectos de las modalidades de la             
subjetividad y realidad psicológica en costumbres, creencias, pensamiento y códigos de           
conducta.  

Otros enfoques, quizá más relacionado con una historia de los conceptos, tienen que ver              
con el trazado histórico de nosologías o conceptualizaciones, dentro de una historia más             
enfocada en las ideas psiquiátricas. Partiendo del trazado de los antecedentes del concepto             
de perversión, Narvalaz (2009) realizó un estudio de caso múltiple examinando en            
profundidad tres historias clínicas del Hospital Estévez.  

Por otro lado, se relevaron estudios relacionados con el examen minucioso de aspectos             
morfológicos de las historias clínicas y realizando análisis de recepción a partir de la              
inclusión de determinados elementos en las historias clínicas. Magalí Jardón trabajó sobre            
varios aspectos de las historias clínicas relevadas en el Hospital Nacional de Alienadas             
(Jardón, 2010a, 2010b, 2014), mostrando las alteraciones en las diferencias terminológicas,           
así como en los usos de los registros hospitalarios. La introducción de términos como              
“diagnóstico” reemplazando “afecciones” o “historia clínica” sustituyendo a “cuadro         
nosológico” se relacionan con los movimientos sociales argentinos y la llegada de la             
inmigración, pero también con la introducción de conceptos acordes a los cambios de la              
psiquiatría argentina. En el caso de Rosa Falcone (2008) en su trabajo sobre las historias               
clínicas de la Colonia Nacional Open Door, en un período que va desde 1900 a 1930,                



describe la interesante inclusión del “testimonio mental” como una instancia de testimonio            
subjetivo e introspectivo. Esta inclusión es analizada, en términos de Laín Entralgo, como             
una introducción de la subjetividad en la historia clínica lo cual le permite a la autora del                 
trabajo situar la receptividad de las nuevas tendencias psiquiátricas francesas adoptadas en            
los ámbitos hospitalarios.  

Otro aspecto destacable de este grupo de investigación es la construcción de catálogos             
digitales a partir de la digitalización de historias clínicas. Por ejemplo, el catálogo digital              
titulado “Colección documental de Historias Clínicas en Argentina: 1900-1950. Psicología          
y Sujeto: Variaciones documentales en Contexto Institucional según diversos períodos          
Político-Sociales” (Rossi, Ibarra y Jardón, 2012, p. 214) consiste en 185 historias clínicas             
pertenecientes al hospital José T. Borda. Jardón (2014) en relación a las historias clínicas              
del hospital Braulio Moyano, propone la constitución de un “archivo especializado” a partir             
de la digitalización de estos documentos, resaltando su valor informativo, científico y            
testimonial.  

 

Otros estudios basados en el Hospital Esteves, con un enfoque más amplio, son los              
realizados por Alejandra Golcman. Se analizan aquí dos trabajos de la autora que, si bien               
no abarcan la totalidad de sus producciones, se destacan por el análisis realizado sobre un               
volumen bastante amplio de historias clínicas pertenecientes al Fondo Documental del           
Hospital Estévez, planteando un estudio pormenorizado de la discusión entre demencia           
precoz de Kraepelin y el de esquizofrenia de Bleuler (Golcman, 2014), y de las terapias de                
shock en argentina (Golcman, 2017).  

En relación al primer artículo, planteado desde una perspectiva de historia cultural de la              
clínica psiquiátrica, rastrea la recepción de ambos diagnósticos en base a las producciones             
científicas de los psiquiatras argentinos a partir de artículos publicados en revistas            
especializadas de la época. A partir de este examen, se extrae que ambos diagnósticos              
–esquizofrenia y demencia precoz- convivieron de manera conjunta. Golcman arriba a esta            
conclusión comparando un análisis bilbliométrico de la cantidad de publicaciones del           
momento sobre el debate entre esos diagnósticos y la cantidad de pacientes diagnosticados             
con demencia precoz o esquizofrenia. De hecho, se exhiben 15 casos de pacientes que              
recibieron ambos diagnósticos, o que cambiaron su diagnóstico de un cuadro nosológico al             
otro. Esto le permite a la autora realizar un estudio de recepción en el que ubica a actores                  
locales, Nerio Rojas y José Belbey, como receptores de las ideas de Henri Claude, quien               
planteaba la coexistencia de ambos diagnósticos, estableciendo algunas diferencias entre sí           
(Golcman, 2014). 

En el segundo artículo que se incluye en este recorrido, Golcman (2017) explica el uso               
teórico y clínico de las terapias de shock en el campo psiquiátrico argentino entre los años                
1930 y 1970, planteando dos escenarios bien diferenciados. Por un lado, plantea un             
escenario “central” en el que releva los textos y debates dentro del campo académico de la                
medicina del período, a partir los registros de debates en congresos, jornadas y cátedras              
universitarias; y por el otro, un escenario “periférico” analizando los registros encontrados            



en las historias clínicas. La autora fundamenta esta separación metodológica tomando como            
perspectiva conocer la mirada médica de la época, y cómo los psiquiatras interpretaron la              
patología mental en el encuentro con sus pacientes.  

En relación al análisis de historias clínicas en este estudio, se trabaja de manera              
longitudinal sobre la totalidad de las historias clínicas extrayendo datos demográficos, pero            
también se detiene en un análisis cualitativo de algunos casos que son particularmente             
ilustrativos ya que contenían material descriptivo del uso de las terapias de shock y de los                
justificativos médicos que las avalaban. En relación al análisis cuantitativo establece           
relaciones entre la cantidad de pacientes con un determinado diagnóstico, cuántos de ellos             
recibieron terapia de shock, y cuántos recibieron terapias combinadas. A partir de este             
examen, Golcman llega a la conclusión de que las terapias de shock parecen haber              
cumplido una función de respuesta ante momentos de crisis del paciente, que estaba más              
relacionado con la realidad hospitalaria que con las divergencias teóricas entre el            
biologismo y el psicoanálisis (Golcman, 2017).  

 

Mendoza y Tucumán 

En otras provincias del país se han realizado estudios sobre historias clínicas tomando             
instituciones locales. Existen trabajos sobre el hospital neuropsiquiátrico de Guaymallén,          
Mendoza (Motuca, Egea, Vélez y Flores, 2011) en el cual se analizan 107 historias clínicas               
de pacientes internados en 1952, año de inauguración del hospital. Este trabajo se basa en               
una descripción minuciosa de la morfología de la historia clínica y se incluyen análisis              
sobre la demografía de los internos, datos de internación y externación y algunos datos              
epidemiológicos realizados a partir de los diagnósticos. Dentro de la descripción de la ficha              
resulta interesante la inclusión, dentro de las mismas, de los resultados de análisis             
bioquímicos que estaban relacionadas con examinar la presencia de neurosífilis. Este tipo            
de datos les permite a los autores describir las prácticas habituales de la institución, así               
como rastrear las diferencias nosográficas relacionadas con los cambios de gobierno.  

En el caso de la provincia de Tucumán, se incluyen aquí los trabajos realizados sobre la                
recuperación de historias clínicas en el Hospital Obarrio, situado en la ciudad de San              
Miguel de Tucumán (Ascárate, Hansen, Rojas Juárez, Rodríguez y Pedraza, 2016; Ascárate            
y Hansen, 2017). Estos trabajos, realizados por profesionales que trabajan en esta            
institución en la actualidad, surgen de un proyecto que se basó en rescatar las historias               
clínicas del hospital que se encontraban en un estado de avanzado deterioro, pudiendo             
confeccionar un archivo de historias clínicas pertenecientes a la década de 1960 y 1970. A               
partir de ello, se examinan en detalle las concepciones de una figura señera dentro del               
hospital, el Dr. Andrés Nader, quien impulsa a estudiantes de psicología a realizar prácticas              
a partir de un modelo de anamnesis. Este estudio entonces, se vuelve a la vez, una                
descripción de la inserción de psicólogos en la institución, en la cual se comparan historias               
clínicas con los testimonios brindados por los mismos psicólogos en la actualidad; y por              
otro lado, aparece como un estudio de recepción, en la medida en que se sitúan los orígenes                 
del modelo de anamnesis presente en las historias clínicas como una importación producto             



de los estudios realizados en Alemania por Andrés Nader con Schultz-Hencke, figura            
importante dentro del Neoanálisis (Ascárate y Hansen, 2017).  

 

Córdoba 

En el caso de la provincia de Córdoba, se destacan los trabajos realizados por el equipo de                 
investigación dirigido por Fernando Ferrari en relación al estudio de historias clínicas            
extraídas del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, en la localidad de Oliva. Este trabajo,              
realizado a través de prácticas supervisadas de investigación resultó en publicaciones y en             
la realización de tesis de licenciatura por parte de los practicantes (Soria, 2015; Hernández,              
Schueri y Seia, 2015a, 2015b).  

Analizando estos trabajos en su conjunto, están realizados bajo una perspectiva de historia             
cultural de la psiquiatría a partir del análisis de un fondo documental digital elaborado              
tomando historias clínicas desde 1914 hasta 1934. Este fondo documental está           
acompañado de una grilla que contiene los siguientes campos de descripción que sugiere             
una aproximación desde distintos niveles de análisis (Soria, 2015): a) Nombre, b) Edad, c)              
Nacionalidad, d) Estado civil, e) Nacionalidad, g) Ocupación, h) Localidad, i) Núm. de             
Historia Clínica, j) Procedencia, k) Diagnostico de ingreso, l) Periodo de internación, m)             
Medico interviniente, n) Causa de egreso, o) Imágenes (Soria, 2015). 

Por último, nos detenemos aquí en la tesis de licenciatura de Hernández, Schueri & Seia               
(2015a) en la medida en que es un tipo de trabajo que permite mayor despliegue de datos y                  
mayor extensión en sus conclusiones. En relación a las fuentes utilizadas, se analizan 525              
historias, correspondiente a una muestra de 25 historias por año, desde 1914 hasta 1934,              
buscando describir las prácticas psiquiátricas e institucionales realizadas en dicho hospital.           
En cuanto a los resultados, estos están divididos en distintas categorías. En primer lugar, se               
realiza un recorrido por las relaciones interinstitucionales del hospital. Se examinan los            
motivos de internación que van desde internaciones familiares, la intervención de las            
fuerzas policiales hasta los traslados desde otras instituciones, lo cual les permite plantear             
un recorrido de algunos internos por distintas instituciones. En segundo lugar, describen los             
aspectos estructurales y morfológicos de la historia clínica en la cual, la existencia de              
distintas fichas como la craneométrica o la ficha de observación y vigilancia les permite              
extraer conclusiones de orden conceptual pero también del funcionamiento institucional. En           
tercer lugar, se analizan los diagnósticos y tratamientos aplicados, a través de un análisis              
cuantitativo y demográfico, acompañado de algunas inferencias basadas en las teorías en            
ese momento vigentes, y por último elaboran una categoría basada en las experiencias de              
los internos, habiendo recuperado un total de once cartas, las cuales son transcriptas y              
analizadas desde una perspectiva histórica “desde abajo”.  

Estos aspectos les permiten extraer como conclusiones diversos aspectos, relacionados con           
la recepción de la frenología, el reemplazo del boletín anamnésico por la historia clínica, la               
presencia del tratamiento moral y la laborterapia, la prevalencia del diagnóstico de            
demencia precoz y el alcoholismo como problemática de la época.  



Tomando otra institución de la región de Córdoba, los autores de este trabajo planteamos              
una posible línea de investigación en el inicio de una tesis doctoral titulada “Estudio de las                
prácticas profesionales del campo “psi” en el Hospital Santa María de Punilla, Córdoba             
(1968-1983)”. Este trabajo, que abarca la creación del hospital hasta el advenimiento de la              
democracia, se asienta en el estudio de historias clínicas como fuente primaria primordial e              
intenta, a partir de ello, estudiar el desarrollo de las prácticas profesionales en ese hospital.  

Desde esta perspectiva esperamos describir desde una perspectiva histórico-crítica, de qué           
manera se insertaron los psicólogos en esta institución, sin dejar de considerar aspectos             
tales como las características de la institución, las prácticas que allí se realizaban, las              
interacciones entre los distintos profesionales, las características de los internos y el            
impacto de los cambios sociopolíticos propios del período delimitado. En la medida en que              
la historia de dicha institución ha sido poco explorada, creemos que un abordaje desde la               
descripción sistemática y la reflexión crítica sobre los aspectos enumerados puede volverse            
un aporte valorable para el desarrollo del estudio de instituciones psiquiátricas en el país. 

 

Reflexiones finales 

Dentro de la serie de estudios relevados se plantea un amplio panorama que comprende              
estudios realizados de manera diacrónica en una institución determinada, mostrando sus           
características y elaborando reflexiones sobre los contextos socio-culturales en los que estas            
se encuentran inmersas. Otros estudios utilizan un volumen determinado de historias           
clínicas de una institución, no para centrarse en las características institucionales sino            
enfocándose en una patología específica y contraponiendo estos datos a las producciones            
teóricas imperantes en ese momento; o también resaltando la influencia de una figura             
señera para esa institución. Como apreciación general, se puede decir que los estudios             
realizados en Argentina realizados tomando las historias clínicas como fuentes primarias           
muestran un estado avanzado en el país.  

Más allá de esta valoración, hay que decir que existen en Argentina otros hospitales              
monovalentes, antiguos hospicios y neuropsiquiátricos, de los cuales algunos todavía          
cuentan con un reservorio de historias clínicas que, de acuerdo al estado de preservación de               
los mismos, en algunos casos llega a constituirse en un archivo.  

Como hemos nombrado en la sección referente a Córdoba proponemos avanzar en el             
relevamiento y digitalización de las historias clínicas del Hospital Santa María de Punilla,             
abriendo así otra línea de investigación. Esto permitiría pensar que los estudios históricos             
dentro del campo “psi” basados en historias clínicas todavía presenta un interesante camino             
por recorrer, tanto a nivel de las instituciones que quedan por relevar, como por la               
multiplicidad de abordajes que estas fuentes ofrecen. 
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