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INTR.oDUCCION.

-'1

S610una visi6n idealista y por tant~ ahist6ricade los proble -

mas de la salud en la sociedad per:r"nitiría entender las acciones

sanitarias emprendidas en diferentes épocas corno el producto

incontaminado de una presunta inclinación Po.s j.tiva de la. humani-

dad por el bienestar y en contra del dolor y la enfermedad. 0-

tra deformación histórica igualrneinte graye y d~storsionadora
, '1 ;¡
l I I~ ,\

consiste en resignarse a mirar la~acción presehte y sus ,conte -
!I

nidos positivos negándose totaL'Ylente su contextualizaciónJ/ es

decir, el anális is de las condi.ciones, los interéses -y el marco

de referencia econórnico, científico y técnico en el cua.l es po -

s jble la acción inmediata. Las Historias convencionales de la

Medkina. son especialmente demostirativas de estos enf<X:lues
j

cuya culminación generalmente es la coronación de Héroes y

Pioneros y la condenación de quienes se han atrevido a discre-

par de ellos, de sus segu~dores y sus cronistas.

El seguimiento del Problema Malárico (PlVI) en América

,
J•....



r'í;'~"--~~---::::--~¥I::!t;.'''--:;:;:...=_?~-"'!!"'-- .••••..••••.-:-----IIi!'!----------------------------"

2
,+ ~

convencionales, síno como una complejidad mayor en la cual

se comprendan:<D:I.asmaneras dominante y dominadas de enten-. ~

der la enfermedad ~s diferentes prácticas con las cuales se- .

enfrentó su presencia individual y s'ocial ~us variaciones,

dependientes de los cambios experimentados e~ el conjunto de

factores que la hacen posible ¡Cge1.jiuego de. interkses:co~ómi -
11 ~ ($ ¡I.i

cos y políticos en cuyo interior se mueve¡ y su presencia so-

cial y cultural como dolor, .muerté, arma. de ataque o de defen-

sa, literatura, tema académico, música, etc, .• el seguimien-

to, repito, de este PM en América Latina permite descartar

muchas prenociones y avanzar un poco en una mejor compren-
. ,

sión del proceso salud - enfermedaq comO un proceso realmen-

te social.

Tal como el subtítulo del material 10 indica, y dada la exten -

sión posible del mismo, el análisis se hará fundamentalmente

a partir de la acción de la Funda~¡6n Rockefelier ( FR) en
I

el campo de la Malaria, a lo larg? deést~ sig~o, Y con ~ayor
,j

dedicación al problema en América Latina.

L._
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Ni el desgaste de la consigna ni las intensas pOt~micas en cuan-

to a sus matices más recientes han quitado interés .y vigencia

. al problema económico y político del hnperialtsmo. Desde------..•
los planteamientos marxistas y no-marxistas prelediniBtas has-

ta Jos más reCientes aportes de diferentes corrient s a'lo largo
I( .:,i

. .' , ~'.de este siglo se va configurando -'SIn nmgun pe.,rfll

supuesto - la realidad e implicaciones del fenómeno Lenin.

quien lo concibe como una etapa (fase superior) del capita -

lismo. se atreve a definirlo como la fase monopolista del ca -

pitalismo: "Si fuera necesario dar una definición lb más bre-
!t •

ve posible del imperialismo. debería decirse que el imperia -
f !'

lismo es la fase monopolista del capitalismo" (1 ). Pero a

reng16n seguido y teniendo clarL.')im..oslos límites y riesgos de

este tipo de definiciones; plantea los que cons idera cinco ele-
,.

mentos fundamentales de la realidad en cuestipn:Qoncentra -
,...--- ."

ción monopólica de la producción :Y el capital.~us i6n del capi,;,

tal bancario con el capital industrial generando el capital ti -

c.:;Dla ., d 't 1 ~l f .' ...., d .nanciero; exportaclOn e capl a es; a ormaClon . e aSOCla-
" '-:"_~-------"---"':"'- -----'--------

ciones internacionales monopolistas ; ~l_reparto territorial

del mundo entre las potencias capitalistas más. importantes.
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( 2 ). Aunque explícitamente f-enin pIantea'en esta opra de la

I 1" '
1
I .¡ '1-

primavera de 1916 ql1e se refb:drá cas i ex~lusivam~nte a los
,~ :I!i .,

t Ó Ó
~ " ~aspec os econ micos del fen meno, no:deja ~deenunciar algunas
I,! 111 I¡ ,i,
I ¡ '1 '

de sus implicaciones POlítiCas.~ ~alam'a y V~lj.er plantean el
, l' I '1 '1

imperialismo como una relaci6n de dofuinac!\ó de formas cam-
;i 'I ,1

i¡ :, 11'

hiantes: "En una primera aprbximaci}5n, el' perialismo pue-
~I ¡¡i!
'. , 11'

de qefinirse como una relaci6n~de dominaciÓn. fundamental
, ~ '1 :'

mente de las economías de los Ipaíses ~aPita:~listas avanzados
, .¡ 1;

,/

i,
!I

1I

11

i¡
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I
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" Rockefe-

11

1.

pozo "Drake" .

il'

1
1
'1'
. il ¡

HACIA LA CUNA DE LA FIILANTROPIA1iROCKEFELLER
Ij :! 1I i: •
,1 ! ~'

~
~ '1

Ü ,1 ~ i!
Todo comenz6 con el petróleo. En ~gosto de 1859 se perfora el

I~ I\!! !

'11 :1 li~~ .~ :~

el profesor Sullivan:de la Uni~ers i-
,1 ' !
ii ij 'It
'1 '. ,

, dad de Yale inventa un s Eterna de d~stilaci¿n frahcionada y en
1I ' ~ I,

;¡ : ~ ;1

ese mismo año se pone en acci6n la primerd refinería. Ailianece
. i~ I :!

~ , ' ij
la era del petróleo y por entonces Jóhn D. Rockefeller funda con,.

: ; 1I

su socio Andrews una modesta compafiía petrolera
'li , ~
~ ~, ~

ller, Andrews and Fladler Co. ", c9mo res¡ultad? de la fusión
4 ,

ce cuatro empresas. Con más capük1 se cqnstitJye en 1870 la
~,~ ,i

Standard Oil Company of Ohio que rehna el l4% d~l petró1~0 de
. . li 1, 11

~I

Estados Unidos. Con armas no siempre blancas} la Standard
~ ': '1

Oil gana la batalla de la producciónJ luego {a de1J¡tranSP0rt:e y
I~ !~ o:: :

. li l' l! :1
el mercado. Hacia 1879 fiscalizab~ del 90. al )95% del ¡;>e -

; li;
11' j

tr61eo refinado, tenía redes de oleoductos y" podía imponer,ta -
'1 I I1 .:

11, i: i
rifas a los ferrocarriles. Con la quiebra de quiet:les comp~tían,

" ~ l' :,
1\ ' ,¡ f .¡

la Standard se fué apoderando de poz';osy yaCimiehtos( 4 ):.
~ ,i lr "
~ I'~ :

Hacia~: " Su capital era de 150 millbnes be dólare~.
il :j ~
~ ~ , • 11 I1

Fueron emitidas acciones ordinarias pcr valor del' 100 millo-
~ :1 1, :1

nes de d61ares y acciones privilegiadas por \ralor~de 106 1
11 ¡ ~
~ ! !I

~, 1'1' I1I! ,Ii'
,1 '1' 1, i '

11 '~

.11
i

~,~~~~~~-~---------"--------------_.,~~,-'¡¡,---,----



millones de dólares.

6

1

Estas últimas percibieron los siguientes

dividendos en el período de 1900 a 1907: 48, 48, 45, 44,

36, 40,. 40 Y 400/0 con un total de 367 millones de d6lares.

De 1882 a 1907 obtuviéronse 889 millones de dólares de be-

"neficio neto, de los cuales 606 mtllones fueron:: distribuídos en

concepto de dividendos, y el resto pas6 al ~apital de reserva"

( 5 ). EnB la Standard Oil controlaba el 85o/~ del comer-

.~--el. 90% del comercio de exportación del petró -

leo. En 1905 el mercado mundial del petróleo se encontraba

repartido entre dos gl'andes grupos financieros: la Standard

Oil de Rockefeller y los duet'1os del petr6leo ruso de Bakú:

Rothschild y N6bel. Contra este último grupo y el holándes-

británico de la Shell se enfrentó y resultó victorioso Rockefeller
r,
lí

con la rendición final del Banco Alemán el cual se someti6 y fir-
ii I

mó un acuerdo en el cual se comprometía ," a nOhacer nada en

perjuicio de los intereses norteamericanos" (6 ) .

Paralelamente a la fusión de las empresas. se producía la de

la banca que fué concentrando el poder económico de principios

--de este siglo. El National City Bank, de Rockefeller, se-
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convirtió en una de las tres más ü-p.portantes entidades banc!i -
" i
~ "

rias. Una concentración tan acele~'rada del capital y su inme -
! ., "Il.
;'. ., ¡j

1 1I

diataexpa:~sión ocasionó preocupa~ión aúri en n~veles estatales.
~ "

,1 . "

En 1908 los tribunales dividieron; la Standard OU Trust en sus
ü '
~ i

20 compañías integrantes. En 1911 la Corte falló contra la
I li

Standar Oil Co. de Nueva Jersey la cual despu~s de cuatro a -
~ :1

!!

f'íos enlQs tribunales se disolvió. ,:Desde enton¿es actúan como, jI I.f
~ . ii

consorCios en unidad de intereses": En la actuaÍidad las empre-
d .

!' . li
sas de Rockefeller suman la terce:ra parte del total de benefi-

,...-- ,í ,1 '
.• ~

dos que las empresas norteamericanas de todo tipo en su con-

~junto~obti.enenen todo el mundo. I1

~
'I¡
!\

Sobre una cuna millonaria, en los :¡umbrales de Ila primera gue-, .

"
¡ ,

rra mundial nace en Nueva York e~ .14 de: MaY9 de .1913 la. .
.. • ir ."

Fundación Rockefeller. El primer aporte del J;{.ockefeller pa-__________ ~ ri

~ ,il -¡¡

dre para la Fundación es de 100 p1illoneé .de dolares. Laura
:1
;

S. Rockefelle r aporta 48. 000 dótares mas, y~en el act~ de
u ~ .
, ~

constitución, después del Padre y~el Hijo'del grupo firma el
~ . ::
~ :,

reverendo Frederick T. Gates cuyos perfiles yjsignficados co-
11 ; ij
, ~

mo bautista, financista y filántrop;o quedan mu:X¡bien dibujados
u

li
.ir

11

-_.- .~"-~..~~~~------------------------------''-------
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en la obra de Richard Brown "¡¡Rockefeller Medicine Men "

( 7 ) .

En la_~p_r_~=~--,;..,e;;;..tln.•..iO.•..."I=l_d;..,e;;:;.....;t;:.:;a~;;:,F..;;;R~. ; •..::s:.:e:....:d:.:i=s.:C~u::t.:.ie:::r.:o:n~s:.:u:s_p~O=h:~t~i=casy--
líneas de acción. Se convino trabajar en seis frentes6 81?í:

Salud Pública - Investigación en relaciones indust iales - Hi-

•
giene mental - ayuda para la guerra -prom'pción de la coope-

mo anota Brown en otro material suyo "En China# cOmo a lo

ración en las mis iones. - y t raD.a,t.Q roédj ca en China. Se con -

\

\.Sideró que el trabajo en salud pública era elque mejor podjj¡.

cumplir los objetivos y asegurar'el éxito de la Fundaci6n. Co-.-

largo de todo el mundo, los filántropos Rockefeller pronto c~n-
"n I1

cluyeron que la medicina y la s)alud pública ~or sí mismas_e -

ran mucho más efectivas que las misiones q las armas a

el logro de los mismos fines" (8). En este campo de la sa-

lud pública el trabajo iba a comprendel' aspectos de investiga-

ci6n médica# educaci6n, demostraci6n de nuevOS métodos para

prevenir y tratar enfermedades. Se buscaba intervenir y mol-
il i:
ji!.. ..

dear _ es claro - todo el andamiaje del con.ocirniento y la prác-

tica médicos. El 27 de Junio de~se creó la Internationa1
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Health Commisioh ( IHC ) la eua;l en principicl se encargaría
" "~,I '~ "

de continuar la tarea de la erradicación de la Bncinariasis em-
"

,~

prendida desde 1909 por la Rock,:efeller ~anit~r y Com~is ion
,~ ',,11 ,i

~ '1 .r

en el económicamente estratégicO: y socüúment'e convulsionado
! :1 I1

Sur de los Estados Unidos; al mismo tiempo la IRC debería
:: ;1: ~

I ji

extender a otros países la acción ¡'contra la uncinariasis que por
~ ¡¡ '!;: ~!! 'j

entonces afectaba amplias zonas ¿afeteras de América Latina.
, ¡ I '

~ : j_ J

caucheras de Asia y mineras de Europa. tal c~mo lo anota Juan
u li

!I
C. García (9 ) . ti

[

La a:cción efectivamente se gener~lizó.
p

i
los próximos numerales. y al mo~~r el

"

:,1 ,¡ ~
~}~ ~

tal como lo veremos
~ 'i. .,~' ¡

23 der:Mayode ,11937

en

"

en Ormond Beach, Florida, John :;üavisoq Rockefeller dejaba
i ; li '
~ :t

tras de sí y en manos de su hijo qomónim.0 un~ de los gr;upos
~ ~ ji. .1

monop:ólicos más consolidados y una pró~pera~inversión en
¡ '1" ,:~ ~,I,I '

filantropía de, 530 millones de dÓlares, ,parte~de los cuales se
, ,: ~

movía a través de la FR. ~ 1'
1 I

"~ji

il
U

~
ji

~
il
1,

~
~
i¡
~
~
"
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2. CUANDO EL MOSQUITO PICO A LA FUNOACION.

"La malaria es una enfermedad que. en el con-

texto mundial. es probablemente el mayor obs-

táculo para el;bienestar y fu eficiencia econó -
1I i '1 t'
,- . ,

mica de la raza humana" ';( 10 ) .

En la ampliación del trabajo original en Uncinariasis. la FuQ.da-

ción se fué encontrando con otras entidades que en diferentes
~~ \

áreas obstaculizaban también la explotación 'agrícola y minera. ~----------------------_. ,\ ,~ \ i

el transporte de los productos y reducían las tasas de ganancia, \

por debajo de los niveles esperados po"r el rhonopolioJ A dos
" "

años de creada la mc se decide estudiar también la Fiebre

Amarilla y para el efecto se nombra una Comisión especial

,,
'"

-,

dirigida por el General William Gorgas.
~p

médico cirujano de los ejércitos norteamericanos qu

nacer el siglo invadiendo la isla de Cuba. r a

una corriente que eotp?día la enfermedad y la forma de comba-
~ 1I ~

t1r1a como un problema eminentemente militar. Gorgas. ade-••..
más) estaba profundamente convencido ue el eslabón débil en

~~~~------------~-,-----..,..._--,._----- -------"-~--_... _.~-" ~._-_.._--
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,'el ciclo de la enfermedad era el vector y que tpor tanto el ata-
il t •. '1 ',1 .:

que debÍa~trarse en.,él: perseglair a. los mosquitos en sus.~
espacios naturales de vida y reproducci6n y t.ransformarles el. .

medio que les es propicio fué la táctica probada con buen éxito

1Ipor el General contra la Fiebre Amar"illa prirnero ~n las proxi-
" , ¡ i I1 :

midades de la Habana y luego en los te rritort'os ap~opiados pa-

ra la construcci6n del canal interoceánico de :Panamá en- dode

;).- también enfrent6 con iguales tácticas al Anopheles.

'1
~~

•El informe Anual de la Fundación de ~ es e l primero en

plantear la importancia de la Malaria, :su estado general en e-------------------_... ,-_...•.....--------
se momento, el sentido de la acciÓn 90ntra ella y las tácticas

, '1

que la Fundación está dispuesta a erriplear pÁra sJ control'
1;' J

" Por su amplia distribución geográfica, su altísima prevalen-

cia en vastas regiones tropicales y subtropicales en donde e -
,

••... ~'"

, ..
xisten regiones en las que es responsable de más.enfermedad

, ,
'1 ~
~. .1

Ymuerte que todas las demás enfermedades "juntas, y por sus

obvios efectos en pérdida financiera directa .• en desigual efi-

ciencia económica, y en retardo del desarrollo físico y mental,

I la Malaria debe ser considerada comO expr~sión del más serio
,11 ¡ '1 _

" 11 ';
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problema médico y sanitario con el que tenemos que enfrentar-

nos 11 ( 10. p: 72 ) . Para entonces los Estados Latinoameri-

canos no tenían mayores estadísticas. En cambio sí las tenían

las diferentes Compañías que operaban en el área. La United

Fruit Company, por ejemplo, tenía: cuantificado'su no despre --------- -------'--~----
ciable problema malárico: para~l Informe Anual de su

Departamento Médico da cuenta de que 35. 759 del total de

71. 910 personas atendidas por él sufrieron Malaria en ese ano

( 11 ). El monopolio bananero que para 1910 controlaba ya
,

el 77% del mercado mundial del producto (12) Yque para

1920 declara ganancias superiores a los 44 millones de d6la-

res, siguió sufriendo los rigores del paludismo a lo ancho de

sus plantaciones y a 10 largo de los años de penosa explotación.

Para~ 11 Entre las enfermedades transmisibles, la,mala-. ,

ria es causa de la mayor morbilidad, siendo responsable del

380/0 de nuestros pacientes y, en algunas divisiones, de más del

50% De un total dé 202. 341 exá.menes de sangre, 47. 601

mostraron la presencia de Malaria, o un porcentaje de

23.530/, " (13). ~14 y~la UFC ~orma de

1672 muertes por Malari¡z entre el personal atendido por ella.

--_ .._".~---------
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¡
La experiencia directa de la Fundad;ión Rockefeller y las cuati-

'1
I

ficaciones de empresas como la DFC le h~cieroh ver la zrtagni-
'- ~ ;' !~, ~¡: ii

tud del problema malárico, y de ést~especfficarrl,.ente el signi-
¡. ,:1 . 1,

ficado económico. Para la UFC la malar~a no éra un proble-

ma humanitario, ni científico ni poIÍtico.*ra u~ problema e-

conómico.
'¡"

" ~
lantrópico iba a enfrentarlo con la rp,ira fij4 en la, recuperaci6n-

!i r::
a mínimo costo de la fuerza de trabajo y la ~optirriizaci6n de las

tasas de ganancia:
:: :~ ::
'1 ! 1I

" El testimonio '¡del Departan}ento de Inmi-
i i
. . .

graci6n de Trinidad, de que la efic~cia ecorómica de la p~bla-

ción trabajadora en' el área' en la cu:~lse hJ desa~rollado ~l
., ¡' ,

-.f ~ :!
trabajo de la llie, se ha incrementado eniun a,ño en más de

- • .\. :1 ~

un 200/0medido en horas de trabajo efectivo, indica que el re-
í

, ~,; ,
conocido ~esultado económico del tr;abajo ery.saluH pública jue¡-

j ,

tificará crecientes erogaciones " (~10, p. :~6) . ~Las eroga -
. :: - f ~-----',--
.¡ l ,

ciones en el campo de la Malaria ndfueron :tan grandes y los
~ ,. ." . ~'i

~------~-----.,.-.--- i~ ~

efectos económicos, culturales y po.líticos fuerolfl prodigi~os.
. - .~. - - ij .

¡ , iI

Totalizando las inversiones efectivas hechas por~la FundaGi6n

con asignaci6ndirecta a los programas de raludismo tanto en
Q ,

, ~ JO ~ Ir,.

Estados Unidos como en los demas ¡paISeS de Amerlca entre
,!

~".~~~~~ -,-- ~ __ ,-- , ,_-J
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,~
:11915 Y 1953, se tienen 2. 264. ~02 dóla:1res, pe los cuales a-

proximadamente la mitad se gastan en Estados" Unidos en las

campanas iniciales y luego en las investigaciones exportables.

Si bien el PM comprendía prácticamente todo el Continente ,

lárico sÍno precisamente los puntos estratégicos del proyecto

" desde el Sur de los Estados Unidos .pasta el norte de Argentina,

la acción de la Fundaci6n no pretendía cubrir todo el mapa ma-
• , I~. -

de expansión econ6mica y de sus intereses polüico militares

más inmediatos. Por eso la primera preocupación fué termi-- " ..
nar con la enfermedad en el Sur de "USA. Las primeras de _

, -
mostraciones de métodos de contrd'l antipalúdico las hace la~ . ,

~ "mc en el área algodonera de Carol~na del ~orte íY en los cam-

pos madereros de MississiPPi. Los primeros experimentos en

medidas de control, inmunizaciones y tratamiento, se realizan

en la zona algodonera de Arkansas.

Hacia 1920 se decide extender el campo de las demostracio-
~

nes y estudios en malaria a otras p~rtes del mundo. En ese'--

mismo atlo cuida los intereses azucareros de Puerto Rico de la

"---~--~----~-- ---~--------.."= ...-._- ----'-..- J
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mano de la 11 CompafiÍa Azucarera Central Aguirre 11 y el

Departamento de Salud; la acción continúa en el área azuca-
,
11 ' ,:

rera de Fajardo intensificando los drenaJ"es y -lIosrociamientos
, • ,1'

'! "

con verde de París en colaboración con la 11 Fajardo Sugar

Company ". Por el mismo afio de 1920 en República Domi-

nicana 11 La sanidad estaba dirigida al establecimiento de me-

didas cuarentenarias y lucha cont~a ciertas enfermedades que

tenían un impacto en la producci<?n azucarera. Entre éstas se

destaca la lucha antipalúdica, contra el pian o buba y contra la

uncinariasis, siendo la, primera"la que c;oncentra los mayores
:¡ . i i! .\
~ I¡

esfuerzos 11 • Desde 1925 la FR se interesa por los cam --
pos arroceros y azucareros del norte de Argentina en donde de-----=----------------..- ' .
paso investiga la relación entre el cultivo del arroz y el palu -

dismo, trabajo que adela~ntará más tarde en la regi6n arrocera

del Estado de Morelos en México. En Cuba la Fundaci6n tra---------------
baja en acciones antipalúdicas ~esde 1935. especialmente en

Pinar del Río, la Habana y la importante prov,incia azucarera

de Camaguey. En Honduras respalda el trabajo de los intere-
- i ' '1

ses fruteros desde 1928, y en Guayana Británica: II Un pro -

yecto cooperativo de control de Malaria financiado por el
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Gobierno de Guyana Británica, la Asociación de Estados Azuca-

reros y la International Health Divission se puso en marcha des-
,-

de 1939., Está a cargo de un miembro del staff. El problema

es el control de la Malaria en presencia de producción de arroz

y caña de azúcar 11 (15 ) .

La sensibfe epidermis petrolera. Hija del monopolio petrolero,

la Fundación tenía que priorizar en sus cam añas 'da.dQ..de

~.'i

los territorios ricos en el producto. En el transfondo del con -
"- '

nicto paraguayo-boliviano de la década del veinte están los inte-

reses de la Standar Oil Company s obre la explotación y trans -

porte del petróleo de los estados de Santa Cruz, Tarija y Chu -

quisaca y por suplantar la dominación británica en el Plata. (16).

El petróleo venezolano había interesado a los Estados Unidos

desde finales del siglo pasado. El reempl¡::tzode Cipriano Cas -
, ..~ ~

tro por Juan Vicente Gómez en 19.08 fué .~aculminaci6n de los

fuertes embates del capital imperi?-lista n?rtearpericano. G6-
1 ~; :1

mez pudo gobernar hasta 1935 apoyado por 11 una alianza en-
Ij , :!

tre los intereses imperialistas

el nuevo sueño del petróleo - •

en ¡.expansión en,iel país - :tras
:\ li i

il : ::
las::clases dominantes: los

, ¡!

"
.1
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due.l'1osde la tierra y la burguesía mercantil y usuraria" (17).

Entre los mayores obstáculos para convertir en realidad el

suefio del petróleo se encontraba lá intensidad. del paludismo_

en los campos petroleros. veinte~ el gobierno venezo -

lano hac.e sus primeros esfuerzoJ organi~ados, por combatir
'1'~ ~~

el paludismo: c;listribuye gratuitamente la quina.. En la mitad
t<f2S ~ .• ¡ ..~ :

de la misma décadaja FR en co¡aboración con la Oficina de

del lago de Valencia
-
se hicieron drenajes

en donde se rQció cbn el Verde de Pa:r;:ís,
ItI ;¡t.O

Yse cultivaron los pastos'; a finales de la

década el Gobierno y la FR crear'on en Marac pa-

.". ","':J

ra estudios de la Malaria en el cual se formaron centenares de

malariólogos de todo el Continente. El 2 de Diciembre de
......•.• .
~ ~uando apenas se iniciaba la aplicación del_ D. D. T~,. co-

mo insecticida antimalárico" el Doctor Arnoldo Gabal~ón - be-

cario de la Fundación y uno de los más destacados malariólo -

gos de la región - utilizó el producto químico en el peguefio
.. :~

!~

caserío de Morón en el Estado de 9arabóbo. Sólo ~n a.l'10yl
medio después del comienzo de la ~ampaña antimalárica con .

•
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D. D. T. emprendida en Morón: "Una misión norteamericana

de negocios, encabezada por Nelson'Rockefeller, visitó a Vene-

zuela enJunio de 1947, realizó entrevistas con gobernantes,
'. l'i:I:"

1-'

O"~,

funcionarios y empresarios y logró ciertos a,cuerdos para efec-

tuar inversiones en los campos me~cionados, con alguna parti-

cipación de capital venezolano. Las comp'añías petroleras par-

ticiparon como accionistas minoritarios eln las :émpresas crea-
;j I ¡i

.í:

das. ,Se abrieron así nuevas oportunid~des de expansión y pe-

netración para el capital extranjero 11 (17. p: 511 ). Treinta

años después de la primera dedetización,Morón contaba ya con .
".: ~ '1 . '

"petroquímica, coorporación ven~zolana ¡'del e.iJ::Qle..Q. ( CVP ),
;¡. ,¡

Venepal, Mobil, Volkswagen. otra pequeña y mediana industr ..ias,

potencial de comercio interno. .. " (18 ) .

El cercano petróleo mexicano también preocupa a la Fundáci6n.
,¡ ,:1 ,

En 1937 inicia allí estudios sobre el problema de la Malaria.

El 18 de Marzo de 1938 el Gobierno de Don Lázaro Cápdenas

nacionaliza el petróleo y entonces 1.'3. Fundación interrumpe ta-

les estudios aduciendo "falta depersonal 11 (19) hasta 1943.
11 'í

Después de la experimentación c~m D. D: T. patrocinada por

la FR en el Estado de Morelos la, acción se extiende a otras

'¡
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áreas del país; la Fundación escoge para un programa de con-

trol la región de Tierra Blanca, y las Zonas Central y Sur del

Estado de Veracruz en donde se encuentran el puerto del mis-

mo nombre y los campos petroleros de Minatitláq. Petróleos

Mexicanos también entra a aportar en la campaña antipalúdica

desde los tiempos de la nacionalización. En el 'Informe del a -

ño 1951 el Director de la Empresa afirma: "La Higiene y la

Medicina Preventiva, como capítulos básiCOSde la Medicina
"

Social Moderna, fueron objeto de un impu~o creciente" habién-
. .

dose ampliado el programa de trabajo en cuyos puntos más im-

portantes destacan las campafias contra el Paludismo, contra

la Tuberculos is y contra las paras itosis intestinales" (20).

La Fundación fué ágil y eficiente en defender de la picadura

del mosquito la sensible epidermis petrolera de los puntos es-

tratégicos de la región. Al mismo tiempo ejemplarizó a los

Países del Continente en la manera de hacerlo y en seleccio-

nar lás áreas crúicas. Pero la Malaria no sólo atacaba la sen-

sibilidad económica. Afectaba también los intereses militares

de la potencia en expansión hacia la dominación. Veamos có-

mo.

~~~_.~_.~--- --~.------ ---_.-" --_.__ ._---------------
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La Guerra .• la Malaria y la Fundación Rockefeller. Desde los

primeros conocimientos calificados c,omo cientúicos .• hasta las

prácticas con las cuales se ha enfrentado la enfermedad .• ha

habido una profunda relación entre lo militar y la malaria.

Lo militar comprende a los militares .• pero es también - y

principalmente - una concepción de las cosas .• un orden jerár-

quico .• una estructura disciplinaria .• un conjunto de estrategias

y tácticas orientadas a determinados fines más poliHcos que

militares. Las condiciones de vida generadas por o hech~

más explícitas durante las guerras" han permitido qu,e en tales
" ,

épocas la Malaria haya hecho sentA. más fl;lerterhente su ¡:>re-

sencia y sus consecuencias devastadoras tanto en las p~la -

ciones civiles como en los militares implicados en los conflic-

tos. Desde las guerras por mantener el Imperio Romano.• pa-

sando por las calificadas como las dos grandes guerras mun-

diales .• hasta las actuales guerras de liberación en Centro A -

mérica y otras regiones fundamentan la afirmación. Al ter -

minar la Segunda Guerra Mundial declaraba el Director de la

División Internacional de Salud de la FR: "La Malaria ha

sido declarada la enfermedad enemiga número uno por la
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Armada y la Marina de los Estados Unid.2.s.¡ Ciertamente ella¡ ¡,

ha sido résponsable de más enfermedad e incapacidad que cual-

,\

, j
I

l-.~~ ..¡oIi(¡\'-!~._ ,1

qúier' btra.
-
Aún entiempo de paz es considerada por muchos

} "

como la más importante enfermedaden el Mundo 11 (19. p:64).

Las urgencias de la Guerra han producido también muchos de

16s avances en el conocimiento de laenfe~dad .. El médico .,

~ilitar froancés L, Laverán, quien tra.baja en~al servi-

cio de los intereses coloniales de su ,país ~e~ost~~ en .~~~

¡ al Hematozoario que paras itaba los g'lóbulos rojoS de quienes'

sufrían malaria. Dieciseis años más tarde ~;~- Ronald R:SS,-----------
.'¿", ~~'

médico'en la-'India de la Armada Británica, establece'que el-------------------- .. .....
paludismo humano sólo se transmite por mosq~itos. Estable-

il, . 'i

cido el ciclo agente-vector-huésped Se abre paso la práctica o-

rientada a tratar de controlar y luego erradicar la enfeInledad

mediante el ataque a los mosquitos. El Mayor William Gorgas,

ya citado, pone a prueba el modelo q?é más tarde ,y con mejo-
r i '; li ,
res armas Ílevará al Doctor Fred L~Soper-funcionario de la
e

FR desde su primera juventud - a corpprometer a los Gobier -

nos, e. Instituciones Internacionales del Continente. en la carnpa-

fía de Erradicación del Paludismo a partir de un planteamiento,
,,-,~ ; " Ir : _

,;
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ria era erradicable en cinco años, debía hacerse aplicando una
•,.--- ',,'

::táctica foquista y mediante la utilizaci,,6n casi ,exc1u.siva del,
~ ~

~. Era preciso ubicar la enfermedad, mapear

una estrategia y unas tácticas militares.- Para Soperla mala-.

-
las Zonas, establecer estaciones de captura, constituÍr bri-

gadas, realizar acciones de hostigamiento, de ataque por sor-

presa; se debía rendir parte de las realizaciones inte el esta-

do mayor; se trazaron planes logísticos ; se disciplinó a los

cruzados y se le dijo a la población que se trataba de una Gue-

,------_....:..-------:----------,-----

rra contra la Malaria. No es pues sólo una terminología mili
II

'l ' ~ : ;' r; , .:: :

'tar la que penetró a la medicina a trayés de la Mala.r~ síno

toda una concepción de la enfermedad y de la práctica social

para enfrentarla.

-
La acción antipahídica de la Fundación Rockefeller contri:buyó

eficazmente a la defensa de los intereses militares de los Es-

tados Unidos y a la consolidación de un enfcque militar de lá

,enfermedad. Durante la primera guerra mu~dial ¿rotegió 43
': • ,1

, :; i~ ~

áreas próximas a los campos militares de 15 Estados de USA.

En la Segunda guerra mundial la FR cumple dos importantes
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"

papeles en la acción antimalárica al servicio' de los intereses

qu~ defiende: la investigación en medicam'entos y el apoyo di-

r~Ctó-"'a'-ías"'operaciones de guerra con su pr¿pio personal.

La urgencia de tratamientos de efecto inmediato -para habilitar

soldados y población de apoyo centró el esfuerzo antimalárico

en la búsqúeda de nuevos medicamentos. Los laboratorios de

la nto de la FR enNueva York, las inve~tigaciones de la

Escuela de Medicina de JOMS Hopkins en Baltimore (amplia-

mente financiadas por la FR), y el Departamento de Quúuica

de la Universidad de Harvard trabajaron intensamente en esta

dirección experimentando primero en aves y monos y luego en

los habitantes de.color negro de la zona del Canal de Panamá

en Ancon en el Gorgas Memorial Hospital ( 15: p: 112).
~-~:

Desde 1942 la Fundación facilitó también su personal para los

qué haceres de la guerra; todavía en 1945 nueve de los 70

miembros del personal de la IHD están en las Fuerzas Arma-

das o a órdenes del Servicio de Salud Pública de los Estados U-

nidos aportando su experiencia y conocimie,ntos. Pocas veces

sin embargo la Fundación es tan explícita ~n los objetivos mi--litares de su acción antipalúdica como cuando nos explica el
-s ---------------------------

_"_~"__.__....__..".,_'___.c_-_ .... ~ ._
______ .. .JI.... ...•.._ ._J___.._ .'-- .A .,..,. .. 'v"~ -'
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por qué de su acción en Trinidad a partir de 1941: "Por

cuanto incluye una de las recientemente adquiridas bases mi -

litares de los Estados Unidos, Trinidad adq~iere nueva impor-

tancia para nuestro País. A solicitud de la Armada y la Ma -

rina, y con la invitación del Gobierno de .Trinidad, la Funda -

ción Rockefeller está participando en un 'estudio de Malaria en

la población civil de 'la Isla. La Malaria es el principal pro -

blema de salud allí 11 ( 22 ) .

La experiencia antipalúdica acumulada por la Fundación y sus
. ; ------

aportes son reconocidos internacionalmente y ya. para~

es Organismo Consultor de la Armada de los 'Estados Unidos,

la Organización Mundial de la Salud y el ,Servicio de Salud Pú-

blica de los Estados Unidos. La~consultoría la ha ejercido 0-

•.•.• 'c;

portunamente. A mitad de los cincuenta, por ejemplo .• el ex-

perto de la Fundación en Malaria Dr. Paul Rl;lssell es llamado

por el International Development Advisory Board ( IDAB )
1 .

para colaborar en la formulación' de un documento que sirva de

sustentación a la política que el Presidente Eisenhower imple-

menta apoyando decidida y millonariamente la gran campafía de
J

erradicación antimalárica para tratar con ello de contrarres-
~j

tar la expansión soviética en el denominado Tercer Mundo.

~~------------_.._-_.- ---_._'_ .•..._---- --_ ..•....._~ __ .-_.,
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. " ~
Russell destacó la importancia del problema, del Paludismo Y

" ,. ..- .~

1I

las conveniencias de invertir en trat~r de c~ritrol~rlo: . 11 •• ; el

60%de nuestras importa:ciones provienen y el 40% de nues

tras exportaciones van a países en los, cuales este es un pro-

blema ... Un programa de e rradicación de la Malaria es

una empresa dramática que penetrará hasta las casas del pue-

blo ybeneficiará política y económicamente a Estados Unido~
1I '

Es un tipo de ayuda sincera y que por tanto demostrará a la

población de los países subdesarrollados que realmente está -

bamos interesados en su bienestar 11 ': ( 23 ). El Informe pre-

sentado al Pres idente Eis enhower ilustraba además las venta -

jas políticas de la acción antipalúdica con ejemplos especúi-

cos: 11 Los actuales gobiernos de la: India~ ífailarldia. Filipinas

~ Indonesia, entre otros, han emprendido programas de mala-

ria como elemento fundamental de SllS esfuerzos para conso-

lídar su poder político y combatir 1;;\~nfiltración .,comunista II

( la cita es igualmente del interesante artículo de Harry Cleaver

11 La Malaria y la economía política~ de
•'1
1
'1

la salud pública 11 ) •

~~
;
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To.da la argumentación precedente pexmite afirmar ya en este

materialque el o.bjetivo. antimalárico. de los pro.gramas de sa-

lud púbÚcade la FR. era apenas alga mediato. al ~ervicio. de

un pro.yecto. mayo.r no. simplemente filantrópico.. ~Buscando.

fo.rmas de co.ntro.l a bajo. co.sto.o.fundando. centro.s de estudio. e

investigación so.bre la enfermedad; saneando. campo.s militares

o.experimentando. en medicamento.s e insecticidás ; actuando.

directamente en el campo. o.aseso.rando. go.bierno.s y empresas;

.pro.tegiendo. co.sechas y saneando. campo.s petro.lero.s : po.sibili-

tando. el ataq ue a la hora de la guerra o.co.ntraat'acando.co.n
j : ,'. •

estrategias po.lítico.-militares, en todo.s lo.s casos hay una línea

de intereses definido.s y co.mplementario.s cuYo.s rítmo. y especi-'

ficidad históricas van mo.ldeando. y v.ariando. la acción antipalú-

dica de la Fl\ndación.

,: ': . 1
Superando. la particularidad de cadá aco.ntecimiento.y la n:~tóri-

\
ca de las verdJdes o.ficiales y lo.s discurso.s co.nvencio.nales ,

puede apreciars,e un po.Co.más claramente la fo.rma co.m~ el pa-

ludismo. se co.nv~rtió en vro.blema d~ interés para la Fundación.

'. \
El paludismo. tqcó las fibr~s de la Filantro.pía Ro.ckefeller me-

diante el interés eco.nóiniCQm~terif:l.lizado. en lo.s co.stos de la
•.. )

\l¡
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fuerza de trabajo, en la reducción de las tasas' de ganancia y

en las barreras al establecimiento y ampliaci~n de los merca-
~

dos; ganó un espacio mayor dentro de ella al identificarse co-
.--.. 4 1: ¡¡

, !i
mo eficaz instrumento de ligitimación política y al convertirse

en reto para el poderío militar y oportunidad para intentar ga-

rantizar la hegemonía. El próximo numeral intenta mirar un

poco más de cerca lo que significó la actividad antimalárica de

la FR en los campos del conocimiento y la práctica médicos.

. ;

----------_ ..._--- - -_. __ .. -.-----.-_._----'--
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3. MALARIA Y MEDICINA ROCKEFELLER.

~..... .

Pienso que Richard Brown en lugar de haber puesto su libro

más reciente "Rockefel1er Medicine Men" pudo haberlo ti-

tulado 11 Medicina Rockefeller. Lo que él describe y lo que

realmente se ha dado no ha sido sólo una manera de ser, ac-

tuar y relacionarse los médicos entre sí y con la sociedad

síno _ y fundamentalmente - una manera de concebir la enfer-

medad, de organizar la reacción estatal y social frente a ella,

de orientar y moldear la educación y la investigación médicas,

de establecer las relaciones de poder al interior y al exterior

del personal y las instituciones re¡lacionadas con la salud.
~ .~ ¡1

Por descontado que ni solamente Ila FundaciónjRockefeller con-

cibió, impulsó y financió el modelo, ni menos aún fué la Ma-

laria la piedra angular del modelo médico en cuestión. No

obstante la historia de la primera mitad de este siglo da prue-

bas muy suficientes del destacado papel cumplido por la Fun -

dación en extensi3.s y distantes :reg:~onesd(¡l mundo para lograr

el desarrollo, 10 consolidación yla hegempr,lía del conocimien-

'.
to y la práctica médicos que han sido w::$ coherentes con los



" ~.

29
!)
il i!

inf.eresesque representa y defiende. ~ Iguahnente :laMalaria,
r,' . n' - .

sin haber sido la única preocupación"de la }"uncl~cíónni su ex-

elusivo instrumento de acción y penetración en la,problemáti-

ca sanitaria, sí llegó a ser calificada y tratada como priori -

taria y - dadas la importancia económica de la enfermedad y

su perfecto encuadre dentro del paradtgma etiopatogénico -

bien puede a través de la acción frente a ella identificarse el

contexto de concepción y práctica mé dica de la Fundación y

de la medicina que impulsó Mirémoslo.

De Koch a Flexner. Un paso decis'ivo en la configuración y
.~,
il 1I

consolidación del conocimiento aún dominante en !ffiedicina,y
~ 'I.!l "
:1 1" "

conocidocomo 11 Medicina Científick li fué:el plánteamiento y
"1' ;r ,¡

l. ., d 1 11 T J d 1 G' 11ap IcaClon e a eorla e os ermenes . Pasteur, Koch

y Klebes formularon a partir de sus experiencias la teoría me-

diante la cual la enfermedad es siempre infección como expre-

sión de un combate entre el organismo y un microbio cuyape-

culiaridad biológica determina la iden~idad y el cuadro clínico

de cada enfermedad. Esta teoría, planteada en los últimos a-
--------,..
ños del siglo pasado, concentraba todo el esfuerzo cientüico

. j
!

.- - ..~~~~ ..--------,-----------""''----'''''''--~------------------
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y político ante la enfermedad en los ~ampos de la¡biOlOgía. la \
: 1;;1

fisiología y posteriormente en la química y la quirrüoterapia y

al mismo tiempo desplazaba cualquier determinación social de

la enfermedad hacia un plano secundaho y poco cient:i!ico.

Era el auge de lo biológico-individual y la dilución de lo social-

est ructural.-----.
La malaria es una de las enfermedades que encuadra bien den-

tro del modelo. En menos de veinte años se reconoció su a -

gente, se empezaron a ver sus diferentes especies, seidenti-

ficó su transmisión por mosquitos y más especñicamente por

anopheles. Del conocimiento se

cando a los mosquitos vectores,

pas ó a la práctica: erradi
¡ ij., ¡; '!

desaparecerIa 1á. enfermedad.

Todo se centró en la ingeniería sanitaria, en el uso de uÍmi-

cos - como el Verde de París en los "veintes y el D. D. T. Y

demás insecticidas a partir de los cuarenta - para tratar de

exterminar a los vectores. ~a FU centra su acción antima_~1

lárica en investigar, probar y demqstrar medIdas antlvecto -
ji '. :,- ......a !

1 ': 11

riales. Para 1926 el centro de trabajo de:'la Thndación
'>

Rockefeller al interior de los Estados Unidos en lo referente
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í:

a paludismo consistía fundamentalmente en investigar acerca
,'~ " ~. ,~' -

~
de la ecología de los mosquitos (24) . Geod;e E. Vicent,

presidente en 1926 de la FR,. se expresaba así: "Todos los

~étodos para combatir la malaria están basados en 'la idea d;
I

romper el circuito entre la personas con los gérmenes de Ma-

laria en su sangre, el mosquito infectado y el individuo s in

, .

malaria 11 (24. p: 43- 44 ) .
J .

Eni 1932 la IHU de la ,i FR a-
~ ~,

firmaba: "En las áreas. donde lós esfuerzos para controlar la

Malaria se han hecho mediante la quinina, mejor alimentación,

mejores viviendas y mejores Hospitales, el efecto en la preva-

lencía de la enfermedad ha sido practicamente nulo. Encam-

bio, dondequiera que los esfuerzos se han dirigido contra el; ~.
~j ~ ~ .,

mosquito vector, la Malaria ha qescendido y~u expansión se ha

controlado 11 (25). Se trabajaba también por entonces en la

genética del Plasmodium, en serología realizando las pruebas
i

en Puerto Rico, y en inmunología." Las urgencias de la guerra

concentran el trabajo en la prueba de quimioterápicos Ymás

adelante los experimentos bélic<?s,con el D. Q. T. van a
'1 :: .

~ =,

confirmar en el poderos o Dr. Súper la pos ib~1idadde erradi-

car la Malaria erradicando el niosquito con el novedoso coro -

puesto químico. La FR fué menos decidida que su antiguo
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en la campafia.

1I

1,1

i'
'1 ~.~. ¡i
,1 ~~ r '!!
,! '1 !I

!I ! I1

:! ~II
,1 '~ i
~ d
11, .~

funcionario en SurJ\mérica, el mk~ncionadoDé. Soper,;en cuan-
,'.. l. il

to al apoyo a la dedetización mas iva. El~conséjo; de la fundación
:¡ r.' . (. . . "!~ ~ ;;

contribuyó a inclinar al Presidente Eisenhower del lado 'de esta
-. ~. i!~: ~

acción - tal como se vió antes - p~ro ya ¿a$erntonces la Fun-
~ . : ~>~' :
'I ,,', í

dación había priorizado la medici11a nuclear y l,as políticas de
ii . !:

población y por tanto iba a partid~ar de mane~a menos directa
'1: 1
"I!

"1I
!¡
~
'!

La corriente microbioló~ica originaria de la Europa de finales
_-'-'-- ------ ,1 "1 i

~ 1 '
del s. XIX, fuerte en los Estado~ Unidos, desde principIos de

11 '~ :!

este siglo, se extiende y hegemoqiza en ..A,méri'caLatina:'.
,'. .. l' ;: !;

Los Drs. Oswaldo Cruz y su diSCrpU10:l)malariólogo Carlos
, "¡ :,1 :1

IJ ,~ IJ

Chagas en el Brasil, constituyen Con el cubanO.Carlos J:
~ ~! ': '!
,i ' '1

Finlay claras expresiones e impulsos del modelo no s610 de
ij :: il '
; ,í '1 . ,

concebir la enfermedad sÍno de moldear'Ila aCClOndel Estado
~ ,; ji '1

para enfrentarla .. Al terminar lal primera déc~da de este si -
~ n 11:

glo el Dr. Abraham Flexner financiado pbr la ~Fundación
1I ¡ ~ . '1

Carnegie publicó el Informe que i,ba a mircarlla educac:~6n y
~ ~ 'I ':

la práctica médica en todó el Conbnente ¡duradte mucho~ af'ios.
1I ii !\
~ '1 iI '1

Con tintes racistas, antifeministas y un reconocido e1itismo~.
!I ~ ~
R .• ~

) I1 1I

Il I !!

1I 1I

~
l'
1I

1I

11
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el Informe Flexner delineaba lo que::deberÍcln se~: los conte-
1 ' !] . !~

nidos y los métodos de la enseñanza de la medicina para 10-

grar que ésta conquistara y monopolizara la cientificidad~ y

sus agentes alcanzaran derrotar a empíricos y demás practi-

cantes y pudieran disponer del saber y del poder. El Dr.
'j ','

Flexner fué el primer Director de los programas de la Funda-
li "

ción Hockefeller en educación médica y cOmo eS lógico pen -
¡ , I~

sarlo a través de ellos iba a implementar sus propias propues-

taso Ante las múltiples reacciones por la imposición del mo-

!
, J

delo~ la Fundación respondía que ella
11 no tiene un es-

quema preconcebido para: impulsar~ pero generalmente en

base a su amplia experiencia en m1,lchos países puede hacer
íi ' :
U :¡

sugerencias prácticas " (26). :!y resaltando' la importan-

cia que para la FH tiene la educación médica y la investi -

gación, dice su Informe Anual de 1926: 11 Es en este campo

general de la investigación y la ense,ñanza médica~ entrena-

miento de personal de salud y organización de servicios de

salud que la Fundación Hockefeller encuerltra sus mejores
4:~~ ~" 1I ':

oportunidades para prestar su ayuda... El ánimo constante

es estimular el progreso, animar la experimentación~ demos-

trar nuevoS métodos~ incrementar la eficiencia. La Fundación
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de Higiene en su

de, 1952 de los

Obviamente la última expres ión ros pone frente a uno de los
jl 1)

'.
deseos no cumplidos de la Fundación. Des de los centro Uni -

vers itarios ya a,notadosy el Hockefelle r' Institutefor Medical

Hesearch de los Estados Unidos ¡se fué difundiendo el conoci -" l' ,
'1 ,1,

miento sobre malaria. El primer centro ;para capaci
.~, I¡ '" ,!

1; , .\ ii
. ij 9 "

lación de trabajadores en malaria organiizadoiIPor la FR. en A-
Ir ¡ ,

11 ji

mérica Latina funcionó en los alrededoies de, Hio de Janeiro

en 1924. El Cen~ro para estudios de 1VÍalari~de Maracay ,-
;

gérmen de la Escuela de Malariología de Maracay, Venezuela,

fué fundado conjuntamente por el gobierno de ese País y la~ .

FH a finales de los veint~. En~se ~icta en la Escuela d~

Salud Pública de Cuba un curso de Malariología y en la misma

década la Fundación impulsa los e;studios de laboratorio en

México - donde apoyó el Instituto de Enfermedades Tropicales -

y en Colombia - en donde además:asiste' a la Escuela Nacional

organización e~ b 949.: A 31 de Diciembre
:1

,!

458. 337. 605 U. S. dólares gastados por la

Fundación desde el 23 de Mayod:e 1913, el 630/0 lo había

sido en Salud Pública y Ciencias. Médicas; a gran distancia le
:;
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( 27 )des.

1:
!
~
'1

'1 ,~
~ ~1
~ 1:-

seguía el 19% invertido en cien9ias nathrale~ Yá.gricu~tura ;
'1 ;1' ','
~ ' Ii

el 180/0 en ciencias sociales y ur!imodesto 70/ó en Hum'anida
, \ '1'

1 ,

'1 '1
,1 ~'

'1 il
ir

A más de las millonarias gananc;ias ecodómicás. políticas y
Q !l ",

militares de la acción antimalárIca de lá FR~'enunciadas en el
~ ;~: ':
¡ ¡!I ';

numeral dos de este mate ria1. sr suman- ahora los logros en la
\ '1 ,1

consolidación del modelo reforz~do a partir d~ la teoría del
'1

¡~ ~.:l IJ

gérmen. explicitado por Flexner y asimilado' entre muchos por
'1 'i 11' 11

, 1

los becarios Rockefeller que actuaron como niultiplicadores en
~ ~ ~ ~i

América Latina y otras regiones: del mundo. liTa1 como conclu-
. :! ~!l .

~ ~ l! .

yo en otro trabajo: 11 la lucha contra gétmene's y vectores y por
" "'1'

modiÚcaciones del medio físico lxterno ;perm~tían simt.iltánea-
'1 : ,1
, 11

mente una rápida restitución de la fuerza de tlrabajo y una se -
~ ! ¡i '1

rie de acc iones - campañas - que garantizabah legitimímaciones
:¡ I !!I ~ 1I
: :, ¡

y aceptación social para el Estaqo y para empresas y organiza-
, I! ~ ,.

:f ~ il
ciones transnacionales. 'La reaVzación ¡del ptradigma ::llevó

también progres ivamente a crea~ neces idade~ nuevas: "grandes
1I ,; ~ "

~ ' ':

centros Hospitalarios y Univers ttarios ~ de igvestigación con
li :¡ I~

~ ,i ii
crecientes consumos de suminis~ros. equipo tecnológico de

i! u il ' .i
~ ¡ ~
¡ 1I • i.

costos y complejidad cada vez mayores.; medicamentos y corn-
il : '!
,. ~

puestos químicos que originaron" una de:las rriás pr6sp~ras y
" ~

•• , __ •• !L, _,,_L. .~'__. _ " j
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poderosas industrias de la sociedad capitalista. La práctica

médica devino en atención médica in.dividual con fuerte depen-
ii I~

.¡,

.- ',' , ~
dencia tecnológica y altos costos, o en prácticas colectivas

consistentes en multiplicadas acciones individuales " " .(28)

, ,
La Malaria, los Estados y la Fundadón Hoekefeller. Históri-

camente el Estado ha cumplido, entre otros, el papel de l~gi-

timar los conocimientos y las prácticas, y una vez legitimados,

al Estado ha correspondido su defensa y regulación. La FR

sabía entonces por qué una de las dos condiciones básicas que

,siempre imponía pára iniciar estudios, programas de control.•. '

~,

o asesorías era el que se adelantaran de conformidad con la par-

ticipación de los respectivos Gooiernos . La otra condición

consistía en que la Fundación exigía tener la Dirección o el con-

trol directo sobre el programa emprendido y a aportar un pro-

medio no mayor del 200/0 del total gel costo del mismo. Las

campañas contra el Anopheles Gambiae en Brasil y luego en

Egipto ilustran la relación ma1aria-Estado- Fundación

Rockefeller.

En Marzo de 1930, cuando todo el énfasis del problema ma1á-

"

rico se centraba en el Vector, el Dr. Raymond Shannon médico

~,~,---------~-_.. ""_.-- --- -,_ •... ~._. _._._----"'--------------------'-,
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ii

,~
ij
~ ,

al selvicio de 'la: 111,,1)"de la J,','l) j b -', 'N 't l' B '1. \ ce¡:;cu rIo!lcn ~ a,' raSI
~ ) f'. \
~ iJ ~ ~

al temidís imo Anopheles Gambiae.~Intervin.o de~nmediato el
.~ I \,e "

Dr. Soper director por entonces de Joda la accióri sanItaria de
n 'J 1 .¡
~1 1 l

la Fundación en el Cono Sur: 11 En ~1930 n'o log~é interes~r
I " ~'
~ • 1 1
, , t

al Gobernador de Río Grande del Norte, a las autoridades fede-
~, r¡

• , n

rales de salud, ni a la Fundación Rockefeller en úna tentativa
n ¡ ~
11 ~

por erradicar el Vector africano 11 "( 21. p:¡362 ). Comenta
~ "

'I,i
luego el Dr. Soper que 11 Aunque la: Fundación sé negó, como

',1 '~ ~

cuestión de políHca( sic) a comp~ometerse a~!'laerradica -
'l ~ .:,

• ,il
.1 .~

ción delA. Gambiae, en 1938 pa¡;ticipó en la qrganización y
" ,

financiamiento del servicio de Malaria del Nordeste del Brasil
~
~ ~ ,¡--

que inici6 la empresa ". Finalmente el prbpio Dr. So
f ' ! !
ij ~ '1

" ;~ i! :'
rigió a nombre de la Fundación la Campafia~ y d ,¡ os~ '•Q ~f

2. 230. 000 U. S. dólares que costó. ;'la FR sólo ¿port6 el
, _' " ~,; '1' -

19. 3%. A más de las condiciones la Fundatión ilha imponiendo
---- i ¡ 1, '

.:~ il

su manera de pensar y hacer en relación con los::problemas, de, . 1
~ "~ ':

salud de las poblaciones, y capitali~aba a SeU favor los éxitos
.!~•~ '

tal como ocurrió con el logrado contra el Gambicie en el Brasil
l ,-

para apuntalar todo el erradicacionisino de las d6s décadas si--
guientes.

,j ------

o~~~~~ --'''_ _' __ __'_ • ,
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~
Entre 1943 y 1946 encontramos al Dr. Soperocomofunciona-

rioprincipal de la Bockefeller en el Mediterráneo. Por enton-

ces el A. Gambiae ataca a Egietp. El Bey Farouk se mues -

t ra renuente a aceptar las condiciones que la Fundación preten-

de imponerle para repetir en Egipto las acciOnes experimenta-~ .

das ya en el Brasil. Las 130. 000 defuncion'~s debidas a la

Malaria en dos atlOSy las fuertes pres iones de la Fundación lo

obligan a ceder aceptando que 11 para atacar al invasor no fal-

taría interés, re,cursos económicos, ni autoridad" (21. p:314).

La concepción es militar; el apoyo del poder político está ga-

rantizado al igual que la financiación suficierit~; la dirección

la asume realmente la Fundación; la campaña se realiza _su

éxito es la culminación del discurso a favor de la teoría del

gérmen y la práctica química antivectorial.

La Fundación motivaba el interés de los Estados por determina-!

-dos problemas. Les proponía modelos orgarüzativos y operati--vos. Hacía demostraciones orientadas a constituírse en norma

teórico-práctica. No descuidaba las n'ecesarias legislaciones.

Introducía tecnologías y financiaba parcialmente los primeros

pas os para luego dejar la totalidad de los costos y las-
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necesidades generadas por el modelo en~anos de los Gobiernos.. ,.- - .--....
La s ecuencia de la acción antimalárica eEa:te~a lo ejemplifi-

ca bien. En 1925. se crea la Dirección General de Sanidad Pú-

blica. En 1927 llegan expertos de la Fundación Rockefeller

para reorganizar la salubridad. En 1929 se emite el Código

Orgánico de Salubridad y se funda "la 11 Sección de Malaria 11~

En 1932 esta sección se transfortna en 11 Sección de lucha

antimalárica y enfermedades endémicas ". Se funda el primer

carro dispensario para inves'tigación, profilaxis y tratamiento

móvil del paludismo. En 1933 se inician acciones de sanea -

miento: drenajes, canalizaciones, asesorados por ingeniería

sanitaria. En 1936 se intensifi~a la lucha antilarvaria. En
ii

1937 se crean laboratorios de m'alariolqgía.;Las áreas parti-

cularmente atendidas son el litoral Pacífico en especial hacia

el sur donde están los cultivos de banano y caña de azúcar, y

la meseta central donde se encuentran las rnayores concentra-

ciones de población. Algo similar ocurre en Cuba, Venezuela,

México, Ecuador, etc. 11 Mirando en conjunto el Continente,

se puede afirmar que la década del veinte es la década de las

primeras acciones Estatales orientadas a controlar la malaria
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dentro
!I

nac'ionales
~
!!

de su articulación en el mercado rriundial y dentro .de los inte -

en los .puntos estratégicos de las ebonomías
• ~ ~!!

• p .•.

reses estratégicos generales del momento del desarrollo capi-

talista. La década del treinta lo es de la sistematizaci6n6 1e-

galización e instrumentación admini~trativa y operativa de ta -

les acciones. Los Estados encauzan su actividad aniimalárica
i
¡.

en este período a través de las acc¡iqnes dé saneamient06 la in-

geniería s anitaria, los rociamientos y petrolizaciones6 el tra-

tamiento a los enfermos y el impulso a la educaci6n sanitaria
•

de la población ti (28. p: 96).
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~ • ,1
:' :' 'Ii'

LOS NUEVOS ]i;NliX:X-)UJ<;SAr.rrIMAl1I\HICOS y UN NUEVO
,., D ..

, . ~. ¡l.
OBSTACULO PARA LA ERRADICACION. LA MEDICINA

SOCIAL.

Al igual que la acción general de la Fundación, su trabajo anti-
, ;

malárico vivió diferentes etapas. Fn ~ se produce el p,;-i-

mer cambio importante: se' pasa ~e "lb Viejo" - creación
..---
y desarrollo de servicios de salud '- a "Lo Nuevo" - la in -

vestigación. En Malaria se trabaja entonces en investigaciones

de campo, de laboratorio y demostraciones de: control. 'En

~haY un viraje hacia un campo nove~nso: ¡la atención médi-
- ~ i~.:;

ca., La Fundación se pregunta cómo hacér asequible para todos
Ji:! ':~ ~, "

la Medicina Moderna y en respuesta implementa un conjunto de
" " .

programas encaminados a'promobionar los servicios de salud

que han resultado de los avances en el conocimiento y la tecno-

logía, logrando al mismo tiempo la ampliación de mercados pa-

ra los servicios de atención médica directa, los medicamentos,

el instrumental de volúmen y complejidad crecientes, y, la a!:

quitectura hospitalaria que enfrenta los retos de las nuevas

exigencias y la demanda creciente: El gran viraje de la V
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Fundación se da en 1952 al asumir su Presidencia Dean

Rusk. Quedan practicamente suspendidos los programas di-
.-:..-- . . ,r:- '

rectos en enfermedades tropicales; la acción se concentra eo:

educación médica profes ional, con apoyo a los grandes c£.Otros

especializados; atención médica, para continuar con los pro-------. ' .
gramas iniciados en la década anterior. y la investigación con.

énfasis en virología y un poco más adelante en el novísimo cam-

po de la medicina nuclear. Ejecutando estas políticas en 1961,

por ejemplo, practicamente todas las asignaciones de la Funda-

ción para Salud Pública y Ciencias Médicas se hacen a las Fa -

cultades de Medicina, Es cuelas de Enfermería, Institutos de

Investigación y Hospitales. Desde 1954 no aparece ya ninguna

o.h~_Q..(,\ ~"')
apropiacion especuica para Malaria en los Informes Anuales de

la Fundación. Sólo en~ ante el recrudecimiento del Pa -

ludismo y algunas otras de las enfermedades tropicales, vuelve

a hablarse de ellas pero en forma "'modesta y explorator~ "

'1

~ ,.

Sería un error afirmar que desde 1952 la Malaria no interesa
r: ,',

a la FR. Cambian las formas de pá.rticipación pero el juego
1 ,. _

de intereses se mantiene y avanza.:La División de Medicina y
e
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Salud Pública de la Fundación as'í 1.0 expresaen 1953: "En '\

contraste con los esfuerzos iniciales, centrados en el control . \
j

directo o la eliminación de plagas específicas como la Fiebre
"

Amarilla, la Malaria o la Anquilostomiasis, el programa ac -

tual adopta un aborda °e i

desarrollo de instituciones locales 'para entrenamiento de per-

. sonal y el avance de la investigación que a la postre proporcio-

narán beneficios permanentes en las áreas implicadas " .

( 29 ) . Más importante aún que estas acciones indirectas fué
I! ,:":~ .

el papel asesor asumido desde entonces por la Fundación en

programas de Malaria en los Gobiernos y otras Instituciones.

Ya se anotó el peso de los conceptos del Dr. Russell en la

decisión del gobierno de Eisenhower. Su sucesor, el Presi-

dente Kennedy nombró para la sec'retarÍa' de Estado al Presi-

dente de la FR Dean Rusk quien en 1953 había reafirmado

la apolitic idad y agube rnamentalid,ad de la Fundación: "La

Fundación Hockefeller, Institución ~'ilantrópica no politica y

no gubernamental, no ha presumido producir una fórmula de
11

paz" ( 29. p: 35). A pesar de no haber presu~ido una vez más

producir una fórmula aplicable directamente por el Estado, la
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participación de Dean Rusk en el ~lanteamiento'!e implem.enta-

ción de l:a estrategia imperialista y anticomunista de la Aliar;-

za para el progreso fué abierta y decis iva. Y la malaria no_.~.
iba a quedar por fuera. En el título primero, humeral ocho

de la Carta de Punta del Este se lee entre los objetivos de !a-
Alianza para el Progreso: 11 Aumentar en un mínimo de cinco

Il
arios la esperanza de vida al nacery elevar la capacidad de a-

prender y producir mejorando la salud individual y colectiva.
1 •

Para lograr esta meta se requiere, entre otras medidas ....
-----------------I:I,-------+-, ------. -,

erradicar aquellas enfermedades para las cuales se conocen
~
técnicas eficaces, en particular la Malaria". La concreción

en el campo de la salud de estas políticas .fué el Plan Decenal
1; :' 1I •

de Salud Pública de la Alianza para el Progreso. El segundo

Erra-entre las cuales en el literal b), numeral 2)

resuelve de dicho Plan se refiere a recomendad

Gobiernos en relación a meóidas l' de efectos in ediatos"
~ ¡

dicar del Continente el Paludismo y la Viruela e intensilicar el

11
control de otras enfermedades infecciosas frecuentes

Algo en torno a la Malaria y el Antinatalismo. No sólo para

-~~---------------------_.._--~-------------------
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los gobiernos era importante el consejo de la PH cuando se

trataba d~decidir las polihcas ant,imaláricas.' jiLaOrganización
;; '11. .

Mundial de la Salud, su regional la Organización Panamericana

•de la Salud, la UNICEF. o la Agencia Internacional para el De-

sarrollo han consultado repetidamente a los expertos Hockefeller
¡ ,

en malaria. Obviamente el consejo importa más cuando no s 610

se trata de definir cambios burocrático adminis'trativos - muy

frecuentes en el andamiaje de los servicios nacionales de erra-
,

dicación de la malaria -. síno cuando hay;que trazar líneas de

contenido y orientación político-económica sobre el problema.

La creciente preocupación por el ~ontro1 data1 y las posibles, .

implicaciones que sobre él tiene la malaria, se hace explícita
i¡

especialmente en los setenta. El veterano profesor Bruce-

Chwatt es uno de los ideólogos en la materia. En una de sus
:! 1:

"

presentaciones (30) en la que defendía que: 11 El papel de

los servicios de salud en los países 'en desarrollo debe exten -

derse a proteger el equilibrio social de la comunidad mediante

la incorporación del concepto de planificación familiar en cada

uno dé los múltiples aspectos de la medicina preventiva 11

._.~~,-----------__------_._----_._------

,. ,
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( 30. p: 42 ), interviene el doctor Kenneth S. Warren encarga-

do de los programas de población ~ uno de los ejes de la acción

de la FR especialmente desde cu~ndo en junio?e 1972 'el
~ f ~,'

I1 , ;,

médico John H. Knowles asumió su presidencia ~- para manifes-

tar su acuerdo con el ponente. Para el doctor Kenneth es tan
I i

preocupante el problema de la enfermedad como el de la pobla-

ción y plantea que: "El mismo problema debe enfrentarse en

ambos campos: la falta de recursos adecuados para controlar'

tanto la enfermedad como la población". La pohtica de vincu-
!I .1 :'

11 • '1 1
lar los programas de control de la. malaria con los de pobla -

. ~ l~

-
ción salió triunfante. Las experiencias del Ecuador desde

1972, de República Dominicana, y más particularmente el pro-

yecto del Magdalena Medio realizado en Colombia entre 1973

y 1975, así lo demuestran.

Ni los cambios formales al modelo, erradicacionista so e riano,
;: ~

ni la vinculación con estra~egias cJ~o la antinatl~1ista had teni-

do éxito en la reducción - menos aún en la erradicación - de la

malaria en el Continente. Su recrudecimiento está suficiente -

mente demostrado a pesar de las insuficiencias estadísticas y

el subregistro. No parece suceder lo mismo en cuanto a los

I

l . --~ ..~-----------------_ ...•..._------------------------
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efectos polihcos de la acción antipalúdica. Para la legitimación

del poder establecido: para la campafia antLcomuriista actualmen-
:j ,.

;,
". '1 .'

. "_",' '" ~, '~ ~"",r'~,~-

te incrementada desde Washington,;!y para::el pr<;,yectoantinata -
~ ~" "
I !~ ~~

lista los programas de control de l~ malaria s iguen jugando un

buen papel y ofreciendo grandes posibilidades.

Un nuevo obstáculo para la erradicación: la Medicina Social.

11 Otros serios obstá~ulos han sido los funciona-
J

rios de organismos Internacionales y fundaciones,
1 . ~:

inclusive decanos de escuelas de salud puolica,

que han tenido fl1erte tropismo hacia la Medicina

Social y enfermedades novedosas" (31 ) .

La afirmación la hace el Dr. Paul F. Russellmalariólogo de la

División de Medicina y Salud Pública de la FR en la discusión
'1

de un polémico artículo del Dr. M.IA.. Farild, ex:funcionarlo de
.~ :(

la OMS en Malaria. Para el Dr. 'Russellel obstáculo principal

en la actual etapa del proyecto de erradicación de la Malaria 10

.~~~~~-------------------------------------
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co.nstituye la escasez de malariólo. o.S

dos. y entre lo.s restantes o.bstáculo.s que identifica no. vacila...--- -----------------------
en plantear este no.vedo.sísimo. del "TROPISMO HACIA LA ME------
-Qué está haciendo. la Medicina Social para que el Dr. Russen la

11

co.nsidere un obstáculo. en la erradicación? Hay que empezar

po.r expresar cierta satisfacción po.rque ya se vaya haciendo.

sentir la presencia de la' MS en diferentes campos y ~ parti-

cularmente en este de la Malaria. Una primera explicación del

po.r qué se co.nsidera la MS co.mo.elemento. pertubado.r en el

empeño. antimalárico. po.drÍa ser su papel de denuncia~ de co.n

fro.ntación de dato.s y señalamiento. de la gravedad del pro.blema.------ ' ..¡¡

Pero. la explicación no.satisface po.r ;:do.srazones: ,:aún perso.nas

e institucio.nes que no so.n víctimas del 11 tro.pismo. hacia la

MS" so.stienen y denuncian la creciente magnitud del pro.ble -

ma ; y ~ en segundo. lugar~ sería reducir la MS a un papel epi-

dermico., impo.rtante pero. carente de co.ntenidos y pro.yecto. en

relación al saber y al qué hacer médico en la so.ciedad. Planteo.

ento.nces que la Medicina So.cial está empezando. a ser mirada

co.mo.o.bstáculo. para las campa.ñas co.nvencio.nales de erradicación
'1 -----------------t-----t----r-------- _

_____~ __c-'-"'-c---=-_~=~ __ ._ ...._~ - .•....•...•..~ -.-JL.:..._-----I, •.•.•---"------------------
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de la malaria por cuanto está planteando las limitaciones intrm-

secas y estructurales de la concepción y las prácticas en que se.
basan y que aplican tales campal'ía,s. Más especüicamente: ba-

jo el influjo de anális is más amplios que novedosos ; aceptando

el aporte valiosÍSimo de las ciencias socül.les, la economía po -

líl:ica y las expe riencias históricas; cuestionando seriamente

desde la explicación etiopatogénica hasta las prácticas de pre -

dominio bioquímico; confrontando la presunta autonomía de la

técnica y de los aparatos burocrático-administrativos, y deve -

lando más que cüras los verdaderos determinantes históricos

de la acción antipalúdica, la MS ciertamente tiene por qué

ser mirada desde la óptica y a la sombra de los intereses aún

. b'l lf .. t." 1"domInantes como un o stacu o para e unCIonamlen o norma

de los programas. Desde su ángulo, el Dr. Russell vé bastante

claro. Y para la Medicina Social está planteadO un reto. No

propiamente de ver con los mismos lentes de los muchísimos

Doctores Russell que hoy existen, sÍno de demostrar su capaci-

dad de ganar socialmente la validez de su enfoque y su verdad
"

y de conquistar los espacios político-s oc ialesd~sde los cuales

las prácticas que defiende puedan producir las transformaciones
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il,
requeridas para que - entre muchos males - la rpalaria sea

históricamente superada. Desde esta perspectiva la Medicina

Social no aparece como obstáculo, y entra a aportar en el re-

planteamiento del programa y en la búsqueda de alternativas.

Como es claro, la acción antimalárica de la FR. no ha termi-

nado. Va cambiano de formas, de cuantía y destinación de las

inversiones, de áreas temáticas y geofráficas de trabajo.

Los cambios no s on al azar ni en función de la magnitud del

problema palúdico. Se presentan determinados por los inte -

reses económicos, políticos, militares e ideológicos del mo-

delo a cuyo servicio han actuado y continuarán haciéndolo la
li

Fundación Rockefeller y las Fundac.ionese Instituciones afines .

.~-_._" ..•.. - _. -~_._---_.... _~..~-----~~---~--~-. .•.
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