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1 "Medecins, rnedecine et societe en France aux 
xvm et XIX siecles", Anna/es. Economies, Societes, Civi 
lisatiom, mim. 5, septiembreoctubre de 1977, pp. 
8491055. 

2 Jacques Le Goff, A doenfa tem histOria, Derramar, 
Lisboa, 1985. 

En los iiltimos afios se ha observado un no 
table interes por las materias relacionadas 
con la historia de la medicina, de la salud y 
de las enfermedades, gracias al dialogo cada 
vez mas intenso de las multiples filiaciones 
inteleccuales. En ese proceso, el hiscoriador 
Fernand Braudel hizo una contribuci6n sig 
nificativa, ya gue a el le incumbi6 la tarea de 
promover investigaciones interdisci plinarias, 
incitando a representantes de diferences es 
pecialidades a discutir cuestiones sobre his 
toria social de la medicina y de la enferrne 
dad, propuestas en la revisra francesa de los 
Annales.1 Posteriormente, Jacques Le Goff 
en A doenfa tem hist6ria, 2 expuso aspecros del 
desaff o enfrenrado por el historiador al tratar 
de reconstituir un cuadro nosol6gico de las 
sociedades pasadas. 

Una de las dificultades es la compren 
si6n de la terminologfa de las enfermedades, 
pues los registros presentan las denomina 
ciones populares variables en el tiempo y en 
el espacio. Otra, es la ausencia de estanda 
rizaci6n de los documentos, pues en algu 
nos periodos la fuenre presenca detalles abun 
dantes y, en otros, ni siquiera la causa de la 
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truida'', o la "interaccion" y el "instante de 
cisivo", y la incidencia de todas estas pre 
misas en el trabajo fotografico forman parte 
de la encrucijada del presente desde la cual 
Mraz se asoma al pasado para replantear vie 
jos problemas y buscar respuestas cada vez 
mas complejas. Las referencias comparativas 
con Lewis Hine, Agustin Victor Casasola, 
Dorothea Lange, Nacho Lopez, Erich Salo 
mon, Manuel Avarez Bravo, Robert Capa 
y Tina Modotti, a partir de contextos especi 
ficos, le permite al autor analizar los proble 
mas desde una perspectiva historica y ubicar 
y definir formas de trabajo y maneras de en 
tender el ejercicio periodistico a partir de 
trayectorias mas amplias. La perspectiva 
de la historia comparada aparece aquf como 
el marco mas idoneo para subrayar las apor 
raciones originales de los Mayo. 

El vinculo de los archivos documentales, 
orales y graficos y su lectura conjunta abre 
espacios de renovacion importantes para la 
historia social y la fotohistoria. La primera 
se enriquece norablernenre con las irnagenes 
que le permiten matizar algunos de sus 
planteamientos y hurnanizar en todos los 
casos sus argumentos al confrontarlos con 
los rostros concretos o imaginados de los 
actores sociales que esta estudiando. La se 
gunda encuentra elementos no menos im 
portantes para acotar y redefinir el campo 
de sus interpretaciones y encontrar referen 
cias para construir lecturas mucho mas so 
lidas y pertinentes, en los que la articulacion 
con categorfas concretas permite superar 
elucubraciones absrractas o exclusivamente 
retoricas. 

En ambos casos, la aponaci6n de este li 
bro es relevance y augura buenas posibilida 
des de dialogo entre ambas disciplinas. 
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dos nacionales, tendencias e ideas operadas 
en este continente reconocidamente hetero 
geneo en terminos econornicos, sociales, cul 
turales y politicos. Incluso tratandose de una 
circunscripci6n geografica bastante diversa, 
ofrece innumerables puntos de homo 
geneidad confirmados en las discusiones pre 
sentadas. En su conjunto, las materias tratan 
de esrablecer las conexiones entre el objeto 
estudiado y las esferas de la economfa, de lo 
social, de lo cultural, de lo biol6gico y de 
la medicina, imbricados y diluidos en una 
compleja trama analftica. 

Aunque la mayor contribuci6n inrelec 
tual sea brasilefia formada por catorce ar 
tfculos, seis estan dedicados a Brasil y los 
dernas a Mexico, Colombia, Puerto Rico, 
Costa Rica, Peru, Argentina, Bolivia y 
Haiti, cumple la propuesta gue es la de 
mostrar las direcciones, posibilidades y el 
alcance gue el area de la historia de la salud 
y de las enfermedades vienen adguiriendo 
en ese espacio geografico. 

El pujante itinerario de ese viaje es pro 
porcionado por Hochman y Armus, coor 
dinadores de esa obra, gue a partir de una 
perspectiva hist6rica indican la identidad, 
la afirmaci6n peculiar de ese campo de es 
tudios por medio de la inrroducci6n de nue 
vos temas y la discusi6n de materias tradi 
cionales. Sefialan tres estilos narrativos que 
proponen romper con la historia de la rnedi 
cina tradicional: una historia biomidica, que 
explora las facetas y los desaffos del conoci 
rniento ciemffico; una historia de la salud 
publica, que investiga las multiples expre 
siones del poder, el Estado, las polfticas, las 
instituciones y el impacto de las inrerven 
ciones sanitarias en la sociedad en esrudio; 
y una historia sociocultural de la enfermedad 
gue, fuertemente influida por la antropolo 
gfa y los estudios culturales, explora las 
dimensiones culturales y sociales de la enfer 
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muerte es anotada. Sin hablar del inventario 
de diccionarios, tesis y literaturas rnedicas 
de la epoca, elaboraci6n de glosario, identi 
ficaci6n de males por caregorfas, etcetera. 

Destarte, Braudel y Le Goff reforzaron la 
necesidad de interacci6n entre multiples ra 
mas de conocimiento en el escudrifiamiento 
de esos objetos. En Brasil, esa tendencia ha 
estirnulado, sobre todo, la creaci6n de gru 
pos de trabajos regionales, encuentros cienri 
ficos de naturaleza nacional e internacional 
dedicados exclusivamente a las referidas te 
maticas. Los resultados positivos de esa tarea 
pueden ser verificados en la creciente pro 
ducci6n bibliografica que no solo enriquece 
la historiograffa, sino tarnbien sugiere nue 
vos remas de investigaci6n. 

De vocaci6n interdisciplinaria, la ColefaO 
Hist6ria e Satide, de la editora Fundacao Os 
waldo Cruz, promueve la divulgaci6n de 
importances estudios en el campo de la his 
toria de las ciencias y de la salud; por ejern 
plo, la colecci6n Cuidar, Controlar, Curar, 
lanzada en 2004, trae una inestimable con 
tribuci6n. Los textos reunidos en este libro 
son resultado de extensas investigaciones, 
realizadas por autores de diferentes inscrip 
ciones disciplinarias y perrenecientes a diver 
sas academias latinoamericanas y estaduni 
denses, en archives y bibliotecas, a partir de 
la identificaci6n y analisis de fuentes origi 
nales sobre la historiograffa de la ciencia en 
America Latina y el Caribe. Los ensayos evi 
dencian las tendencias, los discursos y las 
practicas sociales, abarcando salud y enfer 
medades en distinros escenarios regionales, 
haciendo patente cuestiones y dilemas inhe 
rentes tanto a la medicina, traramientos re 
rapeuticos, asistencia a la salud, oficios al 
servicio de la cura como a personajes, gru 
pos, instituciones, gobiernos, capitalismo, 
concepciones cieotificas, fi.lantropfas, ideo 
logfas nacionalistas, formaci6n de los Esra 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


num, 65, mayo-agosto 2006 

En Luta antialcodlica e higiene social na 
Colombia, Carlos Noguera examina la batalla 
emprendida por los medicos colombianos, 
en el periodo de 1886 a 1948, teniendo por 
objeto cornbatir el consume de la chincha 
fermento de mafz , bebida de mayor con 
sumo en el pafs, y que por eso constituye el 
objeto preferente de las preocupaciones 
higienicas y del arsenal medico. Entre las 
varias secuelas atribuidas al consumo habi 
tual de ese fermento se destacaba el "em 
brutecimiento": proceso degenerativo de 
idiotez, estupidez e insensarez, Manifestacio 
nes atribuidas peculiarmente a las pobla 
ciones campesina e indf gen a, aisladas en el 
altiplano a lo largo de las divisiones de Cun 
dinamarca y Boyaca y en el brazo oriental de 
la cordillera de los Andes colombianos. El 
autor demuestra corno los intelecruales y 
medicos elaboraron y difundieron un dis 
curso prejuicioso con relacion a esa genre. 
El "chinchisrno" fue una manera de designar 
no solamente el consumo habitual de la 
chincha, sino principalmente el resultado 
de la pobreza y de la rniseria en que vivfan 
grandes segmentos de la poblaci6n. Para los 
intelectuales y politicos colombianos de las 
primeras decadas del siglo xx, el alcoholis 
mo era uno de los principales obstaculos 
que el pafs debfa enfrentar en su camino ha 
cia el progreso. La carnpafia movida por pre 
j uicios medicos e higienicos contra el con 
sume de la chincha se organize en una lucha 
por la defensa de la poblacion, de la raza, a 
favor del progreso y de la civilizaci6n. 

La diffcil tarea de consolidaci6n del Es 
tadonaci6n puertorriquefio, donde el miedo 
al mestizaje se presentaba como principal 
obstaculo, es observada por Benigno Trigo 
en Anemia, bruxas e vampiros. La presencia 
de los blancos aseguraba el exito del pro 
yecto, la de los negros lo amenazaba. Asf, 
el concepto de naci6n efectuado es erninen 
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medad y sus representaciones. De gran pro 
piedad, esa introducci6n es prioritaria para 
los lectores poco familiarizados con la te 
matica, posibilirando a los "rnarineros de 
primer viaje" iniciar una larga jornada por 
el continente larinoamericano, Considerando 
la posibilidad de detenerse en cada unidad 
de forma pormenorizada, presento sucinta 
mente lo que trata cada uno de los articulos. 

En Profissoes da saude y lutas de poder no 
Mexico, Ana Marfa Carrillo examina el com 
plejo proceso de institucionalizacion de la 
medicina en Mexico en el periodo de 1821 
a 1917, abarcando las relaciones conflicrivas 
que los medicos establecieron con el Estado, 
con la poblaci6n y con otros conocimientos 
medicos. Aunque el gobierno haya desernpe 
fiado un papel decisive en ese proceso, impli 
c6, para los medicos, la influencia estatal 
sobre su actividad profesional. Como la me 
dicina academica, poco eficaz, estaba impo 
sibilitada para presentar soluciones mucho 
mas satisfactorias que los conocimienros me 
dicinales practices, los doctores continuaron 
dividiendo espacio con una infinidad de per 
sonas que se decfan habilitadas para curar. 

La dinarnica de la producci6n del cono 
cirniento biornedico moderno y su insti 
tucionalizaci6n es discutida por Jaime 
Benchimol en Febre amarela ea instituifaO da 
microbiologia no Brasil, denotando c6mo la 
ciencia de los microbios se convirrio, a lo 
largo del tiernpo, en el polo mas dinamico 
de la medicina brasilefia, Presenta controver 
sias en torno de la etiologfa y de la trans 
misi6n de la fiebre amarilla y la legitima 
cion de las teorfas de Pasteur en el pafs, a 
finales del siglo XIX, a partir de la compren 
sion del conocimiento cientffico y de su ins 
titucionalizacion como un complejo proceso 
social de negociaci6n, inserrado a una dina 
mica que congrega cientfficos a la sociedad 
en que viven. 
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de la medicina formal e ins ti tucionalizada 
del conocimiento medico y del hospital du 
rante los primeros afios de republics en la 
ciudad brasilefia de Porto Alegre, capital 
del estado de Rfo Grande do Sul. Su analisis 
se apoya en una ardua investigacion realiza 
da en peri6dicos de amplia circulaci6n en 
la referida ciudad a finales del ochocientos 
y las primeras decadas del siglo xx, entre 
los que se destacan 0 Correia do Povo, Dicirio 
de Notfcias y A Noite. Presenra multiples in 
terpretaciones de las enfermedades, denoran 
do c6mo las perspectivas misricas y religio 
sas se destacaron en la organizaci6n de 
creencias y rituales orientados a sanar las 
enfermedades. Los medicamentos, los oficios 
al servicio de la cura, los procedimientos cu 
rativos y los sentidos de las practices popu 
lares rambien son abordados en ese articulo. 

En Saude imperial e educafaO popular, Ste 
ven Palmer discute la influencia geopolfrica 
directa de Estados Unidos y el alcance de 
la Fundaci6n Rockefeller por medio del pro 
grama de combate a la anquilostomiasis, 
desarrollado en Costa Rica en 1914, primer 
pais latinoamericano en recibir un proyecto 
de esa institucion. Muestra los esfuerzos de 
individuos, grupos de inrelectuales e institu 
ciones costarricenses orientados en el pro 
yecto de convertir el programa contra ese 
parasite en un vehiculo para la consolidaci6n 
de un plan de salud publica ya exisrente. 

El soporte ofrecido por la Fundaci6n 
Rockefeller en Brasil para la formaci6n de 
sisternas publicos de salud en la primera re 
piiblica tambien es sefialado en el esrudio 
de Luiz Antonio de Castro Santos, intitula 
do Poder, ideologias e saude no Brasil da Primei 
ra Republica, que verifica el fortalecimiento 
del movimiento sanitario de Bahfa, proceso 
lento a su entender cuando es comparado 
con las polfricas sanitarias instauradas en el 
mismo periodo en Sao Paulo. Aunque po 
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~Beatriz Teixeira Weber, As artes de curar. Medi 
ana, religiao, magia e positivismo na Rep1lblica RioGran 
dense ( 188919 2 8), UFMS/EDUSC, Santa Marfa, Bauru, 
1999. 

ternenre resrringido a los blancos. Construi 
da en el campo limirado de la academia de 
letrados, la naci6n puerrorriquefia trae con 
sigo fuerte marca excluyente, cargada de 
irnagenes despreciativas del "otro", cuyo po 
der de reproducci6n y acci6n extrapola el 
momento hist6rico preciso de su construe 
ci6n. Apodecindose del discurso deterrninis 
ca europeo, los "letrados" puertorriquefios 
incorporaron la version de la teorfa de dege 
neraci6n racial y articularon estrategias, cui 
dando de la mujer campesina y disciplinan 
do violentamente a los inregrantes de la 
cultura africana. El segrnenro social ilustrado 
desarroll6 un discurso ambiguo con relaci6n 
a la poblaci6n local, eligiendo el cuerpo "ne 
gro" del ex esclavo corno una enfermedad 
tanto metaf6rica como distinta, un parasite 
contaminador que necesitaba ser eliminado, 
rnientras el cuerpo blanco del campesino 
era percibido como una inocente vfctima de 
la enfermedad. Abolida la esclavitud en el 
pais en 1873, se hicieron menos defendibles 
los rnetodos violenros usados por las autori 
dades coloniales para mantener el orden po 
Iitico y social, llevandolos a buscar un me 
todo indirecto de control por medio de la 
salud piiblica y de la educaci6n saniraria. 
Trigo muestra c6mo esos inrelectuales elabo 
raron una historia pavorosa sobre vampiros 
y vfctimas inocentes que justificaban sus es 
trategias de "cuidado" y castigo. 

Retomando cuestiones desarrolladas en 
su tesis de doctorado, publicada posterior 
rnente con el tftulo As artes de curar, Beatriz 
Weber,3 en el ensayo Fragmentos de um mundo 
oculto, discute la convivencia permanente de 
practicas diversificadas de cura con aquellas 
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Influida por los movimientos eugenesicos 
extranjeros, esa teorfa se redisefio en Brasil, 
adaptandose a su lfnea intelectual y a su 
agenda social, volviendose un importante 
elemento en la reformulaci6n ideol6gica de 
la comprensi6n del sentido del concepto de 
raza para el futuro de la naci6n. 

Impugnando la historia de la medicina 
tradicional que da voz a los medicos y silencia 
a los pacienres, Armus, en Queremos a vacina 
pueyo! ! !, analiza la lucha, protestas indivi 
duales y colectivas de pacienres en hospirales 
y sanatorios para tuberculosos por la provi 
sion publica de una vacuna que cornbatfa 
el mal. Incluso en posici6n nitidamente su 
bordinada, enfrentando el saber profesional 
y las incertidurnbres biornedicas, las rnani 
festaciones de esos infectados ganaron las pa 
ginas de la prensa. Los pacientes tuberculo 
sos fueron capaces de confrontar, negociar y 
ofrecer sutiles resistencias, como abandonar 
el traramiento, utilizar artirnafias para atra 
sar o acelerar el periodo de internamienro, o 
escribir diversas cartas con periciones. 

Sifilis, sexualidad y nacionalidad consti 
tuyen los temas centrales del abordaje de 
Sergio Carrara que examina las reacciones 
de los intelectuales brasilefios, evidenciadas 
despues de la primera guerra rnundial, fren 
te a las teorias cientfficas extranjeras que es 
rigmatizaban o rebajaban a la poblaci6n, es 
trategias que tenfan por objeto construir 
una identidad nacional mas positiva, reposi 
cionando al pais en el escenario internacio 
nal. Carrara observa, sin embargo, que aun 
reelaborados, los rerminos de inferioridad 
brasilefia fueron manrenidos, y la raza y el 
sexo permanecieron como justificaciones 
plausibles para tal inferioridad. 

En Doenca mental e democracia na Bolivia, 
Ann Zulawski, examinando los registros 
medicos producidos por el Manicomio Pa 
checo =unico sanatorio especializado en en 
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seyese una "vocacion medica", por abrigat la 
Escola Tropicalista, embri6n de investiga 
ci6n parasitaria en el pais, Santos enfariza 
que el foco innovador de esa academia se 
exringui6 gradualmente bajo las presiones 
de una categorfa medics conservadora. Des 
de su punro de vista, la polfrica de facciones 
rambien dificult6 la ejecuci6n de leyes y poll 
ticas piiblicas. Responsabiliza al debil lideraz 
go ejercido por el Partido Republicano de 
Bahfa del fracaso de la Diretoria de Saiide 
Publica en rnantener a las autoridades rnuni 
cipales de Salvador en sintonfa con.las normas 
de salud dictadas por el gobiemo del Estado. 

En Tifo, Varfola e indigenismo, Marcos 
Cueto evalua la experiencia excepcional de 
integraci6n de la medicina occidental con 
la cultura indfgena peruana por media de 
las acciones del medico Manuel Nunez 
Breton en la decada de 1930 en Puno, una 
de las regiones mas pobres y descuidadas 
por el Estado. Las actividades ejecutadas por 
ese facultativo consideraron los valores co 
munitarios locales en la difusi6n de campa 
fias de vacunaci6n contra la viruela y el tifo 
epidernico. Convencido de que la salvaci6n 
del indfgena no estaba circunscrita a la apro 
baci6n de leyes, en la posesi6n de tierra y 
en la recuperaci6n de su cultura, sino tam 
bien en su dominio de la higiene y de la 
educaci6n, Breton organiz6 un programa 
sanitario con apoyo de las comunidades na 
tivas combinando autoayuda con paternalis 
mo medico. 

Nancy Stepan muestra c6mo la eugene 
sia ciencia del mejoramiento racial se in 
corpor6 en el discurso acadernico y en el 
debate social brasilefio en el periodo de 
1917 a 1940, sugiriendo que la l6gica inhe 
rente a la ciencia no determina sus signifi 
cados y resultados sociales. Al conrrario, las 
ideologfas cienrfficas y sociales se relacionan 
a contextos historicos y culturales peculiares. 
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PAUI.ISTAFRANCA 
Traducci6n al espafiol: 

Antelma Cisneros. 

La investigacion de Paul Farmer eviden 
cia c6mo la epidemia del sida consisre en 
uno de los grandes problemas a ser enfren 
tados en rerminos de politicas piiblicas. En 
Mandando doenfa, presenta resultados de un 
estudio etnografico sabre el advenimiento 
de ese mal en la pequefia aldea de Do Kay, 
en Haiti. Las entrevistas seriadas con las 
mismas personas realizadas en el periodo de 
19831984 a 1990 revelan el papel de la 
cultura en la estructuraci6n de las narracio 
nes de enfermedades; las formas coma tales 
relatos son elaborados, c6mo se alteran a lo 
largo del tiempo; c6mo las representaciones 
se insertan en las narraciones, y c6mo son 
significantes para la experiencia de la enfer 
medad. En su investigaci6n, Farmer no pier 
de de vista acontecimientos polfticos ocu 
rridos en el pafs la cafda de la dictadura 
de Duvalier en 1985, despues de 30 afios de 
gobierno, que en su concepci6n, afectaron 
profundamente el proceso de representaci6n 
de la enfermedad, porque alteraron consi 
derablemente las maneras como eran dis 
cucidas las enfermedades y otros tipos de 
infortunios. 

En suma, Cuidar, controlar y curar, ofrece 
al lector dedicado a las estudios acadernicos 
una gama de cuesriones organizadas en de 
bate y que se constituye ciertamence en in 
teres de la mayorfa de los investigadores y 
profesionales en dialogo con diversos cono 
cimientos y disciplinas de ese campo. El 
viaje no se agota al final de libro, al contra 
rio, invita al lector a seguir la excursion para 
abrir nuevos escenarios: Paraguay, Chile, 
Ecuador, Cuba, Uruguay, Guatemala ... 
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4 Nfsia Trindade Lima, Um sertdo chamado Brasil, 
REvAMIIUPERJ(UCAM, Rio de Janeiro, 1999. 

5 Gilberto Hochman, Era do saneamento, HUITEC/ 

ANPOCS, Sao Paulo, 1998. 

fermedades mentales en Bolivia, con sede 
en la ciudad de Sucre, investiga c6mo los 
profesionales de la decada de 1940 califica 
ban a las internos como menralmente enfer 
mos. Pondera si las nuevas polfricas demo 
craticas y populistas del periodo influyeron 
en la practica psiquiatrica. Observa c6mo 
los medicos comprendfan la capacidad inte 
lectual y la estabilidad emocional de indios 
y mujeres, segmenros considerados emocio 
nalmente inmaduros e intelectualmente in 
feriores, por lo tanto, inhabilitados para po 
seer derechos inregrales de ciudadanfa. 

En Pouca saude y muita sauva, Nfsia Trin 
dade Lima y Gilberto Hochmann verifican 
el papel del movimiento por el saneamiento 
en la reconstrucci6n de la identidad nacio 
nal, a partir de la idenrificaci6n de la en 
femedad como elemento peculiar de la con 
dic i6n de ser brasilerio, que tuvo en el 
personaje jeca Tatu, creado por Monteiro 
Lobato, el principal representante de ese 
proceso. Consideran que el debate en torno 
a esa figura tuvo continuidad, a traves del 
concepto de culrura nistica y de importantes 
reflexiones sabre las segmentos sociales 
consticuidos por trabajadores pobres y libres. 
Se trata de una ponderaci6n incluyendo un 
dialogo muchas veces irnplfcito entre las 
matrices de la salud piiblica y las amplia 
mente difundidas tesis del pensarniento so 
cial y politico brasilefio. En esrudios ante 
riores, ambos autores captaron y combinaron 
asuntos trarados en ese ensayo Lima en Um 
sendo chamado Brasil4 y Hochmann en Era do 
saneamento5 con rara habilidad analftica, 
invescigaci6n historica y raciocinio te6rico 
sociol6gico. 
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