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E L TERMINO policey, que deriva del

griego politeia e indica constitucin o ad

ministracin de un estado, fue empleado
por primera vez, por autores alemanes, en

el siglo xvi. Cuando alude especficamen
te a la polica mdica o sanitaria, indica el

deber que se ha impuesto un soberano ab

soluto de proteger la salud de la gente. Im

porta una actitud paternalista y por tanto,

el concepto resulta perfectamente adecua

do para englobar las actividades y las dis

posiciones que nuestras autoridades toma

ban entonces y en pocas posteriores.
En verdad, nuestros regmenes democr

ticos siguieron entendiendo la sanidad

como un conjunto de medidas compulsi
vas que es necesario adoptar, por consejo
de los mdicos o sin l, frente a una emer

gencia. El caso tpico estaba naturalmente

representado por las epidemias, que aso

laban peridicamente el territorio; pero
no era, sin duda, mucho menos urgente

practicar aseo o tomar otras providencias
cuando las cosas haban excedido de todos

los lmites tolerables. Para el efecto, la ley
investa, a intervalos, al Presidente de la

Repblica de poderes especiales y realmen

te dictatoriales. Se pasaba, pues, de un

abandono contemplativo a un rgimen de

inusitada severidad.

A mayor abundamiento, las medidas

solan ser, por la ignorancia propia del mo-
momento, irracionales e ineficaces. Todava

en el primer cuarto de este siglo, el Direc
tor de Sanidad orden la fumigacin de los

equipajes de los pasajeros venidos por el

Ferrocarril Transandino pura impedir la

entrada de la viruela; hubimos ele practicar
una labor reiterada de convencimiento

para lograr que se terminara, hace menos

de veinte aos, con el Desinfectorio P

blico y todava la pareja cjue va de luna de

miel a Buenos Aires necesita vacunarse

contra la viruela, si no puede exhibir un

certificado legtimo o espurio. Los obreros

encargados de esa tarea de desinfeccin

quemaban flor ele azufre que debe haber

(tejado bastante indiferentes a los grmenes
infecciosos, cuando los haba y sustraan o

estropeaban parte de las ropas u objetos,
cjue se llevaban para tratarlos en las estufas

clel establecimiento central.

Hijas del desjjotismo ilustrado, esas me

didas chocan tremendamente al sanitario

de hov, ms jior su minuciosidad, jjorque
estaban exclusivamente destinadas a ins

truir a los funcionarios resjjonsables sobre

la manera de jjroceder y nada enseaban al

jiblieo ni siquiera a ia jirofesin mdica

sobre su razn de ser y su objetivo. Las hu
bo, por ejemjjlo, que obligaban a los esta

blecimientos y lugares en que se venden be

bidas fermentadas y destiladas a instalar vi

drieras en jjuertas y ventanas, de modo que
"nada intercepte la vista desde el exterior"

o jjrohiban la expendicin de "frutas in

maduras que se vendieran cocidas jjara
ocultar su falta de sazn" y de chicha, antes
del 1<? de marzo.

\To obstante estar la jjoblacin habitua

da al desaseo y jjrobablemente considerarlo
natural y hasta inevitable, el Cabildo dicta

ba ocasionalmente disposiciones para la lim

pieza de calles y acequias, con ayuda de

indios y esclavos o para regular la conducta
de la gente en las vas pblicas y multar

las contravenciones. Aparte estas disjjosi-
eiones espordicas, no hubo, durante la

Colonia, algo que remedara a una legisla
cin sanitaria de intencin permanente,
salvo el liando de Buen Gobierno y polica
Sanitaria del Gobernador don Ambrosio

OTIiggins, en el ltimo cuarto clel siglo
xvni. Segn P. L. Ferrer, O'Higgins reco-

jiil en l las disposiciones anteriores cjue
consider conveniente conservar y agreg
algunas nuevas. Poco despus se complet
con el Reglamento de Salubridad, que
ordenaba a los mdicos y cirujanos "dar

cuenta de los fallecimientos jior enfrme

le) i
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clades contagiosas", bajo pena de S 50 de

multa.

La primera Junta proclame') otro Bando

ele Buen Gobierno v antes dicte') inspi
rado por el General Osorio clon Judas
Tadeo Reyes, que fue Secretario General

(1815) , una ordenanza de Polica y Rgi
men Interior cjue, en sus veinticuatro ar

tculos, regulaba algunos aspectos de la

salubridad, la beneficencia y el aseo, a la

vez que adoptaba medidas tendientes a

disminuir el lujo y a mantener las buenas

costumbres. La Constitucin Provisoria de

1818 pretendi consolidar el poder ele los

cabildos y los encarg particularmente del

fomento de hosjiitales y hospicios.
\o procede volver* sobre las disposicio

nes de O'Higgins, Freir y otras jjosteriores,
cjue vedan la sejjultacie'jn de cadveres en

los temjjlos, no obstante subsistir la jirc-
tica, para jjersonajes ilustres, en otros

jjases; que ordenan crear "panten fuera

de la jioblacin" o "donde ms no pudiera
hacerse, cercar el recinto jjara las sepultu
ras"; que permiten "a los facultativos en

ciruga y medicina hacer diseccin de los

cadveres en los cementerios", y que en

cargan a la Facultad de Medicina determi

nar las condiciones en las cuales se puede
rezar misa de cuerjio jiresente o dejar ste
en las iglesias, durante la noche. Establecen,

en todo caso, que no ha de haber, "jjor nin

gn motivo, tmulo, c anto, msica ni ms

de dos luces en el altar",

Otras disjjosie iones exigen jirovccr euros

de cuarta c lase para los indigentes cjue no

sean sejiultados jior sus parientes o por
otras personas. Hace menos de medio siglo,
el Consejo Superior de Higiene Pblica

todava se oeujjcj extensamente del jjeligro

que rejiresenlaban las llores y coronas
(jue

haban estado "en la proximidad de nichos

y monumcnleis" y la familia doliente se

traa de vuelta a la ciudad. Insinu al Di

rector clel Cementerio que jnoveyera, a

precio mdio, un (tiaiio donde se las jju-
diera guaidai. Tomadas a lej largo de los

decenios, varias medidas ms traducen el

temor, tan tremendo como infundado, que

inspiraban los (adveres como luente de

infeccin.

Exista en Santiago un Hospicio ele

Pobres para que "se alberguen los jjobres
de esjjritu, los estrojieados o invlidos y

los ancianos". En 1844, se le fij un Regla
mento, de acuerdo con el cual "los cjue

'Vase el artculo anterior.

havan entrado volinilai iamente (Hieden
dejarlo con noticia al administrador cuan

do les conviniera: jiero los que hubieren

remitido la jjolicu'a no jjoclrn hacerlo

sino elesjjus de transcurridos seis meses y

dando fianza de !> 10 a satisfaccin de dicho

administrador. Se har efectiva en el caso

cjue vuelvan a encontrrseles jjieliendo li

mosna". Dice tambin cjue en "la seccin

de casados" no se jiermilir que viva jer
sona alguna de ms de 7 aos que no tenga
all consone, habr "a las 8 en verano y a

las 9 en invierno, misa y oracin y al cuarto

ele hora de salir, almuerzo; comida a las

tres en invierno y a las cuatro en verano"

con "dos platos ele almuerzo y tres de co

mida, incluso un jiosire, siendo uno de

carne, en aqulla y en sta".

La Intendencia de Santiago jjrohibi, en

1880, la conduccin de variolosos en los

carruajes del servil io jiblico, multe'j con

S 10a los coches cjue infrinjan la disposi
cin y orden que estos vehculos queden
detenidos en el Cuartel ele Polica hasta que

"jjase el contagio". Dentro de l se le de

jar "en lugares ajjartados, a fin de que no

se infecte la trojia". Con motivo de haber

inaugurado la Sociedad Nacional de Agri
cultura el Instituto ele Vacuna Animal

(1887), en la Quinta Normal, se comple
taron las disjjosie iones vigentes y la Junta
lanz una Calcular (on instrucciones de

lan menuda jirojidad que sera fatigoso
detallarlas.

Pretende obtener "el equilibrio ajiete-
eido entre los nacimientos y las vacunacio

nes"; dice ejue en "las excursiones lejanas
el vacunador llevar dos nios, inoculados

de seis das uno, y ele cuarto, el otro"; que
el misino "no jniede se i v ir sino tres das,

si se trata ele [llamear la vacuna; jiero s

de inmuniza i en gran esc ala, slo dos".

(alando no siivan jiara la inoculacin ele

la semana siguiente, "se har buscar otros

por medio ele la jiolic a, halagando, al mis
ino tiempo, a las madics con la gratifica-
c ion ac osl tinibrada u otra mayor, si fueie

necesario". Cabe agreg.u ejue, por loriuna,

la fundacin de ese Instituto determine') el

abandone) jirog esivo de la "vacuna huma

nizada".

Las disjiosie iones aconsejan tambin

jirac litar
tres picaduras en cada brazo, a

unos tres centmetros, a fin de ejue las

arolas no se confundan. Prescriben, jiara
el efecto, cjue el vacunador "tenga una ca

balgadura con lodos sus ajieros" y "se le

facilitar el dineio necesario jiara su ad

quisicin y se le descontar;! con la tereeia
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[jarte de las sumas que devengan jjoi vi

ticos," etc. Describe los signos y sntomas

ele la vacuna verdadera y lalsa y alirma cjue
"la jjrudencia y la cortesa son los mejores
auxiliares de un servicio jjblico".
La Constitucin Poltica ele 18.A1, que

haba dejado los establecimientos pblicos
bajo la sujirema insjjeccin del Presidente

ele la Rejjbliea, encarg a las municipa
lidades "cuidar de la polica, salubridad,

ornato v recreo" y asimismo, de los hospi
tales, hosjjicios. casas de exjjsitos, ele co

rreccin, crcel y otros establecimientos de

beneficencia. Le encarg tambin la nive

lacin de acequias y canales, la vigilancia
de mataderos, la desinfeccin de habita

ciones, la insjjeccin de boticas, la clicta-

cin de reglamentos sobre edilicaciein; la

lijaein de das y horas de barrido, cjue
debe ser cotidiano cuando existe gran

trfico, y la vigilancia de veleras, curtidu

ras v jaboneras, que corromjjen el aire.

Se debe "imjjedir severamente la venta de

frutas verdes"; la eliminacin de desjjer-
dicios que produzcan "emanaciones insalu

bres y debe corregirse inmediatamente este

abuso"; asimismo, "desinfectar las calles y

esjiecialmente aquellas que corresponden a

los barrios en que habitan las jjersonas

pobres", "jjorque los vagos no observan en

su existencia regla alguna de higiene y de

moralidad".

Fn hotel, convenidlo o colegio y donde

quiera que hava enfermos infecciosos, debe

colocarse "una banderola blanca de 40 cen

tmetros en cuadro"; los objetos cjue no son

suscejjtibles de desinfectar, han de quemar
se o enterrarse y si no hay, jiara el jjiojjs-
to, recinto esjjce ial, designarse local en el

cementerio, cerrado con murallas sed idas.

La Ley de 1 8!) I, cjue se denomine') ele la

Comuna Autnoma, les ene: n ge') tambin

jjromover la vacunacin voluntaria y obli

gatoria a quienes ingresen a la Guardia Na

cional, a esos establecimientos y a los de

eelucac ion, a la vez que jjroveer mercados y

en ellos, imjjedir el sae ruido de animales

llacos o enfeimos; "imjjedir las rias de ga

llos v corridas ele toros, y los garitos o casas

de juego de suerte o envite" y "lomcnlar es

tablecimientos o lieslas |)oj)ulai es de re

t cae ion honesia". Con ayuda de la luerza

jjblica jiucden allanar y an estar.

Han de suministrar tambin el alum

brado jjblico. A modo de inciso cabe agre

gar que, en virtud ele esta clisjjosicin, Los

Angeles ostenta el honor de haber sido la

irimera ele las ciudades en iluminarse con

lamjiarillas elctricas. An Santiago, Yal-

jjaraso y Concejx ion, "que (tientan con

fbricas de gas carbnico", existen barrios

enteros y extensos que sedo disjionen de

sistemas de jiaralina. Imjjeraba todava

"en la casi totalidad de nuestras poblacio
nes", en la vspera clel Centenario.

*

* *

Por ley ele Prieto y Tocornal se conce

di jjrivilegio de indigencia (18i34) a los

establecimientos de beneficencia, al igual

que a los menores y a los jiobres de solem

nidad y por Decreto ele 1'81.", sobre mendi

gos y vagos, se prohibir) jjedir limosnas sin

licencia olicial y a cualquiera, donde hava

I Iosjjcu'o de Mendicidad. Interesan estas

disposiciones, jjorque como es abundan

temente evidente y como comenta Salas

ulano. "La higiene, cuyo conocimiento

era muy restringido y elemental, era Iran-

cesa".

Por inspiracin de Jos Ignacio Guillo-

tn cjue pas) a la historia inventando el

ajjarato de ejecucin que hizo rodar tan

tas cabezas se cre en Francia, hacia fines

del siglo xvtii, un Comit de Salubridad,

cjue se jireocupaba no slo de la prctica
mdica, sino tambin de su enseanza, de

la jjoltiea sanitaria v de las enfermedades

humanas y animales. Se fusion, jjoco des

pus, ion el Comit sobre Mendicidad jia

ra formar otro de Asistencia Pblica, par
ticularmente interesado en la ayuda y la

atencin mdica de los menesterosos.

El fenmeno resulta sugestivo, jjuesto

que las autoridades sanitarias de Chile se

siguieron inmiscuyendo en educacie'm me

dica hasta avanzado el siglo xix v jiueslo

que la Beneficencia Pblica, aun cuando

estaba va bien canalizada, continu) inter

viniendo en materias ele asistencia social y

aun le trasjjas algunas obligaciones al Ser

vicio Nacional ele Salud. Se jjuede sosjje-
char cjue hubo imitae ic'ni o cojjia. Le lege'i
asimismo cementerios v cmjnesas ele jjom-

pas fnebres, seguramente tambin jjor la

misma insjjirac ic'm.

De igual modo la Ley sobre Casas ele Lo

cos ele I85(i es calcada de la francesa de

I8'(>. Segn la memoria publicada jjor la

Sociedad Imjirenta y Litografa Universo

(19L''!i), "la Casa de Orates fue fundada

en el Barrio Yungav. el 8 de agostej ele 1852,

por el Teniente Coronel de Ejrcito don

Francisco ngel Ramrez, que desempe
la Intendencia", durante el Gobierno ele

Manuel Monlt. Las disjjosieiones de esa
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Ley que la regan se complementaron por
Decreto sobre secuestracin de locos de

nacionalidad extranjera (1SI>2), cjue el

Ministerio de Relaciones Fxteriores jione
"en noticia de la Junta Dijjlomtica" v

jjor el Reglamento ele H'IM. Prejvee ste una

Junta Directiva de 5 miembros y tres m

dicos, con sueldo anual de 1.000, jjara las

secciones de hombres, mujeres y jiensionis-
tas de ambos sexos. Tienen obligacin de

reunirse en junta para dar ele alta a cual

quier paciente.
La Ley sobre Instrucciein Secundaria v

Superior de Pinto y Blest Gana disjione
que el ttulo de mdico cirujano ser exjie-
clido por el Rector v que "donde no existen

jjrofesores con ttulo "pueden ejercer fun

ciones jiersonas consideradas capaces de

servirlos". La lev sobre farmacuticos no

titulados de 1S81 dice cjue "jjodrn ejer
cer industrias los que tengan abiertos esta

blecimientos", disjiosicin cjue se jireste') a

muchos abusos. En 1882 se aclojit la Far

macopea Nacional y un lustro desjJtis, se

la hizo obligatoria "para toda botica v ofi

cina de farmacia".

El ao anterior, se haba aprobado un

reglamento que la rigiera, segn el cual el

protomedicato ha de nombrar comisiones

visitadoras y se clasifican los medicamentos

en tres: A, B y C. Los jjrimeros son substan
cias que no pueden despacharse sin orden

clel facultativo; los segundos, aquellos cu

yas dosis mximas no jjueden ser sobrejia-
sadas en el clesjKtcho sin que el mdico rei

tere su voluntad ele cjue as sea y los terce

ros, los que deben ser guardados con jjic-

caucin, en lugar separado y bajo llave.

Por ley ele 1847 se estableci, en Santiago,
la Oficina de Estadstica "con el objeto ele

adquirir, ordenar y jiubliear noticias [mu

tuales sobre las razas, leyes, usos y costum

bres, edad y sexo. . ." y otras condiciones

de la jioblaein. Al ao siguiente, un De

creto mand formar la estadstica me'diea

y declare') cjue "el tratamiento de los enler-

mos en los hospitales deber hacase- jjoi

mdicos recibidos, al menos jior uno en ca

da establecimiento y enearge'i a los inten

dentes y gobernadores el riguroso eumjili-
miento de esta disjjosicin. Mand tam

bin colocar una tabla impresa en la (abe-

cera de la cama, cuyos datos han ele pasar

despus al "libro de movimiento del hospi
tal". Mucho despus (1889), se dispuso

que los datos de la estadstica sanitaria

aparezcan
trimestralmente en el Diario

Oficial.

Se decret la adopcin, a partir del 1'-'

ele enero de I !)0 I
, clel Sistema licilillon en

la nomenclatura de las causas de delinic io

nes. La Oficina Central de Estadstica y el

Instituto de Higiene tradujeron e impri
mieron ojieJitunamenle la cartilla; jiero su

empleo escolle') "con la ignorancia de los

oficiales de Registro Civil y los estadsticos

de hosjiitales y dems establecimientos jj-
blicos, la falta de mdicos i omjirobadores
y la facultad jjara hacer inserijic iones bajo
la sola fe de (los testigos cualesquiera". No

obstante enormes progresos, la situacin

actual dista mucho de ser satislae toria.

Como Presidente de la Junta Central de

Vacuna, el doctor Adobo Muidlo aboge'i
denodadamente jior la implantacin ele la

obligatoriedad ele la vacunacin; jiero como

sus antecesores y sucesores, se estrelle') con

la ojjosiciin obstinada del Congreso. Iz

quierdo redujo sus jjrelencioncs a los casos

ele ejjidemia y en los lugares inlcctados;

jiero tambin fratase'). Se vino a lograr, en

1908, gracias a la jierseverancia del doctor

Corbaln. Su jjroyecto, que es tambin co-

jjiado del sistema francs, la obliga en el

jjrimer, undcimo y vigsimo jjrimer ao de

la vida. Sabemos hoy cjue esta jieriodicidad
es jjerfectamente suficiente y ms factible y

menos engorrosa que la establecida poste
riormente. No huelga agregar ejue, tampo-
<o entonces, se eumjilie') con la exigencia v

todava en 1 _j1
,
la Facultad de Medicina

jiroteste') del incumplimiento.

#

Santiago del Nuevo I.xiremo reuna "el

nombre del jiatin de Esjiaa y de la jiro-
vune ia que vio nacer a Pedro de Valdivia".

Segn orden ele Carlos v (15213) , se le jua
nee') en forma de 80 cuadrngulos y ubica

da la jjlaza ]>rinri]>al, se trazaron, jiartien-
do ele ella, las calles y solares a cordel v re

gla v de modo ejue esas vas desembocaron

en las jiucrlas y caminos jiriiKpales. Las

manzanas tenan 150 varas por laclo y los

solaies, 75 de fondo y 10 de lente hacia las

calles "derechas, o sea. las que se extienden

de oriente a jionienle. Para "re|iar(ir jior
orden las aguas" y jiara ejue "no anclen, co

mo anclan, vellidas" se en cuitaron las ace

quias en esta misma dheccie'in, ajirovechan-
clo el declive natural y ele modo que atra

vesaran jior el fondo de las jjrojjiedades.
Nadie las jjoda modificar, a riesgo ele reci

bir 200 azotes pblicamente, si es indio o

esclavo o ele cjue
su amo pague S 10 ele

buen oro. Como sedo la jjarte anterior esta-
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ba edilicada, el resto se oc ujiaba en horta

lizas, jjorque se prohibieron cvenlualmente

las sementeras y ia crianza de ganado.

Concebidas con fines exclusivamente

agrcolas, se abuse') de las acequias utilizn
dolas como red de desage y quienes no

podan jiagar los viajes del aguador, acos

tumbraban colocar, en las que corran a

tajo abierto jior el centro de la calle, una

[liedra y extraan en cntaro el agua jara
la bebida. Segn Amuntegui, Santiago

semejaba, hacia fines clel siglo xvu, una

gran letrina v los caballeros entraban "sin

miramiento alguno en la jjrimera casa jia

ra orinar detrs de una de las hojas de la

puerta". Con esle jjrojisito haba "en el

zagun una teja embutida en la pared para
hacer menos onerosa esta servidumbre".

Aos ms tarde, se haba jjercliclo jior

comjileto la regularidad ele los solares pol
las divisiones a que daban lugar las testa

mentaras, haciendo tortuosas las acequias
y disminuyendo la velocidad de la corriente.

Desajjareciei as la jjcjesa y "vinieron la fe

tidez v los disgustos". Durante las sequas
resultaban "sus habitadores excesivamente

pensionados con la fetidez que originan sus

estedilie ios".

Fl Presidente Amat y [uniet concibi

unas rejas a que se dio su nombre y cjue
ordene') colocar corriente arriba, en cada

projiiedad. jiara que el aniego se produ
jera en el sitie) de quien arroj las inmun

dicias. Contra siete vicios hay siete virtudes

y se inventaron manos ele fierro, que, aclaji-
tadas al exliemo ele un palo largo, servan

pai a deshacer el taco y lanzrselo al veci

no de ms abajo. Sujirimielas las rejas, se

dispuso que se jiraclicaia la limjiia obliga-
loiia "una vez al ao, so jiena de S 2 de

multa o antes, si haba jura de reyes o

alumbraba la Reina Catdica". Fl alarife

no necesitaba solicitar consentimiento jiara

entrar a insjieceu'onarlas y un gan sola

extraer el cieno y acumularlo junto a la

aeeia para ejue lo recogieran los carretones

del aseo, lo hurgaian los jierros o se deseom-

pusiea jjlfic idamente a la intemjici ie.

\ lines clel siglo xvni se jirojiuso cons

truir ale anlai illas suble i fincas cjue siguie-
1:111 el iccorrido de las acequias; jiero sedo

en 1890 momento en cjue la mortalidad

general haba excedido de 50 jior 1.000

se dic(e'> una ley cjue lacultaba a las munici

palidades de comunas con ms de cinco mil

habitantes jiara invertir londos, contratar

emprstitos y ( obrar e on trihue iones de desa

ge, a lin de electuar obras ele salubridad.

Fn un decenio, sedo se acogieron a esas dis

posiciones Jquique v Punta Arenas.

En el Congreso Mdico Latinoamericano,

ejue se celebr en Santiago (1901) , se soli

cite') unnimemente la obligatoriedad de la

enseanza de higiene en los colegios jji-
blieos v jjrivados y que los estudios de inge
niera sanitaria fueran anexados a las Fa

cultades de Matemticas. En el Congreso
Panamericano ele Higiene que se reuni

tambin en Santiago (1002), se habl de

que las aguas servidas envenenan el terre

no, los pozos y las napas aduleras y aca

rrean los jieligios inherentes a la humedad

y a la ascensin de los grmenes hacia las

habitaciones jjor las corrientes de aire sub

terrneo.

En 190:1, la Sociedad ele Fomento Fabril

funde') la Escuela de Plomera e Instalacio

nes Higinicas y por entonces, la insolven

cia eelilicia indujo a autorizar al Ejecutivo
jjara contratar dichos servicios, en licita-

c ic'm jjiiblica y a precio alzado, jjara tocias

las jioblaeiones que hayan terminado sus

estudios definitivos ele saneamiento. lu el

mismo aos ele lOOti, se consultaron fondos

jjara jiroveer o mejorar los sistemas de agua

[jenable de 07 ciudades.

En la capital presentaron propuestas jia
ra la construccin del alcantarillado, don

Jos Pedro Alessandri, en rejiresentacin
de varias emjiresas nacionales v los herma

nos Wedeles, ele una firma belga. Se aceji-
t> esta ltima con las modificaciones cjue

introdujo el Delegado Fiscal, que era el

eminente ingeniero don Alejandro Ber-

irand. A la inauguracin de los trabajos
concurrieron, en agosto ele 1005, el Presi

dente, varios Ministros, el Arzobisjjo v una

distinguida concurrencia. El cronista anota

ejue, no obstante ser todava invierno, las

nias lucan trajes delgados y de alegres co

lores. La obra se termine') antes de los pla
zos fijados en el contrato v prob ser exce

lente. Despus ha sido naturalmente am

pliada varias veces.

Con relativa simultaneidad se instalaron,

clesjius, alcantarillados en Iquique, Punta
Arenas, laica, Conce])cin y otras ciudades;

jiero, en vai as de ellas, subsistieron, has-

la este decenio, los abnmicos. El grujjo de

esjiecialislas cjue dio imjjulso tan vigoroso
a la sanidad en el decenio de 1940 a 1950

se interes) mucho jjor jjromover la instala-

c icn de sistemas modernos ele alejamiento
y aun de tratamiento de inmundicias y se

gn jiroc ediera, de losas sjjticas y de jjozos

negros. Hoy parece haber decado la pre-
oc iqiac ie'ni.
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Se sabe (jue el agua es esc asa en toda la

vertiente occidental de la Cordillera de los

Andes y ha de tenerse jjrescnte este hecho

en el enjuiciamiento ele nuestros sistemas

tanto ele jnovisiein jiara la bebida como de

regado. Parcialmente exjilica los jjleitos
entre agricultores que han enemistado

aun a los miembros de una misma familia

y cjue forma jiarte de nuestra gesta nacional.

Constituye leve atename jjara el rgimen
monstruoso de distribucin de la jirojjie-
dad agrcola v exjilica. en jiai te, cjue el va

lor de sta dejienda fuertemente de la can

tidad de agua de cjue disponga.
En Santiago, el jiroceso ha sido muy lar

go y accidentado. El agua del estere) de la

Quebrada de Ramen, cjue se trajo desde

tiempos inmemoriales, en animales de car

ga, fue desviada, a jiartir de 1805. por una

bocatoma, a un canal de tierra que la con

duca a dos depsitos ele La Reina y de all,

por acueducto abovedado y subterrneo,

hasta las Cajitas clel Seminario. Desde 1895,

se captaron, jior medio de drenajes subte

rrneos, vertientes en Yitacura y se em-

jjlearon umversalmente las caeras herm

ticas. En el Consejo Sujjerior de Higiene
Pblica los mdicos discutieron largamen
te las desventajas de las tuberas de cemen

to, comjjaradas con las metlicas. Este lti

mo abasto le originariamente objetado
jior los doe tores Maira, Oyar/n y Puga
Borne, pero recibie'i informe favorable de

don Ismael Rengifo. Ulteriormente se agre

garon otras fuentes de suministrae icn jioi
as exigencias de la necesidad; jiero sin se

guir jioltiea sistemtie a de desarrollo.

fui los ltimos aos del siglo jjasado, to

dava se atiibua la epidemia de tifoidea

en los Cenis Alegre y Concejjcicn ele Val-

jjaraiVi a la aeeien de gases jni.li idos; jjero

ya Salazai v N'evvniun haban encontrado

bacilos de f.berth en el agua del estanque
de este i'dtimo (Jen o y aconsejado introdu

cir la liltiacii'ui en el Puerto, "(jorque no es

jjosible mejorai la malsima calidad".

En sus Elementos de Higiene, Puga Boi

ne obscu va que Coneejx c'mi "jjaga a la

muerte un diezmo que esjjanla y que no

puede compararse al de ninguna otra ciu

dad, jorque los jiozos letrinas han imjjreg-
naclo el suelo, los charcos jjantanosos emiten

emanaciones y los muros son hmedos, por

que se les construye de arena marina sin la

var previamente con agua dulce. Agrega:

'singular ciudad la de Concejjcin cjue

muere de sed a la margen clel Bo-Bo v

que se asfixia en metitismo a dos pasos del

Ocano" v as "la cuna clsica de los hom

bres ilusiies v ele las nuijeies bellas ele Chi

le est convenida hoy en I ierra inhabila-

ble".

I- n las |oniadas Sandalias cjue el docloi

Leonardo Cuzmn convoc, en 1940, se

oyeron muchas voces airadas y se ilicin

inlormaciones esjjeluznantes sobre la situa-

e icn del agua ele bebida, in Pisagua, Tal

tal y Chaaial, se disjione ele 12 a 19 litros

[)or persona al da y hay jioblac iones don

de se distiibuve en aljibes y vale ."i 28 el

mello cbico. La tltima de estas tres reci

be "grac osamente" 20 litros de una com

paa extranjera; en Peumo y Rengo la

gente suele baarse en agua mineral; en

Bo-Bo, sido Los Angeles y Mulchn dis-

jionen de servicio y en Santa Brbara, sedo

se cuenta con tres grilos de le i oc anules v

la gente lava la ropa en el estanque surli-

clor. Fn San Fernando "se limjiian" las ca

eras con agua de alcantarillado. Las Me

morias clel Servicio declaran ejue el 15",, es

ele mala calidad y jjor debajo de lo tolera

ble y el .SO, insegura o sospechosa. Sedo en

1922 192,'i, se realizaron los jirimeros es-

luerzos de desinfeccin con cloro y comen

zaron a surgir los laboratorios jjant el con

trol bacteriolgico. La situaoim nacional

es hoy fundamentalmente distinta, jiero to

dava elisia enormemente de ser satisfactoria.

#

# #

Fl 2S de febrero de 1961, El Mercurio re

lata, en su seeeicn "Hace 50 aos", que
unos turistas americanos han elogiado la

belleza ele Santiago; jiero lo han encontrado

tambin muy jiolvorienlo. Bajo la inlluen-

c ia de Pe lenkollcr ejue, en Hamburgo, e re-

ye') demostrai la influencia ele la humedad

y de las condiciones clel subsuelo sobre la

tifoidea y oirs enfermedades, los higienis-
las chilenos exageraron su antigua jireocu-

jiae ien jior esla materia. Ya Blesl haba

dicho ejue Santiago es la eajiital ms sucia

ele la Amrica del Sur y las jiiedras de ro

del jiav imienlo, cjue emjiezaron a colocarse

a jjiincijiios clel siglo xvu, estaban sumer

gidas en inmundicias.

Durante la Colonia, las calles eran, al

decir ele Vicua Maekenna, hileras de jia-
redones oscuros y de palizadas de espinos
sin jiavimenlos ni uc eras, la plaza "una es-

jiecie de jiramo, atravesado jjor una ancha

acequia y collado jior innumerables jiozos

y lagunatos, jiues en su recinto se haban

(orlado los adobes ejue sirvieron jiara levan-
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tar las murallas de la Iglesia". Sola estar

atestada -agrega Prez Rosales de caba

llos de carniceros, vendedores de mote, jj-
carones y huesillos y sido la barran, de tar

de en tarde, los presos de la crcel vecina,

armados de grandes ramas de espino cjue
levantaban la tierra para que cayera de

nuevo.

Orgullo ele nuestra capital, la Alameda

no era otra cosa, hasta el momento de la

indejiendencia, "que un inmenso basural

con el adorno inevitable de toda clase de

cadveres de animales, sin excluir caballos

y burros". (Jomo obra de salubridad, la

acical O'Higgins; pero todava a la altura

del Centenario, "U'estenhoeffer contrata

do como Profesor de Anatoma Patolgi
ca comente'}, en alguna revista de Alema

nia, las acequias que corran a tajo abierto,

a ambos lados del paseo y los frecuentes ta

cos. En ellos se encontraban perros muertos

y olios obstculos. Crticas de este tipo de

terminaron su salida.

En una ciudad capital, las calesas daDan

coscorrones jior la calles, que, en lugar de

convexas, eran cncavas y jior cuya media

na, orillada de pedrones, corran los regue
ros clel Mapocho. De noche la gente haba

acostumbrado hacerse preceder jjor un

sirviente, que, jjrovisto de garrote y farol,

se detena para alumbrar el pasaje de aqu
llos y de otros obstculos. En las calles atra

vesadas, o sea, en las que van de Norte a Sur

haban puentecillos para que pasaran las

carretas sobre las acequias y los vecinos to-

dava se opusieron, mucho tiempo, a que
se jjavimentaran con lozas las ac eras, jjorque

"aquel invento iba a minar los cimientos

de las casas". Tambin en sus Recuerdos

del Pasado, Prez Rosales anota que la orla

de Santiago eran basuras, que se acumula

ban en los botaderos del Mapocho, de la

Caada, de Santa Luca y por el Poniente,

de San Miguel y San Pablo.

En julio de 1910, se autoriz al Presiden

te de la Repblica para contratar un em

prstito por S GOO.OOO de los cuales 500.000

se destinaban a jjavimentar la cajiital y el

resto, a construir un matadero modelo. Se

invertiran tres quintos en asfalto de Trini

dad y el saldo, en adoquinado de piedra so

bre concreto. Por entonces se estaba hacien

do algo tambin jjor Valparaso, que, cles-

[jtts del terremoto de 1906, se reconstrua

con dineros concedidos por el Gobierno y

jjrov calientes de emjjrstitos. "Como todos

los de ndole sanitaria, estos asuntos la

mentaba el Consejo Sujierior de Higiene-

haban sido descuidados, porque estaban a

cargo de las comunas autnomas".

Segn el doctor Pedro Lautaro Ferrer,

ese asfalto "rene, indudablemente, el ma

yor nmero de condiciones deseables"; pero
Dvila Boza, Director del Instituto de Hi

giene, advierte que su impermeabilidad le

jjermite retener indefinidamente "numero

sos focos de fango con retencin de grme
nes de infeccin y materia orgnica". Prove
niente de rupturas de caeras de agua jjo-
table o desage, haran sentir sus pernicio
sos efectos sobre las partes vecinas no im-

jiermeabilizadas, es decir, "precisamente
sobre las habitaciones". En cambio, amino

ra la "rudeza del arrastre de vehculos y el

choque de las herraduras". Recientemente

instalado en Provincia, el Macadn, de

jiiedra triturada, estaba dando entonces

buenos resultados.

De Tacna a Atacama, las ciudades y los

jjuertos slo jjoseen "en las calzadas tierra

jisoteada y regada constantemente". As

ocurre tambin en el centro y sur, salvo

que aqu las calles jjrincipales suelen po
seer piedra redonda de ro. As informa la

Inspeccin Sanitaria de ese Consejo, mien
tras el Instituto practica exmenes qumi
cos y bacteriolgicos de muestras de polvo,
que aqulla recoge. Revelaban considera

bles diferencias en el nmero de colonias

antes y despus del barrido e incitaban "a

mantener la limpieza de las vas pblicas".
Estaban ms contaminadas que el centro

de la calle, las aceras del Mercado Central,

"que siemjjre estn sucias".

Todava en 1906, el Alcalde pretende que
cada cual debe limpiar su frente y hasta la

mitad de la calzada que le corresponde y
las Actas del Consejo Superior de Higiene
estn llenas de deliberaciones sobre la ca

lidad y el estado de los pavimentos. No de

be hacer mucho ms de un cuarto de siglo
a que esta preocupacin desapareci del

campo visual de los mdicos. Hoy les inte

resan solamente, porque la mala conserva

cin de las vas jjblicas contrara el pro

greso y contribuye a la frecuencia epidmi
ca de accidentes; adems, porque no se

|iuede lograr que el conductor y el vian

dante sean cuidadosos cuando advierten la

falta de respeto de la autoridad por dicha

conservacin. En pocas pasadas, la situa

cin de Santiago debe haber sido pintores
ca y detestable y mucho jjeor, la de otras

ciudades chilenas.

#

* *



I 1. l'ROCI SO DE C()N1 ORVI ACleiN DE LA MuilCIW ... I I I

En sus Elementos de Higiene (1891) v

en innumerables escritos v disi tirsos, el

doctor Federico Puga Borne exjuesc') (jue
los gobiernos ilustrados escuchan respetuo
samente "la voz ele los higienistas que les

sealan la inferioridad permanente con

que se opera la sunguiniiicac ic'm en indi

viduos cjue respiran el aire conlinado de

los cuartos redondos"; "la fiebre tifoidea,

la viruela, la escrfula y la tisis son las en

fermedades cjue ms azotan a estos ham

brientos de oxgeno".
En su memoria para ojjtar al grado de

licenciado en la Facultad de Leyes y Cien

cias Polticas, cjue denomin) Habitaciones

jiara Obreros (189o), don Arturo Alessan-

dri Palma agreg que, en el hogar, el hom
bre ajjrende "el amor recjiroeo, la abne-

gacicn v otras cualidades indisjiensables
jiara formar al ciudadano v al hombre

destinado a eomjjartir con sus semejantes
las amarguras v los deleites de la existen

cia". "All las caricias de la esjjosa, de la

madre o hermana le marcan el camino

del bien y del trabajo como el objetivo
linal, como el sendero requerido para la

felicidad y bienestar de aquellas personas

que endulzan las amarguras de la existen

cia".

"Por falta de los elementos primordia
les "sigui don Arturo" se sienten ins

tintivamente inclinados a alejarse de aquel
recinto para dirigirse a la taberna en bus

ca de un consuelo, de un enervante ejue
les procure, en el xtasis del delirio, el

olvido absoluto de la vida y sus jienas".
Observ que, gracias al ferrocarril urbano

que slo cobra dos y mediej centavos jjoi

iiialejuiera distancia, las casas modestas no

necesitan estar en el centro. Recomend

que el Consejo Sujierior ele Higiene se

ocupara ele la mateiia y ereaia una comi

sin de alojainienios insalubres.

Entre sus "dedos" el Partido Radical

declar ]ji ojiendei al mejoramiento de Ja

condicin de los jirole arios y obreros y el

Liberal contemplaba en su jjrograma
"es

tablecer las conche iones higinicas ejue de

ben autorizarse, las construcciones destina

das a los jjroletai ios, los motivos cjue auto

ricen la exjjrojjiaciejri o demoliciin de las

habitaciones insalubres". Sin embargo,
"esle ramo ha sido descuidado completa-
menie" al decir del doctor Carlos Alta-

mirano, entonces Secretario de ese Conse

jo, y no podemos "competir con ciudades

de cuarto o quinto orden y mucho menos

crecidas en jjoblacin".
Sedo existan entonces una Ordenanza

Municipal de I 8 I S sobre e liarlos redondos,

que obliga a pi einunii los ele una ventana

de c ellas dimensiones o de jiuerta ion

posiigo y oir de 1811, que (lisjiuso que
las (alies nuevas han de tener 20 varas de

claro y otras tamas, las transversales y a

"distancia ele 130 varas cada una, corlando

en ngulo recto, las calles derechas" y que
"los edil icios se construyan de modo q tu

esten lodos unidos y al mismo nivel"; Una

tercera, de 1868, jjrohibi) los ranchos y
las casas ele qOindia y paja dentro de (jei

tos lmites urbanos y la Ley de Transior-

macie'm de la Ciudad de Santiago, de 1871,

tija las aceras en 5 metros y ensancha las

calles a -20; las avenidas a 50 y las plazas
pblicas a 125, con una altura lmite v

bajo cualquier circunstancia, de 25 metros

para los edil icios jiblicos y de 15, j)ara
los dems. Un Adenlo Munieijial de IS8iL

concede a las habitaciones jiara obreros

uso gratuito ele agua y una subvencin

equivalente a la contribucin de serenos

y alumbrado, jior espacio de diez aos;

otro, de 1888, prohibe los conventillos de

dos o ms jjsos y exige que el director

de obras municipales visite la construc

cin en el momento de los heridos v la

autorice.

En su Seccin de Hace Medio Siglo, "El
Mercurio" da cuenta que, el I ele noviem

bre de 1910, "la Intendencia seal, en

comunic acicni al Consejo ele Habitaciones

para Obreros, 70 conventillos insalubres

que deberan ser clausurados". Se lomaba

la disjjosicijn en virtud de la Ley y la

Ordenanza que dictaran, en 1906, el Pre

sidente Riese o y su Ministro, clon Miguel
Cruehaga. De aqulla dijo don fuan En

rique Concha cpie se ])ieocu])('> dilatada

mente ele eslos asnillos -, que era "salva

dora, de consecuencias incalculables y la

ms avanzada ele las que existen en mate

ria de legislacim soeual-higinie a univer

sal". En esla eslea se haba convencido l

"ele que la aeciin individual era insufi

ciente, tal como ha ocurrido en los jjases
del viejo melo" y hubo de intervenir el

fstado.

Es e ierlo cscribi) el seor Concha

(jue "el viejo rancho agoniza"; jiero es

cierio tambin (jue el caiiqiesino lo "cree-

ms abrigado ejue la casita ele teja o cu

bierta de zinc y con jjso enladrillado". La

trata malamente, "utilizndola para guar

dar aves, animales domsticos y cosechas y

aprovechando el dormitorio jiara cocinar".

Con anterioridad a la Ley ele 1906, don

Francisco Valds Vcigara haba jiretendido
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formar "una sociedad que jiraclique la ca

ridad y reparta a sus accionistas un inters

moderado v seguro", jjorque "nuestro pue

blo necesita an cierta especie de tutelaje

legal". La Sociedad de Instruccin y Ha

bitaciones [jara Obreros contaba, en 1904,

con cuatro establecimientos ele inslruee ien

v haba levantado 60 (asas, mientras las

Conferencias de San Vicente de Paul, 40

en una cit y clon Alberto Valdivieso, otras

10, jjara sus 1 30 trabajadores, con costo

sujjerior a 100 mil pesos y varios patrones
solan procurarlas gratuitamente, "sin co

accin de la ley, cjue nada dice". Don Mel

chor Concha y Toro, que fund
la Institu-

cim Len xiu, don Manuel Jos Irarrzaval

v el General Gormaz haban dejado "cuan

tiosos legados" con este jjrojiijsito.
La situacin era muy mala; jjero bsica

mente parecida a la actual. Hace menos de

veinte aos, el ingeniero Muoz Montt

de la Direccin General de Sanidad afirma

ejue. de estas habitaciones populares, el 5%
son buenas; el 40%, habitables y el 55%,
insalubres. Slo el lenguaje tena entona

ciones que han desaparecido. El jjropio
Blest haba dicho que "Santiago es una de

las ciudades ms insalubres del globo" y

que "en las jjcjcilgas estrechas duermen en

plena tierra ocho o ms personas, amonto

nadas con perros y gatos". Muchos aos

ms tarde, la doctora Elosa Daz, segn la

cual "la higiene es, despus de la religin,
la base ms slida de la moralidad huma

na", anota (1901) que la habitacin es "el

clsico cuarto redondo, sepulcro de vivos".

A jiesar ele tener "uno de los climas ms

fecundos y benignos de todo el universo"

agrega, "el descenso de la jjoblacin es

tanto cjue equivale a cjue tuviramos una

guerra por ao". En esta materia, ocupa
mos uno de los ltimos lugares clel mundo

y "no estn lejos los tiemjios en que se

considere mitolgica la hercrilea muscula

tura del Caujjolicn de Plaza". Los campa
mentos mineros que se improvisaron en el

Norte eran "((instrucciones de zinc o fierro

galvanizado sin ningrin aislamiento frente

a enormes fluctuaciones atmosfricas".

Al jiiomulgarse la Ley de 1906, una en-

< tiesta ele la polica estableci que, en la

caj)ital, haba 1.571 conventillos con

26.972 j)iezas, que ocupaban 75.030 habi

tantes con una densidad media de 2,8 in

dividuos jjoi cuarto; mientras tanto, la

mortalidad general era de 37,5 y en Val

divia, las viviendas producan utilidades

hasta de 90". Dsjjuso ella la creacin de

un Consejo Superior, presidido jjor el In

tendente y con otros nueve miembros entre

los cuales haba rejjresentantes del Cabildo

de la Iglesia Catedral, de la Junta de Be

neficencia, clel Consejo Superior de Higie
ne y dos presidentes de sociedades obreras

que nombra el Presidente de la Repblica.
Encabezados jjor el Gobernador, los conse

jos dejjartamentales agrujjan, entre otros,

al cura jjrroco y al mdico de ciudad.

Los Consejos, "en cada sesin ordenan

la clausura ele los jjeores conventillos que
van denunciando sus inspectores". Si los

declara inhabitables, los manda demoler y

cerrar; si insalubres, hasta que se efecten

las reparaciones; pero cuando stas impor
tan ms de 300 pesos, hay derecho a apelar
al juez letrado. Puede aun que coloquen
en esta categora a las habitaciones cuyos

pisos se hallan a menos de 10 centmetros

sobre la acera y sobre los patios interiores,

cuyas murallas no sean de material higi
nico o no tengan un cubo de aire mnimo

de 10 metros jjor cada adulto y 5 por cada

nio, o una sujjerficie de ventana de 1 a

10 resjjecto al suelo mismo.

Se consideran para obreros las casas in

dividuales o colectivas cuyo canon mensual

no exceda, jjor unidad, de 80 pesos y cuya

utilidad, del 11% ms las amortizaciones.

Dentro de estas limitaciones, pueden bene

ficiar de la ley. Estn exentas as, durante

25 aos, del [Jago de toda contribucin fis

cal o municipal y jjueden disfrutar hasta

de 100 litros diarios de agua por familia,

al dcimo de su jrecio. En 1904, el Regla
mento de la Empresa de Agua Potable de

Santiago instal medidores, fij una tarifa

de S 2 por metro cbico y la concesin

gratuita, en determinadas condiciones, pa
ra establecimientos de beneficencia, dis-

jjensarios, Crcel, Cementerio General, Es

cuela Militar y algunas ms; se agreg,
desjius, una rebaja de 40% jjara los con

ventillos salubres.

Para celebrar el 25 aniversario de la

fundacin de la Caja de Ahorros, la Caja
Hipotecaria resolvi destinar hasta el 10%
de sus fondos de reserva en casas que sern

transferidas a los imjionentes. A condicin

de (jue estn aseguradas contra incendios,

se les presta el 75% del valor en letras de

crdito con una obligacin de 5 a 6% y

ellos pagan, al contado, el 25% restante.

Los intereses y la amortizacin estn incor

porados en el canon.

Durante muchos aos, siguieron los es

fuerzos disjjersos; ms tarde, vinieron las

cajas de previsin, que, seguramente, mere
cen muchas crticas y ms recientemente,
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una poltica estatal de habitacin, que pa
rece dispuesta ahora a abandonar las vaci

laciones y afrontar resueltamente uno de

los problemas nacionales de mayor enver

gadura.

#

* #

La tuberculosis se puso realmente en el

tapete a mediados clel siglo xix. Es cierto

que, en 1702, el doctor Miguel Jordn
Ursino inform que, en San Juan de Dios,
"no habiendo salas de ticos y tsicos, que
las debe haber por ser achaque contagioso
que la respiracin es suficiente al conta

gio", y pidi tambin separacin de la ro

pa; pero no es jjosible precisar a qu se

refera exactamente. Es cierto tambin que
el erudito doctor Enrique Laval logr esta

blecer que, en 1765, el Procurador General

de Santiago manifest a la Real Audiencia

que la enfermedad es "de naturaleza con

tagiosa y tanto que puede equipararse en

esto a la lepra". Agrega que "frecuente

mente contribuye a la dicha projjagacin
de este accidente el uso de las ropas, mue

bles y alhajas que sirvieron al paciente".
Al ao siguiente, don Luis Manuel de

Zaartu, Corregidor y Lugarteniente de

Gobernador, constituy una comisin con

el protomdico, doctor Domingo Nevin y
unos cuatro mdicos ms. Segn el propio
Laval, dicha comisin inform que la en

fermedad hctica no es nueva en la ciudad

y se la seguir padeciendo "mientras no se

curaren con acierto y de raz, los catarros,

pulmonas, puntadas, reumas, empachos
arraigados, supresin de evacuaciones cr

ticas de hombres y mujeres y otras seme

jantes". Para paliar los efectos de "los va

pores y hlitos que salen de la pieza en que
est el enfermo", aconseja nombrar mdico
de ciudad al doctor don Juan Alvaiez, a

quien se le dar jjarte de los casos que
atiendan sus colegas.
Los visitar Alvaiez y si concurre en el

diagnstico, tomar las jirov idene ias nece

sarias para que "el mdico que lo cura d

parte a la Justicia cuando muriere el do

liente, para que el Juez que se destinare a

esta incumbencia (que en otras partes suele

ser el Alguacil Mayor) compela a la familia

y a los testigos a que, bajo juramento, in

diquen el cuarto y los objetos que sirvie

ron al difunto. Har entonces "que se pi

quen las paredes, se desenladrille el suelo,

regando con vinagre aromtico de modo

que el aire ventile y entre y salga libre

mente de da y de noche; mande que se le

eniicguc la rcjjja, cuja, cama, cretonas, tapi-
reria, lienzos, vasijas de barro, vidrio o

madera, y todo lo dems que ha servido

a la enfermedad [jara que se queme en los

extramuros de la ciudad y las vasijas de

jjlata para que se jjurifiquen en el fuego,
sin ocultar lo ms mnimo bajo las jjenas

y apercibimientos que tuvieran jjor bas

tantes".

En comunicacin a la Facultad de Me

dicina, Sazi dice, en 1859: "de 30 aos a

esta parte, se ha jjropagado en Santiago,
principalmente la tisis pulmonar, en pro

gresin tan espantosa que puede decirse

que esta enfermedad es la ms dominante,
la ms grave y la ms destructora en nues

tro jjas". A un certamen de la misma

Corporacin, present, en 1861, el doctor

Jorge Hrcules Petit a quien Sierra cali

fica "el astro ms brillante que luciera"

en ella, "su ms hbil jjrofesor" una me

moria sobre tisis pulmonar. Formada por

Miquel, Tocornal y Elguero, la Comisin

encargada de calificarla "lamenta el extra

vo clel autor que, por presentar una idea

nueva, no ha consultado la experiencia de

este pas ni las observaciones comprobadas
en otras partes", porque el autor la tiene

jjor infeccin transmisible, inoculable y

contagiosa y la compara con el virus sifi

ltico del mal venreo, "la llaga de la Re-

jiblica".
In sus Elementos de Higiene, Puga afir

ma que "la tisis tuberculosa" producira
casi la tercera parte de las muertes de Chi

le, en tanto que "ha disminuido notable

mente en Inglaterra y en Norteamrica,
sin ms que aplicar el sistema higinico
de drenaje al suelo de las casas y ciudades".

Todava a la altura clel Centenario la lu

cha est entregada a las Ligas de Santiago
y Valparaso, que reciben subvencin fis
cal y adems, en la capital, al Heraldo de

Higiene Social, cjue mantiene dispensarios
esjietiales y un Sanatario Martimo en las

jilayas de Cartagena, "a dos horas de ferro

carril de la cajjital". Prximamente esa

primera institu im instalara, en combi-

nac icn con la Junta de Beneficencia, un

sanatorio de altura en San Jos de Maijjo
jara incipientes, jjorque en los hosjjitales
de Santiago no se acejitan casos abiertos

y en San Jos-, slo se disjione de 200 ca

mas. En la capital, la Liga instal (1901)
un dispensario en el local cedido por el

Hosjiital de San Juan de Dios. En Valpa
raso el alma del movimiento fue el doctor
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Fnrique Delormes, cjue funde) un disjien-
sario, el Centro de Projjaganda jjai a la

Profilaxis e indujo a la seora Juana Ross

a costear el Sanatorio Echvarcls, de Los An

des, con 250 camas, tambin jiara recupera

bles. Como a muchas otras obras benficas,

contribuye') jjoderosamente clon Carlos Van

Burn.

Por entonces, el doctor Ernesto Soza, cjue
fue uno de los jjrimeros esjjeci alistas, escri

be que "el indgena fue agredido por dos

enemigos formidables, el arcabuz y la tu

berculosis" y que "la mezcla de ambas

razas deja entrever, en cada uno, el temor

del indgena, a la vez. que la apata del

blanco". En el heredo tuberculoso, sus pro
cesos evolucionan a la fibrosis, "de donde

su larga vida de tosedor y la estrangula
cin de su circulacin jiulmonar, que los

hace presa de lenmenos de asistola, dis

pepsias, artritismo y perturbaciones carda

cas, esjjecialmente en relacin con el ven

trculo derecho".

La VI Conferencia Sanitaria Internacio

nal de las Repblicas Americanas, que se

celebr en Montevideo (1920) , y en las

que nos rejiresent el doctor Arturo Atria,

recomend el estudio y la propaganda clel

mutual ismo antituberculoso, como arma

importante en la lucha. Poco antes se ha

ban encontrado grmenes de la enferme

dad (y tambin de difteria) en el agua

bendita de las pilas de las iglesias y el Con

sejo Superior ele Higiene recomend intro

ducir el sistema de Bruns, de Harlem, en

cjue el lquido no est expuesto, sino que
cae gota a gota.
Vino despus el movimiento poderoso

para proveer camas y momento hubo en

que se quiso tener dos y media por cada

muerte al ao. Fl empeo era loable, por

que el aislamiento y el reposo constituan

probablemente las nicas armas de lucha.

Mirado en perspectiva, se jjuede hoy la

mentar la enorme cantidad de tiempo que
esos individuos jerdieron en la inaccin y

como dice Evans, Director de Sanidad de

Noruega, la j)ereza invencible que muchos

desarrollaron. Llegaron los antibiticos y

las drogas ele verdadera eficacia cuando la

enfermedad comenzaba ya a batirse en i e-

tirada y hubo una disminucin espee (acu

lar de la mortalidad. Por desgracia, indujo
a una relajacim exagerada del programa
de control y el estado de cosas se ha esta

bilizado o tiende a empeorarse.

Anales de la Universidad de Chile

Al mediar el siglo xix, se hizo presente
tambin o se intensifk) otra preocupacin.
Fn 1844, el doctor Lorenzo Sazi insisti

en que la polica debiera llevar registro de

las jjrostitutas y mantener sobre ellas "el

ojo abierto jjara conocer sus mudanzas de

habitaciones y dirigir ojiortunamente al

hospital a las cjue hubieran manifestado

algn sntoma de infeccin "con oportuni
dad de los exmenes uno o dos que
debera practicarles el mdico". Sazi incor

poraba, bajo la denominacin de mal ve

nreo o sifiltico, a todas estas enfermeda

des y agregaba: aunque no epidmico, "el
venreo casi nunca jjierde sus propiedades
contagiosas", "que pueden ser avivadas, en

cierto tiempo, jior infecciones nuevas". Ese

mismo venreo "habra determinado, en

1818, la segunda cifra ele mortalidad". Sido

en 18517, el doctor Adolfo Valderrama jju

blic, en los Anales de la Universidad, una

memoria en que afirma "la blenorragia sin

chancro uretral no es una afliccicin sifil

tica".

Poco despus, el doctor Wenceslao Daz

(1859) ,
dio a luz unos apuntes sobre la

influencia de las les en el desarrollo de

las afecciones del corazcn en Chile y' Joa
qun Zelaya, un Tratado Prctico sobre las

Enfermedades Venreas y Sifilticas. En

otra memoria de la misma poca (1853) y

en la Revista Mdica, el doctor Nicanor

Rojas escribe sobre afecciones cancerosas y
carcinomatosas del tero en Chile. Al mo

do ele Rousseau, declara su jjreferencia por
el salvaje cjue vive al sur de Malleco y

asegura que Europa vacie') sus vicios en esta

tierra, donde las enfermedades resultan

multiplicadas jjor veinte. Entre ellas

tamjjea primero la sfilis; despus, la ble

norragia, los bubones y los chancros que,
cuando no se les trata, conducen, al igual
cjue las leucorreas o la continencia exage

rada, a las degeneraciones malignas. Algn
jiajjel le asigna tambin a los corss, a los

calentadores de pie, a los alimentos acres

y excitantes y al onanismo. Pide cjue se

creen lujianares bajo control, como en Ve

nce ia.

Basndose en la ilisjiosicin que la fa

culta jjara "jirescribir las reglas para la

conservacin de las buenas costumbres,

tranquilidad y orden jjriblico" en distintos

sitios "y adems lugares de igual natura

leza a cjue puede concurrir el comn del

pueblo", la Municipalidad de Santiago
exjjidi), en 186, una Ordenanza sobre-

casas de tolerancia. Las obliga a inscribirse

y limita su nmero en los barrios; les jiro-
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hibe vender alcohol y a los mdicos, co

brar ms de S 1 jjor cada examen de asila

da, y recuerda cjue, en Francia y Blgica,
se e ulica de insumisas a las que viven

fuera de esos establecimientos. Fl honoi u-

rio corre de dienta de "los agentes de los

burdeles".

Intil agregar, cjue como las destinadas

al alcoholismo, estas disposiciones tuvie

ron muy jjoco efecto. Inscriban a mujeres
de 46 a i2'2 aos y las clasificaban en 3 ca

tegoras y despus en 4. De ellas una o las

dos primeras eran examinadas a domicilio

y las restantes, en un Dispensario de Bar

tolom Vivar, cjue contaba con practican
tes especializadas del sexo femenino. Algu
nos municipios mantenan regularmente
registros, aunque defectuosos y otros entre

gaban la vigilancia a las prefecturas de

polica.
Las Conferencias Internacionales, cjue se

reunieron en Bruselas en 1889 y 1902, die

ron lugar, en algunos pases, a las Socie

dades de Profilaxis Sanitaria y Moral. Se

gn ellas, el desarrollo de las enfermedades

venreas est "en razn directa con la falta

de leyes que las eviten y de organizaciones
sanitarias administrativas que persigan el

mal".

A la V Conferencia Sanitaria Paname

ricana, que se reuni en Santiago, en 1923,

la Delegacin Chilena, tan numerosa como

distinguida, present un conjunto de in

formes muy enjundiosos y avanzados para
la poca, que estn reunidos en la densi

dad de un volumen. En l escribe sobre el

tema el dextoi Eduardo Mejore, Profesor

de Enfermedades Gnilo Urinarias, con

una vehemencia que resulta impresionan
te. Los lenocinios sirven para que los j>-
venes "vayan a excitarse, huyan del matri

monio o clel derecho al amor"; las "mere

trices constituyen una plaga social rejiug-

nante, vergonzosa, antifisiolgica y anti

social"; de las infecciones venreas el 50%

proviene de las asiladas y el ;25% ele las

clandestinas. Algunas de ellas concurren a

los cafs asiticos.

Habla ele la influencia clel alcoholismo

y de la mala comprensin de los derechos

de libertad pblica y sustenta que debera

suprimirse la prostitucin, que es la excita

cin legal de la sensualidad y equivale a

establecer un contrato entre el Estado y

la corrupcin. Se puede sentar "que toda

irostituta es o ser sifiltica". Son ellas ca

paces de engaar al mdico ms avezado y

como no se curan, desarrollan tendencia

al alcoholismo, a las incitaciones cerebra

les ms jjernie iosas a la sociedad, como es

el "nsanlrojiisnio". Por influencia de la

inicie im de los padres, son heredo lu-

tieos casi todos los ilegtimos y los hay,
adems legtimos o no, que se desarro

llan raquticos o enfermos. En las bleno

rragias se produce genitalitis crnica y es

terilidad.
A juicio clel doctor Manuel Camilo Vial,

tanto los profesionales como la sociedad

chilena se han dedicado a "combatir los

otros dos flagelos, o sea, el alcoholismo y
la tuberculosis y han descuidado ste". Se

gn la Direccin de Sanidad del Ejrcito
chileno, haba un 23,5% de infeccin en el

efectivo de la tropa y en 1923, el Gobierno

se vio obligado a nombrar una comisin de

cirujanos militares que prepare un regla
mento sobre control de enfermedades de

trascendencia social y provea "enseanzas

demogrficas colectivas de los contingen
tes". Debe imjjedir que se licencie un hom

bre enfermo.

En ese momento, la Beneficencia tena

un Sifilocomio, llamado Pabelln Daz

Muoz, para prostitutas en perodo de

contagio, una policlnica con laboratorios

modernos y 70 camas anexas al San Luis.

En este Hospital, las haba para males ve

nreos y cutneos en ambos sexos. Haba

tambin una Clnica de Sifilografa de la

Universidad en el Elospilal de San Vicente

y la Liga de la Cruz Blanca, que protega a

"la mujer cada", posea un magnfico es

tablecimiento en los alrededores de la ca-

pital. El Patronato Nacional de la Infan

cia, cuyas Gotas de Leche alcanzaban ya a

once, tena tambin preocupacim prefe
rente jior este rubro. La Caja de Crdito

Hipotecario haba levantado, asimismo, al

gunas gotas de leche, guarderas, y aun un

hospital, donde se trabajaba con orienta-

c iones parecidas.
Por una indicacicn que le formul su

hermano Lucas desde Europa, el seor

Wenceslao Sierra present al Parlamento

una ley cjue conceda $ 50.000 oro de 18

peniques para adquirir sal arsnica!, "que
se distribuira gratuitamente en las bajas
esferas de la sociedad" y comisionaba cinco

mdicos jjara cjue estudiaran en Europa y

Estados Unidos diversas fases clel proble
ma. En esta virtud design a Cora Mayis,

jjara que se ocujje de higiene social de

mujeres y nios, al doctor Enrique Dvila,
de bacteriologa e higiene, y a los doctores

Nacianceno Romero, Daniel Yez y Os

ear Ciuentes, del conocimiento de las en-

lennades de trascendencia social projiia-
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mente tales. Se la llam Ley Sierra. Du

rante una de sus numerosas actuaciones, el

jjiojjo clon Lucas fundi cinco jjoliclnicas
de la Beneficencia y las convirti en dos,

una de las cuales se hallaba en la calle Es

meralda y orientaba su trabajo jjarticular-
mente hacia el tratamiento de enfermeda

des venreas. Durante la primera Adminis

tracin del seor Ibez, hubo una Ley de

Defensa de la Raza.

Probablemente la poca moderna de ver

dad comienza con la introduccin de los

arsenicales pentavalentes; los esfuerzos del

doctor Waldemar Coutts, por fundar dis

pensarios en distintas partes del pas, que
trataban enfermos y ejercan control sobre

las prostitutas y ms adelante, con la lucha

antivenrea coordinada, en que se empe
aron la Beneficencia y la Caja de Seguro
Obrero. Desjjus de su paso por el Minis

terio, el doctor Coutts influy, jjor desgra
cia, jjara que se relajara la accin, porque,
como muchsimos otros, fue vctima del

esjjejismo de que estas plagas iban irremi

siblemente al ocaso, por efectos de la intro

duccin de drogas de increble eficacia.
En realidad, no hay muchas jjrobabilida-

des de que ocurra as mientras la especie
humana no modifique sus hbitos sexuales.

En todo caso, no pudo ocurrir en ese mo

mento. Hoy por hoy, se ignora enteramen

te cul es el estado de cosas por que atra

vesamos; pero hay fundadas razones para

pensar que se ha estrojieado sensiblemente.

#

* #

A juicio clel doctor Francisco Landa, la

"embriaguez" habra sido discreta entre

nosotros hasta la llegada ele los europeos;

pero "desde entonces la ola ha venido su

biendo" hasta adquirir jjrojjorciones alar

mantes. Como consecuencia de la implan
tacin clel sufragio universal, "la taberna

ha pasado a ser un verdadero poder polti
co y los taberneros factores polticos y aun

administrativos de gran influencia". Cuan

do se present) a la Cmara la Ley de Alco

holes (1902) ,
se dej) sen I ir en el Congreso

"la fuerza irresistible" ele los productores y

corredores, en tanto que los viticultores y

destiladores agrcolas, a diferencia de los

industriales, se dieron maa para demos

trar que el alcohol rectificado que provie
ne del vino tiene bondades especiales.
En ese momento, la polica de la capital

recoga, al ao, unos 40.000 ebrios, canti

dad cjue lleg a poco ms de 13.000, en

Anales de la Universidad de Chile

1905. Por entonces, se comenzaron a barre

nar y burlar las disposiciones de la ley y se

rebaj el celo de las autoridades para ha

cerla respetar. Los arrestos haban subido

a 38.000, en 1908. Tambin a juicio de

Landa, "el obrero y el gan, que forman,
a lo menos el 70% de la poblacin general,
no encuentran otra distraccin ms a mano

en las horas de descanso que la embria

guez". Abatida esa iniciativa, la lucha que
d en manos de las diversas iglesias evan

glicas, de las logias de temperancia y de

las Ligas contra el Alcoholismo de Santia

go y Valparaso.
En 1828, el ilustre Blest puso en relieve,

en su ensayo Causas ms Comunes de las

Enfermedades que se padecen en Chile y

Mejores Medios para evitar su Destructora

Influencia, "el alcoholismo, la plaga aterra
dora de los heridos a cuchillo la peste de

Chile los asesinatos y el robo". En 1896,

el Supremo Gobierno llam a concurso

abierto sobre este problema y Dvila Boza

present una Memoria. Esa iniciativa tena

jjor objeto establecer el estanco de alcoholes

y aguardientes o un impuesto sobre su pro
duccin. En su Memoria de 1899, clon Pe

dro Montt, Administrador de la Casa de

Orates, afirma que "es siempre la causa que
contribuye de un modo ms eficaz al desa

rrollo de la insanidad". Poco antes, el In

tendente haba anotado (1893) que, en

Santiago, se practican 24.000 arrestos por
ebriedad y en Londres, 30.000, en circuns

tancias dice l que esa ciudad tiene

"varias veces" el nmero de nuestros habi

tantes.

A jjesar de haberse trado un especialista
de Inglaterra, esa Casa llev una vida ln

guida. En 1891, pas a depender de la jun
ta de Beneficencia y en 1894, se -encarg
de su administracin el seor Montt, que
la convirti en establecimiento bien orga
nizado y servido, "pero insuficiente para
contener el nmero de insanos que suminis

tra anualmente el alcoholismo". Sera la

jjrimera causa de ingreso (40%) , seguida
jior la miseria. En realidad, albergaba 897

jjacientes (1894), donde haba capacidad
para 272 y jjor eso, la letalidad ascenda a

19%. Don Pedro fund un internado para
estudiantes de 5? y 6? aos de medicina,
tradicin que se mantuvo jjrolongadamente.
Una Ordenanza General de Polica, de

1892, exige que no funcionen las cantinas

desde las 12 de la noche hasta las 6 de la

maana en las ciudades y en las aldeas o

campos, desde la puesta del sol hasta su
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salida. En el "recinto urbano" no podr
haber ms de un establecimiento de prime
ra clase por cada 1.500 habitantes y "uno

de segunda y otro de tercera por cada 750

habitantes ms o menos"; en campos y
aldeas las jjrojjorciones eran respectiva
mente, 500 y 250 individuos. Por disposi
cin de la Ley de 1902, los locales no pue
den situarse a menos de 200 metros de tem

plos, casas de instruccin o beneficencia,
crceles y cuarteles y el Alcalde de Santia

go logr clausurar varios; finalmente, pro
hibe el comercio de bebidas destiladas o

fermentadas en calles y caminos, teatros,

circos, estaciones y trenes, como tambin

los anuncios de projjaganda.
La Constitucin ele 1833, que entrega

tantas funciones a la Municipalidad, la

encarga tambin de regular la expedicin
de vinos y otras bebidas alcohlicas; des

pus la Ordenanza General de Salubridad

de 1887 prohibe "la venta de licores torci

dos o adulterados" y ordena que se cierren,
a las 10 P. AI., cafs, fondas, cocineras,

chinganas, etc.; una circular ministerial clel

ao siguiente veda tambin los licores y be

bidas daosos v agrega las canchas de bola

a los establecimientos con horario definido.

Ha de repetirse una vez y otra, que, has

ta hace 20 aos o algo as, la accin sanita

ria consista fundamentalmente en ajjrobar
leyes y ejercer alguna accin policial para
vigilar su cumplimiento. Como dijimos, los

reglamentos consistan, en esencia, en ins

trucciones para los funcionarios encargados
de esa vigilancia. Cuando nuestra genera

cin impugn esa manera de proceder y

quiso reemplazarla por la educaciejn y el

trabajo sanitario jjropiamente tales, acos

tumbrada comjjarar la pluma clel legislador
o clel magistrado con una varilla mgica.
Tambin en materia de alcoholismo se en

cuentran disjjosiciones en distintos momen

tos de la historia.

En el Congreso Mdico Panamericano

(Santiago, enero de 1901) se pidi dismi

nuir substancialmente los derechos de im

portacin del t, cacao, cal, yerba mate y
bebidas higinicas, a fin ele disminuir el

abuso de alcoholes en las clases inleiiores.

Refirindose a las mujeres de los adictos, el

doctor Murillo deca que "tienen marchitos

sus senos", porque "la miseria ha entrado

en sus hogares" y ha pervertido al marido;

el pan les hace falta y "comen lgrimas y

pesares". Con el andar del tiempo, el alco
holismo se ha convertido, probablemente,
en el primer problema sanitario de Chile y

si bien los esfuerzos que realizan los psi-
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cjuiatras para combatirlos estn mucho ms

racionalmente orientados, disjionen de re

cursos tan jire arios cjue su accin no se de

ja sentir.

#

* #

No obstante haber escrito sobre cncer

(1853) el doctor Nicanor Rojas y otros

mdicos, en aos ulteriores, la preocupacin
por esta enfermedad se perfila realmente en

este siglo. En verdad han menudeado las

comunicaciones, memorias y folletos; pero
no puede decirse que haya, aun hoy, un

programa de accin realmente organizado.
En 91I se fund un Intituto en la Escue

la de Medicina, que dirigi el doctor Max

W'estenhoeffer, que se limitaba a examinar

muestras de tumores provenientes, en su

mayora, de los servicios hospitalarios. Des

pus se cre) el Pabelln Cousio en el Hos

pital del Salvador, que trabaj con abnega-
cim y careci siempre de elementos. En

1923 el doctor Ricardo Gnther, Ayudante
de la Clnica Ginecolgica, comenz a tra

tar localizaciones uterinas con radio de

jjrojjiedad del doctor Heegewaldt.
En el curso de 1930, abri las puertas el

Instituto Nacional del Radium, bajo la di

reccin del doctor Caujjolicn Pardo Co

rrea. Se haba fundado gracias a una dona-

e im de la Cruz Roja de Chile y a ajjortes
del Gobierno. Ms adelante se agregaron
varias (lnicas particulares y en jjoca re

ciente, la Fundacin Ljjez Prez, que est
en jjroceso de construir un servicio moder

no y generosamente dotado.

Grae ias jirinc ijialmente a los esfuerzos te

nue es del doctor Nacianceno Romero se or

ganizaron sii( esivamente el Comit Central

Permanente y la Liga Chilena, que han

realizado camjiaas extensas de enseanza

y divulgaciji. El doctor Leonardo Guz-

mn, (ue sucedi al doctor Pardo y es

actualmente jji ole-sor de Cancerologa, ha

contribuido poderosamente al desarrollo

de esta esjiecialidad y a las distintas etajias
de la aee ien social.

Como instilucie'm, el jjrotomedicato, cjue
le, durante muchos aos, la nica autori

dad, trae su origen de la antigua legislacin

espaola y esjiecficamente de la Novsima

Recojiilaciciii, que estableci la jurisdiccin
de los protomdicos y alcaldes examinado

res mayores. En 1819, el Senado Conserva

dor reavive'} el Tribunal de los tiempos
coloniales, cuyas facultades resultaron un

tanto cercenadas jjor la Junta de Sanidad
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de 1822; en '1836, se la reemjjlazJ por la

Sociedad Aldica, que fue nuevamente in

tercambiada, en 1830. Su Ley de Organiza
cin y Atribuciones de 1875 lo califica de

Tribunal Supremo y jjoco desjjus, se de

clara que "est constituido como comisin

consultiva en materia de higiene juiblica"
y le entrega su presidencia al Decano.

Nuevamente pierde poder a expensas del

Consejo Superior de Higiene Piiblica, que
lo priva de ingerencia en la jjolica sanita

ria. Quedan subsistentes su aptitud para
nombrar comisiones visitadoras de boticas

y expedir ttulos de matronas y de flebto

mos, como tambin de dentistas y farma

cuticos diplomados en el extranjero. Estas
atribuciones cuadran bien al Decano, que
termina absorbindolas y esa institucin,

despus de cumplir siemjjre funciones pre

carias, se extingue silenciosamente.

En la Edad Aledia ejercan funcionesm

dicas muchos eclesisticos regulares, que
eran mantenidos por sus congregaciones y

podan as ofrecer servicios gratuitos. Los

monasterios solan tener infirmitorium, en

que recibir indigentes enfermos y una far

macia. Con su profunda versacim, Laval

ha descrito la botica de los jesuitas, que

era, a considerable distancia, la mejor de

Santiago, hasta el momento en que la Con

gregacin fue expulsada. Si cabe designar
los as, los mdicos propiamente tales so

lan hallarse en condiciones desfavorables

frente a la competencia, ser ambulantes o

emplearse como asalariados de seores y de

corporaciones edilicias. En el jjrimer caso

abran un consultorio o un disjjensario, per
manecan un tiempo ms o menos prolon
gado o se avecindaban definitivamente, en

consonancia, frecuentemente, con el xito

que alcanzaran.

Estas diversas caractersticas se encuen

tran tambin en nuestra historia y si bien

el "falte" no es tan fcil ele reconocer, hubo,

sin duda, muchos facultativos que migra-
ron por distintas colonias y jjor distintas

ciudades de este pas. Fquivalentes de los

mdicos municijiales de Espaa o condotti

de Italia, se hallan tambin entre nosotros

los mdicos de ciudad, cjue lueron surgien
do en distintas parles y llenaron tareas

mltiples: desde vigilar la salubridad,

determinar la cantidad de gases en la at

msfera y contar los grmenes del polvo
hasta atender partos en menesterosas y

otras consultas sin costo.

Fn 1887, eran ya 35 "y el Supremo Go

bierno crey llegado el (aso de dictar un

reglamento que sealase
sus obligaciones".

Anales de la Universidad de Chile

Eran de tres (lases: profesionales o faculta

tivas, en cuanto atendan hospitales, laza

retos, dispensarios, cuarteles y estableci

mientos jjenales; administrativas, en cuanto

informaban a la autoridad pblica, a soli

citud o espontneamente, y de higienistas.
Les estaba vedado cobrar nada a los par

ticulares y al Fisco, ninguna otra remune-

racim que sus sueldos y viticos. Ascendan

a S 12, cuando se alejaban ms de una le

gua de los lmites y no haba "derecho a

abono alguno por los gastos de transporte".
Poco despus jjasaron a depender de las

municipalidades, junto con los servicios de

polica rural y de reparacin de caminos y

dejaron de atender en hosjjitales y de ser

legistas. Por este efecto, el Estado se encon

tr asediado de gruesas cuentas por honora

rios y se vio obligado a nombrar mdicos

legistas. En 1908, eran ya 26.

Por iniciativa del Consejo Sujierior de

Higiene y gracias a la diligencia de algunos
de sus miembros que tuvieron asientos en

el Parlamento, se dispuso, a jjartir de 1898,

de dos insjjectores sanitarios, que queda
ron bajo la dejjendencia de ese Consejo.

Desempeaban funciones ms jjrojjiamente
de higienistas, en cuanto vigilaban la desin

feccin, efeban suministrar a las familias

instrucciones verbales y cartillas sobre esa

materia y tambin sobre aislamiento. Ha

bran jjarticipado en el mejoramiento de

"la calidad clel agua jjotable en ciertas

jjoblae iones ". Deban llevar "un registro sa

nitario de las habitaciones" y jjor ende,

contribuir a la elaboracie'ui del Registro y

Casillero Sanitario con sus 24 cuarteles,

prctica cjue nuestras autoridades impor
taron tambin de Francia. Parece no haber

funcionado nunca adecuadamente.

*

Con ocasin de la llegada a Chile de

(rjales, se fund, en Valparaso, una Jun
ta Provincial de Vacuna v desjius la Cen

tra], en Santiago, (jue desaparecieron con

el primer grito de independenc ia. Resucita
da en 1830, dicha Junta Central fue some

tida a reglamentaciones, ese ao, en 1-839,

1'8>65 y en \\-c\12, con ocasin de una horri

ble epidemia que azot la capital. Final

mente la organiz de verdad don Manuel

Arriarn, en 1883 y la presidieron, con par
ticular eficacia, Murillo y don Vicente Iz

quierdo.
Sin embargo, tallecieron de viruela, en

los veinte aos siguientes a esa lecha, unos
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50 mil individuos. Se atribuye') el fracaso a

(jue la prctica no ei a obligatoria v "a la

jiertinancia gastada jjor la Direccin del

Servicio" en jiroe lumur ejue "sin vacuna ele

brazo a brazo no puede haber inoculacio

nes" y "el virus conservado ele esta manera"

es "lo (jue el arma v municiones para el sol

dado y lo cjue las herramientas para los tra

bajadores y artesanos". La institucin fue

absorbida finalmente jior la Direirin Ge

neral ele Sanidad.

En 1813 hubo una Comisim de Salud

Pblica, bajo la presidencia del jjrotom-
dico Ros, cjue estaba destinada a combatir

la sfilis, estableca baos jjblicos y creaba

el Pantein, disjjosiciones cjue quedaron en

la letra. Tambin O'Higgins tuvo, jjor ini

ciativa de los doctores Ensebio Oliva, jjlo-
tomdico v Juan Miquel, su Junta Sujire-
ma de Sanidad, cjue encabezaba l mismo:

jiero, como todas las estatuidas, con un

nombre uotio, tuvo existan a virtual. De

ba aqulla elegir un mdico de jjolica v

cjtro insjjector de farmae ia, exjjoner al Go-

bierno "las medidas precautorias", celar so

bre los hospitales, conventos v crceles, co

mo tambin sobre la limpieza prblic a y

[invada y el estado de los vveres. A ella

lia de atribuirse la separae icn ele los [jaches
juandedianos clel manejo clel Hospital.
Huelga volver *

a relerirse a la Ley
ele Polica Sanitaria de 1886 (jue determine')

la epidemia de ceder y a la Ordenanza Ge

neral de Salubridad ele 1887, que, comple
tada jor Circulares Ministei ales, cre' la

Junta Gene) al ele Salubridad. Presidida

por el Ministro clel Inteiioi y (omjiuesia

jior 21 jiersorias, la Junta "estudia, intlica,

i celada v evaca conmitas". Insjiirc') el de

creto de 1889, (jue dio lugar al Conseje) Su-

jerior de Higiene Pblica, ejtie rcjn escuta

la primea de las instituciones jiermanen-

tes. De ella derivan las actuales, poi mera

evolucijn.

En l eampeaion pe sonalidades tan
inte

resantes (orno [ose' |oa(|un Aguirre, Asta-

buruaga, (Jienluegos, Coi balan, Lucio (Ai -

doba, Dvila Boza, Pedio Lautaro I'ei i ei
,

Vicente Izquieido, Adollo Murillo, Puga

Borne, Alejandro del Ro y muchos ms;

estudiaron v se jjronune iaron sobre asun

tos muy v aliados y tenan la ojiinin ms

cs( lareeida de la jjoca; jiero sus esluerzos

se esterilizaron vanualmente, porque el

Cuerpo careca de autoridad y porque, ca-

* Ve'.ise- el arlcnlo anterior sobre esla misma no

ticia en Anales ele- la t ni v ei sielael ele Chile. Ao

cxviii, N"-' 11!).

si sin c\c epc ien, el (Gobierno haca odo

sordo a su recomendaciones.

Casi simultneamente (1892), se lunch)

el Instituto de Higiene a cuya geslim es

tn ligados, durante medio siglo, tocios los

prog esos en materia de diagnestic o y trata

miento de enfermedades infecciosas, de ex

menes bacteriole'igieos de aguas y de otros

alimentos y de productos biole'igieos, como
tambin en materia de bacteriologa e in

munologa, en general. (Jomo encargado
ele coordinar los dalos enviados jior las au

toridades jHovinc iales y de formar la esta

dstica mdica y demogrfica, su influencia

fue tambin decisiva en esta exjiresie'm del

trabajo sanitario.

Desde el momento mismo ele su instala

cin, el Consejo estuvo jjermanentemenle

jirecKuijiado ele desarrollar servicios de des-

inlec c icn. Por cnanto el gran jiroblema
sanitario ele la jioca eran las epidemias,
resulta jilausible cjue se estuviera jiendien-
le de contralistas y de no jiermitir su in

greso. Reclamaba reiteradamente la adqui-
sicie'm de estufas Clayton, la instalacin de

jiontones en los jiuertos para la cuarentena

v de estaciones con el mismo objeto, en

los puntos jirincijiales de acceso. Insista en

que, segn los acuerdos internacionales, los

jjases deberan tener, al menos, una esta-

cie'ni bien dotada en cada mar.

Xo es ele sorjirender, jjues, que la inau-

guraeicHi del Desinfectorio de Santiago, en
dic ieinbre ele 1895. pareciera "el jiaso ms

positivamente jn rtico dado en los ltimos

aos en favor ele la higiene jJi'iblica". La

solemnizaron el Presidente y las autorida

des ms c onsjjicuas. Gracias a la "magnani
midad clel Gobierno, sujjere'i en muchos de

talles a los establee mientos de Enrojia", al

dee ir ele los Consejeros. Reconocieron tam

bin que este jjedido fue escuchado, porque
dieron a conocer la ejiidemia ele ceder de

I lamburgo (1892) y el recuerdo de la nues-

lia todava inquietaba muchsimo.

La Constitu >n de 1 833 daba, segn
anoiamos ms de una vez, atribuciones rain

auijilias a los munii ipios y como el Fjecu
livo, lejireseiiiado j)or el Ministerio del In-

leiini, no cejaba en su beligerancia, estaban

planlcadas condiciones esiujiendamente

juojjieias jiaia alimentar un eonlliclo jiei-

manenie entre las tres entidades. Por un

lado, "gobiernos nocentes ele toda nocin

sobre salubridad" y ciegos a la convenien

cia ele que existieran sei vicios organizados
a cargo del jnoblema, cjue formaran jiai te

cle la maquinaria administrativa del jias;

jior olio, un (uierj)o deliberante y jiiesti-
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gioso, a la vez que absolutamente imjjoten-
te, y finalmente, un sembrado de corpora
ciones (municijjalidades) mayores o meno

res, agitadas preferentemente jior rencillas

jiolticas, con presupuestos insuficientes y

en materia de salud, ciertamente ms igno
rantes cjue la autoridad central.

* #

En el mbito del Consejo, de la Facul

tad, de la Sociedad Mdica, en las conven

ciones interamericanas y dondequiera que

sorjjrendan oportunidad o pretexto, los

colegas pedan con la insistencia y la com

puncin de una letana un cuerpo de le

gislacin sanitaria y una organizacin con

autoridad y recursos. Los doctores Octavio

Maira, en 1901, y Soza, en 1905, lograron
que ese Cuerjjo se dirigiera oficialmente al

Gobierno, exjjresando estos anhelos. Huel

ga decir que no tuvieron eco. Felizmente,

el doctor Puga Borne, Vicepresidente del

Senado y Presidente de la Comisin de

Higiene, logr, en esta segunda ocasin,

presentar el jjroyecto a la Comisin Mixta

de Presupuesto y jjroveer las partidas nece

sarias para que se trasladaran a Europa
el seor Mariano Guerrero Bascun y el

doctor Lucio Crdoba. Presentaron ellos, en

1908, un informe, denominado la Adminis

tracin Sanitaria en Chile y en el Extran

jero, que importaba un proyecto de cdigo
sanitario.

Otro prohijaron, en 1910, el doctor Ra

mn Corbaln Melgarejo y clon Paulino

Alfonso, ambos diputados. Sufrieron, una

y otra iniciativa, el retraso que era ms fre

cuente y jjrolongado durante la vigencia
del rgimen parlamentario y en este largo

plazo, hubo polmicas y luchas picas entre
los autores, con participacin de una Comi

sin Esjjecial que design el Ejecutivo.
Desjjus, nombr otra que estuchara los

dos documentos y las modificaciones intro

ducidas en ellos y hubo as cuatro proyectos.
De ellos surgi el Cdigo Sanitario de 1918.

Residi el desacuerdo fundamental en

cjue Guerrero y Cerdoba hacan (jue el Di

rector General fuera presidente del conse

jo, vale decir, le conlcran poder, mientras

que Alfonso y Corbaln creaban dos auto

ridades, temerosos de las arbitrariedades y
errores en que pudiera incurrir un hombre.

Los contradictores objetaban, sealando la

inutilidad de los consejos, aun del Con

sejo de Estado, que era entonces una cor-

jjoracin muy augusta. La prensa hizo eco

a las discrejjancias y muchos se alinearon

en uno u otro bando.

Evidentemente, los colegas eran enton

ces mejores jjolemistas y el placer de la

esgrima los llevaba a extremos pintorescos.
Una serie de artculos intenta dilucidar si

las disposiciones comienzan, empiezan o

princijjian a jjonerse en vigencia. Las in

vectivas se hacen virulentas, se acusan, unos

a otros, de ceguera verbal y los mdicos fun

cionarios, que estn ms bien por la duali

dad de atribuciones, se ponen en guardia
ante el peligro ele "las dictaduras sanita

rias". Para ellas, el Consejo ha de ser "el

dictamen"; la Direccin, "la obra", y el Ins

tituto de Higiene, "la tcnica", a la vez que
"la insjjeccin es el eje de la organizacin
sanitaria".

Cuando se plante la urgencia de im

plantar a permanencia una autoridad sani

taria y se previo que deberan limitarse las

libertades individuales en aras de la salud,
los parlamentarios y los mdicos experi
mentaron muchos escrpulos. Entre otros,

el doctor Lucio Crdoba adujo la opinin
de clon Valentn Letelier, Rector de la

Universidad Nacional, "cuya erudicin ha

trascendido fuera del jjas". En sus Apuntes
de Derecho Administrativo, afirm Lete

lier: "es necesario convencerse que el me

joramiento de las condiciones de higiene de

los pueblos no es, en manera alguna, obra

de la iniciativa individual, que slo procura
hacer que el cajjital produzca el mayor in

ters jjosible: ella es obra de la autoridad".

Hay, pues, que vencer "las resistencias de

los individualistas y de los libres cambis

tas".

La Revista Chilena de Higiene, rgano
oficial del Instituto, recibi editorialmente

(Tomo XXV, 1919) el Cdigo, declarando

que "nos merece la ms franca y decidida

desaprobacin", "no se nos han [jasado
inadvertidos los grandes y numerosos erro

res de ciencia sanitaria que contiene" y que
"acarrearn indefectiblemente, ms tarde

o temprano, el ms absoluto fracaso de

nuestros servicios sanitarios, y habr cen

tenares y millares de vidas humanas jjerdi-
elas". Tambin, editorialmente, conirm

sus predicciones, en el tomo siguiente, atri

buyndole "un aumento brusco y de con

sideracin" de la mortalidad general, "que
se produjo casi exclusivamente en el grupo

nosolgico de Bertillon de las enfermedades

generales" "sobre los cuales se hace sentir

con mayor eficacia la accin de una buena

organizacin".
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Con la falta de ecuanimidad que parece
ser atributo de muchos mdicos con actua

cin jjiiblica, el mismo editor asevera, al

ao siguiente (1921) , bajo el ttulo "Re

veladora Leccie'm", cjue, gracias "a la ac

cin vigorosa de las autoridades sanitarias,

esa mortalidad experiment, en 1920, un

descenso tambin brusco y de considera

cin".

Hija del Cdigo fue la Direccin Gene

ral de Sanidad, que ocup primero el jiro-

pio doctor Corbaln. Durante su gestin,

que dur hasta 1924 1925. debi afrontar

los engorros de la organizacin, algunas

ejiidemias de magnitud grijje, viruela y

tifus exantemtico y la carencia perma
nente de recursos. Se deca entonces que,

jjara procurrselos, los sanitarios inventa

ban esas ejiidemias. En verdad, el Direc

tor obtena prstamos de banco jjarticu-
lar con aval personal. Aun frente al hecho

producido, le entregaban fondos hasta con

seis meses de atraso. Debi hacer frente

tambin a numerosos conflictos de auto

ridad.

Sierra, que, despus de un interregno,
sucedi a Corbaln, solicit la colabora

cin del doctor John D. Long, que haba

venido como asesor de la Delegacin Ame

ricana a la Conferencia Sanitaria, recien

temente celebrada en Santiago. Le dijo

querer "que nos ayude Ud. a emprender,
con todos los recursos inagotables de su

vasta experiencia en nuestros jiroblemas
sanitarios", "la salvacin misma de la raza,

que se suicida y aniquila jjor la ignoran-
cia". Producto de sus desvelos fue el C

digo Sanitario de 1925, al que se suele dar

su nombre. No se puso nunca en vigencia,

porque, en opinin de algunos, contraria

ba nuestros usos y costumbres, aboliendo

la prostitucin; adems, se inmiscua en la

asistencia social y vulneraba la autonoma

municipal. En todo caso, no se le concedi

recursos ni respaldo. El Cdigo Long re

presentaba ventajas sobre el anterior, jior

cuanto concentraba mayor autoridad en

el Gobierno mismo ele la Repblica, a ex

pensas de las municipalidades y daba al

Servicio una estructura nacional.

Sierra cayj vctima de las turbulencias

polticas y en 1930, ocup el cargo el doc

tor Rodolfo Kraus, que haba sido contra

tado y era ya Director del Instituto Bacte-

riok'jgico. Aglutin alrededor suyo algunas

personalidades interesantes, que tuvieron

ms tarde situaciones espectables. Desco

llaba entre ellos Alfredo Demara, que fue

el primero en doctorarse en salubridad en

los Estados Unidos, con una de las dos

becas oliciales. De vuelta tom) la Ctedra

ele Higiene y Medicina Preventiva, que
haba vacelo, meses antes, jjor jubilacin
del doctor Mamerto Cdiz, y en su calidad

de asesor de Kraus, fue el inspirador del

Cdigo Sanitario de 1931.

Pieza jurdica de gran calidad y muy
avanzada jjara ese momento, sedo jjudo

promulgarse, al igual que la Ley de Segu
ro Obrero o el Estatuto Universitario, en

calidad de Decreto con Fuerza de Ley. No

fue, jjues, profanado por los parlamenta
rios, cuya omnieiencia, en la expresin de

Sierra, es capaz de deformar y malograr
las iniciativas ms fecundas. Da al director

de sanidad jioderes omnmodos, que van

desde regular la leche de las madres hasta

jioner en la crcel a quien rehuse vacu

narse contra la viruela. Por desgracia, no

ha sido revisado y en estos treinta aos,

han progresado substancialmente la cien

cia y la administracin sanitaria y nues

tras organizaciones han sufrido grandes
vuelcos.

Sus disjjosiciones toman pe en la Cons

titucin Poltica de 1925, que, en el N<? 14

clel artculo 10, que se refiere a Garantas

Constitucionales, exjjresa: "es deber clel

Estado velar jjor la salud pblica y el bien

estar higinico clel pas". Deber desti

narse cada ao una cantidad de dinero su

ficiente para mantener un servicio nacio

nal de salubridad". Copiando acpites de

la Constitucin de 1833, declara, jjoco an

tes, que la ley jjuede imjjonerle al ejercicio
del derecho de jjrojjiedad "obligaciones o

servidumbres de utilidad pblica, en favor

de los intereses generales clel Estado, de la

salud de los ciudadanos y de la salud p
blica" y cjue "ninguna clase de trabajo o

industria jiuede ser prohibido, a menos

cjue se oponga a las buenas costumbres, a

la seguridad y a la salubridad jjblica".

*

i: *

(Jon justsima razn, los mdicos haban

reclamado tambin una caricia ministe

rial. Los hospitales, cjue se haban multi

plicado y se reuniran, alguna vez, en una

organizacin central, estaban creciente

mente dependiendo del erario nacional; el

jjrimer jjroyecto de seguro de enfermedad,

(ue present, en 1921, el doctor Gonzlez

Corts, entonces diputado por Cachajjoal,
esperaba el momento de romper la cris

lida y se haba agregado al germen de un
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.servicio sanitario. Resultaba imjirocedenle
(jue actividades tan voluminosas e imjior-
tantes estuvieran ligada.s al Fjecutivo jior
el corden umbilical ele una oficina en el

Ministerio del Interior, en circunstancias

ejue como se ha demostrado, el jefe de

Gabinete ha sido, con honrosas excejJcio-
nes, el enemigo natural de los mdicos.

En un Mensaje de 192-1, el Presidente

Alessandri anunci: "someter muy jjron-
to a vuestras deliberaciones el proyecto

cjue crea el Ministerio de Higiene, Asisten
cia y Servicio Social"; por desgracia, fue

alevosamente derrocado y el desidertum

se logre'j jjor Decreto-Lev de la Junta que

jiresidie') el General Altamirano. Quedaron

bajo su dejjendencia la Direccie'm General

de Sanidad, la Insjjeccin General clel Tra

bajo, las distintas Juntas de Beneficencia,

el Consejo de la Habitaciin Popular, las

Cajas de Seguro, de Previsin de Emjjlea-
dos Particulares (ambas en jirejceso ele re

ciente organizacin) y desjjus, la ele Em

pleados Pblicos y Periodistas, adems de

los organismos del trabajo.

Sufrij varias reorganiza! iones v tuvo sus

mejores momentos cuando se le designe')
Ministerio ele Bienestar Social (1927) y se

le agregaron el Instituto Bacteriolgico de

Chile, recientemente formado; la Direc

cin General de Hidrulica con sus De-

jiartamentos de Exjjlotacin e Insjiecciein
v la Direccin de Alcantarillado: y en 1932.

cuando se lo denominc'j de Salubridad v se

fusionaron bajo l varios servicios mdicos

(incluso los municijiales) v se trasladaron

las cijas de jirevisim al Ministerio de Ha

cienda. Entonces jjerdi definitivamente

la Secretara del Trabajo. En 19.30 se orga

niz el Dejjartamento ele Prev isic'in Social,

destinado a ejercer el control clel Estado

romo organismo tcnico.

Del Ro, que fue el primero en ocujiar.
durante dos meses, el Ministerio de Higie

ne, Asistencia v Previsim Social v Traba

jo, haba encabezado, juno antes, un gruji

grande v jirestigioso, ejue se reunie'i en la

Sociedad Mdica, se denomine'), asimismo,

(Jiierjjo Mdico ele Santiago v cmilii una

dee larae ic'm unnime, en cjue imjielra "cjue
el Fstado dedique a los jiroblcmas sanita-

ios una esjjecial alee ie'in", jjorque "la

aclual organizacin sanitaria requiere una

modificacin completa, que debe comjiren-
der tanto a los servicios nacionales como

a los municijiios" y "es indisjiensable, ade

ms, la crea c im ele la carrera ele csjiecia-
listas sanitarios". Se les ha de exigir dedi-
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cae icn exclusiva, vale decir, abandono clel

ejercie io jjrofesional.
En el ciclo de conferencias que haba

dictado, en 1923, en la Universidad de

Chile, bajo el ttulo de El Problema Sani

tario y cjue jjrodujeron gran imjiacto, ha
ba hablado ele "la comjjleta y absoluta

bancarrota ele la accien comunal y las fa

lacias de este estatuto fundamental de la

higiene urbana". Don Alejandro intent

dividir el jias en nueve zonas sanitarias,

fundiendo en ellas los servicios edilicios y

estatales, dejando la direccin a stos y

obligando a las municijialidades a entre

gar, jiara contribuir a su sostenimiento, el

IO",, de las entradas.

(Jomo el Presidente, el Ministro de Sa

lud tiene ms que acultades, jjoderes para

exigir y jiara esle objeto, jjuede asumir

actitud pasiva, imjiidiendo que se realice

lo que contrara sus jjrojjsitos. Puede

tambin jjeelir la renuncia del Director Ge

neral de Salud; jiero, jjara forzarla, nece

sita los dos tercios clel Senado. Xo es fre

cuente, sin embargo, que un director

resista esa imjjosicin. El Ministro no tie

ne atribuciones que le permitan aunar re

cursos de distintas instituciones para reali

zar campaas o cumplir otros jjrojjsitos y

su jiresujjuesto, destinado esencialmente

a cubrir los gastos ele secretara, es exiguo.
Probablemente, el rasgo que da a la me

dicina chilena mayores jjrobabilidades de

socializacin es la existencia de esta Secre

tara de Fstado. Su fuerza es iroporcional
a la personalidad clel hombre cjue tenga a

su cargo la cartera y a la jjoltiea que quie
ra imjjrimirle. Xo obstante haber habido

aqu hombres de gran ascendiente jjersonal
v cjue ms de uno ha marcado rumbos bas

tante definidos, la influencia no se ha

dejado sentir por razm ele su inestabili

dad. Se ha inutilizado as una jialanca que
muchos jjases anhelan tener.

*

* #

Con llaejucva humana seguramente jier-

donable, varios colegas v otras personas
han reclamado jjara s la jiaternidad ele las

distintas leves v organizaciones que se han

sucedido en nuestras instituciones mdicas

v sanitarias. Sin embargo, parece haber

acuerde) unnime en atribuir al doctor

Exequiel Gonzlez Corts la iniciacin de

nuestros sistemas de seguro obrero. Gra

duado en 1903, Gonzlez le, cuando estu

dame, interno del Hosjiital de San Vicen-
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te en los tiempos heroicos, en ejue al

decir del doctor Jos Manuel Balmaieda,
su discpulo y panegirista un portero ex

perto diriga hacia medicina o ciruga los

pacientes que ingresaban. A la derecha

iban los que sufran de cefalea y calentu

ras y a la izquierda, quienes presentaban
heridas o fracturas,

Desjius fue residente, cargo que imitaba

al de mdico de hosjjitales de Pars y de

consiguiente, se ganaba por concurso. En

la docencia tuvo una carrera muy distin

guida, que remat) como Profesor de Cl

nica Mdica v ocup) asientos en ambas

Cmaras y jjosic icn destacada en el Partido

Conservador. Fjerci) tambin de mdico

rural en Buin y Champa y segn el jirojiio
Balmaceda, los agricultores consiguieron
mandarlo a Europa. El Gobierno lo comi

sion} jjara concurrir al Congreso ele Tu

berculosis de Pars (1905) y ajjroveche') su

estada en ese continente jiara observar el

funcionamiento del seguro social que Bis-

mark haba implantado en Alemania. Ms

de alguien se ha sorjirendido de que lo

jirohijara auticrata tan recalcitrante. Pro

bablemente lo impulse') como manera de

acallar aspiraciones y detener la subver-

sie'm.

Xuestro colega adquiri la convieciein

de que nosotros debiramos adoptar un

sistema jiarecido. Como diputado, jjresen-
t (1921) un Proyecto de Ley en cuya ex-

jjosicin ele motivos "implora la buena

voluntad ele sus compaeros de bancas jia

ra resolver este jiroblema en cjue se venti

lan los ms sagrados intereses de la Pa

tria". Habla de hogares desvalidos y ele la

situacin dolorosa que representa la enfer

medad y la invalidez en la vicia mezquina

y sufrida del trabajador. Estima el salario

agrcola en S 3 y el industrial en 8 y calcu

la, sobre esta base, una contribu ien fiscal

mxima de un milln 330 mil pesos men

suales.

Durmi en el Parlamento de 1921 a 192 1.

El 5 de septiembre de este ao, se jirodujo
la insubordinar im y la implanlacim del

Gobierno del General Altamirano y el 8,

el Dr. Gregorio Amuntegui, en su calidad

de Ministro de Instruccin Pblica, obtu

vo la aprobacin del proyecto cuando ha

ba "clausura de debates". En su viaje a

Europa de 1919, Amuntegui le encar

gado jior la Junta de Beneicene ia de es

tudiar seguro obrero de enfermedad y debe

haberse jjenetrado entornes del jiroblema.
Su ajjlicacijn encontr resistencia cerra

da. Los patrones objetaban la Ley [jorque

vean una interv cncini nueva y amenaza

dora del Fstado y por los desembolsos; los

obreros, j)or esta misma razcn y adems,

jiorejue hubieran querido entregar el se

guro a los sindicatos. Los medios jjerci-
bieron el esjiectro ele la socializae icn, jie-
dan entidad gremial fuerte que delencliera

sus intereses, libertad de eleceicni y jires-

erijjcie'in y rejjresenlac i>n en el Consejo
Administrativo. Relativamente corteses, las

jirimeras protestas se formularon en la

Federae ien Obrera ele Chile; jiero los ni

mos se enconaron y en 1:L(, se llege') hasta

colocar una bomba en el edificio ele la \d-

ministraciin, que destruye') la Sala de Se

siones. Principalmente los industriales clel

calzado y del jian acogan con denuestos

y burlas a los insjict lores y ese jirimer gru

po propuso un mitin en el Hijielromo
Circo. All hubo incitacin a la huelga ge

neral, desfile ante la Moneda y memorn

dum al Presidente, jiidiendo la derogae icn

de la Ley.
En una comunicacin al Primer Congre

so Xacional de Medicina Interna, con (jue
se conmemor) el Centenario de la Univer

sidad de Chile, don Exequiel record que,
en Gran Bretaa, el proyecto de seguro so

cial de Lloyd George indign) a las seoras

Iludientes, a quienes el Mandatario rjiro-
bo j)retenda convertir en "lamedoras de

estamjjillas" y "sus mucamas escriban car

tas con excelente estilo, maldicindolo jjoi
la estafa de 3 jieniques semanales". Segn
dice el doctor Gonzlez, se ha calificado al

trabajador rural de "bestia humana eslro-

jieada por el cajjitalista". Todava nuestra

mortalidad general (31 jjoi 1.000) sera la

ms alta del mundo y sujierara a las 27

regiones jieslleras (ue (inundan a las La

gunas de Madagascar. La expectativa ele

vida alcanzara a jjoco ms de 30 aos v el

crecimiento vegetativo a I ."> jjor mil. Con

l la jioblae icn se dujil icaria en 101 aos.

Anoic') tambin (jue, con instalaciones

desiguales, los Servie ios de Melifluencia v

Asistencia Soc ial no han abandonado su

legendario j>aj)cl curativo, mientras la Ca

ja vigila el 23% ele los nacimientos y la

tercera jjaiie ele la jioblaeic'in menor de dos

ae>s. Entonces el total de los gastos mdi

cos consumira un 4",, ele la renta nacional

y de ellos corresjioncle a, ajiroximada-
mente, 4 millones a la Direccim General

de Sanidad y 18 millones, a cida una de

las otras dos instituciones.

Pretextando inadvertencia, no se le con

vid), aos ms larde, a la Primera Conle

rencia Inlc americana de Seguridad Social
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que se celebr en Santiago (1942). Alguien
lo sorjjrendi asistiendo annimamente a

platea y se le tribut prolongada ovacin.
La habra agradecido, exjjresando que es

taba all "por un impulso irresistible y el

espritu comprensivo del jjortero, que acep

t, como credencial, los lazos paternales
que lo unan a su ley".
La evolucin administrativa fue hctica.

Se parti "sin plan racional, experiencia
ni armamento organizado", en momentos

en que se desconoca la ciencia actuarial y

nuestra rejjresentacin en el Ejecutivo se

reduca como se ha dicho a una modes

ta Seccin de Higiene y Beneficencia en el

Ministerio del Interior, encargada de apli
car las leyes sanitarias en vigencia, que
eran muy escasas. El departamento de esta

dstica era tan ineficiente "que consign
en uno de sus boletines la defuncin de un

hombre en Curic jjor defectuoso alum

bramiento". Segn Gonzlez Laura, el m

dico "ejercitaba su jjrofesin con el hbito

de San Francisco de Ass, sin ningn con

cepto de seguro social y a lo ms, con cri

terio mutualista, sociedades stas que lle

naban pobremente algunas necesidades del

artesanado urbano".

La gestin estuvo entregada originaria
mente a la Caja Nacional de Ahorros y a

la Inspeccin General del Trabajo. Pas a

travs de un Consejo de Previsin Obrera

y otro Administrativo. Parece que la poca
durante la cual se fusionaron los servicios

(1927-1932) con los de Beneficencia fue la

ms aciaga. En 1933, Santiago Labarca im

puls una poltica inversionista, que con

sista en cambiar las reservas acumuladas

en bonos del Estado o hipotecarios por de

partamentos de industrias pesqueras, sec

ciones agronmica, de jjropiedades, etc.

Al jjrincipio dieron atencin mdicos de

libre eleccin. Segn las crnicas, se prest
a la venta de recetas y a las connivencias

con las farmacias, con fines de lucro, al

abuso en los subsidios y a que algunos fa

cultativos complacientes con los subsidios

y otros beneficios acapararan nmero in

debido de consultas. Sus colegas asesores

fueron tomando jjrogresivamente mayor

volumen de trabajo y en Antofagasta se

ensay el sistema de policlnicas y limitar

"la libre eleccin de los mdicos a un gru-

jo de jjrofesionales contratados a sueldo".

Los resultados habran sido excelentes y

condujeron al procedimiento de los jjrofe
sionales asalariados.

Desjius de diez aos de funcionamien

to, los colegas se reunieron en un Congreso

y jilantearon una crtica descarnada e in

cisiva de su projiio trabajo, conducta inu

sitada y encomiable. Xo cabe sorprenderse
de que juzgaran estril la accin, puesto

que se reduca a suministrar atencin cu

rativa y lo que es peor, con los medica

mentos y recursos de jjrecaria eficacia de

que se dispona entonces. Resolvieron

adoptar una actitud jjreventiva, cuyos efec

tos fueron verdaderamente revolucionarios.

Saltndose etapas, cabe recordar que,

gracias a la reforma de la Ley que auspi
ci el Ministro Cruz-Coke, la accin de la

Caja influy substancial e indiscutible

mente en la mortalidad infantil. Consisti

en aumentar la cuota estatal y dedicar la

diferencia a la amjjliacin de la atencin

de mache y nio. Tuvo ste derecho a vigi
lancia y cuidado hasta los dos aos y a re

cibir, adems, alimentacin, lo que jjareca
entonces inverosmil. Probablemente hubo

momento en que estaba registrado un

cuarto del total de los nios de esa edad y
de consecuencia de esta exjjansin, se sem

br de consultorios de jjediatra el territo

rio y se estimul la esjjecialidad.
La Caja ajjaclrin el jjrograma de Lucha

Coordinada contra las Enfermedades Ve

nreas, iniciado en Valjjaraso y patrocin
o colabor en muchos otros intentos de

fusin de servicios mdicos. Incidental-

mente cabe recordar que, introducidos los

arsenicales jjentavalentes, Chile fue el se

gundo jjas, despus de Estados Unidos, en

reunir 1.000 casos de sfilis, tratados por
el jjrocedimiento que se denomin de gota
continua.

Jos Vizcarra, que estuvo transitoriamen

te de director de la seccim mdica y la

transform de inmediato en una subadmi-

nistracin, fue, entre nosotros, uno de los

jjrecursores de la medicina social. Con este

nombre jjublicaba en Valparaso un peri
dico con los lemas "el hombre sano traba

jando en medio sano" y "se avecina una

nueva medicina con bases tcnicas, econ

micas y sociales distintas: hay que prejia-
rarse". En 1938, convoc una asamblea

extraordinaria de la amech (Asociacin
Meliea de Chile) que entonces era re-

jiresentativa y jjoderosa , que presidi el

doctor Castro Oliveira y acord propiciar
la fusin de los princijjales servicios m

dicos del pas. En la jjortada clel jjrximo
nmero de la revista, un jjual cortaba

un nudo gordiano, jjorque, con ese enten

dimiento, culminaban tres aos de lucha

gremial. Muri en 1953.

Vizcarra puso en marcha varios de los



El. PRCJCl SO DE CoXlORMACKJN DE LA MEDICINA . . . 125

acuerdos de esa Convencin Mdica, que
se llam) de Los Maitenes: autonoma y

dispersin de autoridad ("descentraliza
cin") , unidad de mtodos y de accin,
diferenciacin de funciones, etc. Cre la

medicina de equijjo y l y Garca Fello

publicaron libros y trabajos de investiga
cin que proyectaron mucha luz. El Bole

tn Mdico Social, en que se transform

(1934) la antigua publicacin, acogi un

conjunto extraordinario de artculos de

tesis, de investigacin y de relatos de expe
rimentos.

* *

La Ley de Medicina Preventiva est ba

sada en concejiciones ideolgicas que des

piertan admiracin. Su autor, el doctor

Eduardo Cruz-Coke, entonces Ministro de

Salubridad, Asistencia y Previsin Social,

jjlante la conveniencia de defender y
cuando se hace necesario, restablecer la ca

pacidad jjroductora de la poblacin activa,

que rejjresenta la riqueza del pas y a cuyas

exjjensas vive el resto de los ciudadanos.

Est constituida esencialmente por indivi

duos entre 15 y 59 aos.

Los exmenes de unos dieciocho mil

obreros, jjracticados por equipos especiales
de la Caja de Seguro Obrero, que recorrie

ron fbricas y talleres, ms unos 1.500, ob

tenidos por la Caja de Previsicn de Em

pleados Particulares y otros tantos por la

Seccin Bienestar de la Universidad de

Chile, revelaron poco antes de enviar al

Congreso el Provee to de Ley que estos

sujetos sufren, en un 60%, de tuberculosis,
sfilis y enfermedades cardiovasculares

(morbilidad oculta en el supuesto sano,

segn la expresin del autor) ; adems, la

estadstica seal) cjue estos tres rubros for

man el 50% de los ingresos al hospital y
un porcentaje todava mayor ele las defun

ciones; tambin ejue nuestro obrero traba

ja, en promedie), unas cuarenta horas a la

semana y que esta "pasividad transitoria",
clel orden del 20%, sera debida, en buena

parte, a los mismos lac lores; finalmente,

que las afecciones cardiocirculatoi ias son

culpables del mayor nmero de invalideces

y justifican ms de un cuarto de todas las

pensiones de este tipo cjue pagan las cajas
de previsicn.
Conviene, pues razon el legislador,

apuntar contra estas enfermedades. Como

son crnicas y de comienzo insidioso, se

acusan cuando el tratamiento es ya ms

costoso y con frecuencia, inelicaz. Para

anticiparlo, procede practicar exmenes de

salud. Nuestro obrero compra rejjoso con

preferencia a las mercancas. En mala sa

lud y defectuosamente alimentado, prefie
re privarse de muchas cosas antes que tra

bajar ms all de cierto lmite. A objeto
de jirocurarle el descanso cjue requiere
cuando est enfermo, la Ley establece lo

cjue llama, jjor abuso de lenguaje, rejjosos
preventivos.

Le parece absurdo que, donde los sala

rios son insuficientes jjara atender las

necesidades elementales, los subsidios res-

pectivos sean slo un porcentaje de aqul,
aun tan bajo como el 25%. Se exagera el

contrasentido, jorque en perodos de tra

tamiento, los gastos familiares aumentan.

Para garantizar la tranquilidad esjjiritual
del reposante, le conserva toda la remu

neracin, prohibe al patrn despedirlo du

rante este tiemjjo y por ampliacin in

troducida posteriormente todava seis

meses despus de volver a su ocupacin.
Los individuos activos (empleados y

obreros, que son imponentes obligados de

las distintas cajas de jjrevisin, que suman

ms de cuarenta) , deben someterse a exa

men de salud, jior lo menos una vez al

ao. Si se descubre as que sufren de tu

berculosis, sfilis o cardiopata recupera
ble, el individuo tiene derecho irrenun-

ciable a rejjoso con salario comjjleto. Si

se le autoriza conservar media jornada,
jjorque lo j)ermite su condicin, jjercibe
la mitad. Este reposo es concedido por una

comisin esjjecial cuya existencia ha dis

minuido los abusos y por reduccin del

tiempo, las sumas gustadas en cada uno de

ellos y se puede prolongar tantas veces

como sea necesario. Se costea, aumentando

la e otizac ien jjatronal en un 1%, y la m

quina mdica cjue se requiere forzosamen

te, con el 2,5% ele los ingresos brutos de

todas las cajas de previsim. El Presidente

de la Rejjblica queda lacultado para au

mentar hasta en un 50% estas cantidades.

La Ley contiene muchos errores de con

cejjcin. Si las enfermedades cjue se propo-

ne combatir son tan hedientes, el 1% de

los salai ios debera ser insuliciente jiara
costear los rejiosos preventivos. La maqui
naria mdica est sostenida [jor dineros

que deben reservar de las entradas ordina

rias las cajas de previsin y que, por tanto,

no son nuevos. Se les echa, pues, otra obli-

gacim y no se les procura recursos. Siendo

enfermedades infecciosas, resulta absurdo

preocuparse solamente del venreo o del
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tuberculoso y no ele sus contactos o ele sus

jjarientes inmediatos. El hallazgo precoz de

una dolencia cardiovascular jiermite movi

lizar oportunamente recursos ele terajiu-
tica cjue jirolongan la vida; jjero no ejercen
aeeicn jjreventiva alguna.
(Jonsecuentemente, el resultado ms jjo-

sitivej de esta legislacim jmede haber ((in

sistido en los rejiosos jjrolongadejs jjara los

emjjleaclejs tuberculosos de clase media. En

cambio, introdujo concejjios de medicina

dirigida cjue fueron verdaderamente revo

lucionarios y marcaron una etajia en la

evolucin sanitaria de este jais. Probable
mente si Cruz-Coke hubiera mantenido

luicin sobre su Ley o si ella hubiera esta

do a cargo de un continuador de persona
lidad vigorosa, habra seguido evolucio

nando v transformndose de acuerdo con

las nuevas adquisiciones ideolgicas y

prcticas.
La antigua (Jaj de Seguro Obrero se

encarg, ella misma, de cumplir los man

datos respectivos entre sus afiliados. Para

atender a los otros, se fund el Servicio

Mdico Nacional de Emjjleados. Cuando

se clise utie la creacien clel Servicio Nacio

nal de Salud, se considere'} la posibilidad
de incluirlo en ste; jiero se le dej inde-

pendiente, porque se temic'j las reacciones

desfavorables de la opinin jjblica y jjar-
ticularmente, de los emjjleados. Se jjens
que la absorcim se jjroducira en etapa

posterior. Con el transcurso clel tiempo, esa

entidad ha adquirido permanencia y per
files mucho ms firmes.

Anales de la Universidad de Chile

#

# #

La Ley de Emergencia de 1942, autoriz

al Presidente Ros jara coordinar la accin

de varios ministerios y jara establecer fu

siones. Apoyado en estas disposiciones,
cree') la Direccin General de Proteccin a

la Infancia, Adolescencia y Maternidad,

que uni los Servicios de Madre y Nio

de la Direccin General de Sanidad, que
eran muy jirecarios, con otras institucio

nes de asistencia infantil, heterogneas
y de poca entidad. Gracias a la buena dis

posicin de su Director, la institucin se

avino pronto a establecer jjrogramas de co

laboracin con los organismos mayores de

su gnero y ejerci as una inlluencia bas

tante benfica.

En 19-11, el doctor Salvador Allende,

Ministro ele Salubridad del Presidente

Aguirre Cerda, envi un mensaje que in

troduca reformas fundamentales a la Ley
de Seguro Obrero. El proyecto sigui una

tramitae icn dificultosa e interminable y se

convirti), en julio de 195(2, en la Ley N<?

10.383, que ampli considerablemente las

prestaciones y cre el Servicio de Seguro
Social y el Servicio Nacional de Salud. Este

ltimo aparece, en cierto modo, como un

apndice, en el Ttulo n. Su gestacin, co

mo tambin la clel Colegio Mdico y del

Estatuto del Mdico Funcionario, cjue hi

cieron jjosible la reforma, sern analizados

en comunicacin posterior.


