
EL COLEGIO DE SAN FERNANDO Y LA VACUNA

Lastres Juan

La cumbre luminosa de la accion
unanuista, fue sin duda do tar a la me-
dicina peruana de una nueva dimen-
sion, la institucional, creando el Real
Colegio de Medicina y Cirugia de San
Fernando. EI Virrey Abascal, gober-
nante con ernocion social, fue quien
apoyo la iniciativa con todo calor,
procure las rentas indispensables y
esrimulo a la docencia con mejoras
economicas.

Nada expresa con mayor acento
patetico ellamentable atraso de la en-
sefianza medica en el Peru que el "Me-
morial" presentado por Unanue a
Abascal, el cual lleva la fecha de 29
de noviembre de 1807. Acababa de
recibir el preciado galardon de ser
nornbrado Prorornedico del Reino, y
ninguna oportunidad mejor que esa,
para hacer valer su alta jerarquia di-
rectriz en el Cuerpo Medico, y hacer-
le saber a Abascal 10 urgido que se
hallaba el Pais de buenos medicos que
lograsen desterrar al charlatan y al
empirico. Por eso siente la necesidad
de "velar sobre el buen orden y nu-
mero de Facultativos inteligentes que
deben asistir a la salud de estos
vasallos del rey, que Dios guarde, no
puede negarse de que hay en esto
absoluto abandono".

Es evidente que la llegada de la
Real Expedicion Filantropica de la
Vacuna por el mes de mayo de 1806,
llevo a cabo en los ambientes acade-
micas una era de progreso. Ponia a
disposicion de la docena universita-
ria, un notable procedimiento preven-
tivo para las enfermedades trasmisibles
que tanto habian azotado a la huma-
nidad. Realizaba una inyeccion de
vitalidad en los decadentes estudios

sanmarquinos, y la misma prestancia
de Salvany servia de estimulo a los
jovenes medicos que pronto tomaron
partido por las bondades del nuevo
profilactico.

Si la introduccionde la vacuna
jenneriana contribuyo a mejorar la en-
senanza, el colegio de San Fernando
por su parte influvo dentro del
curriculum acadernico de la medici-
na interna, en este de la prevencion
de las enfermedades, contribuyendo
a dar prestigio al rnetodo, ya que en
el pueblo se notaba un evidente re-
chazo por la vacunacion.

El cabildo limeno costeaba de sus
rentas dos medicos para la propaga-
cion de fluido, los doctores Pedro
Belomo y Jose M. Davalos. El Virrey
Abascal propuso al Cabildo can fe-
cha 28 de junio de 1808, que esos
dos medicos pasasen a serlo de la
dacencia fernandina . "Y porque el
amor y zelo can que Y.E. mira no
solo al bien de esta capital, sino al de
toda esta america merecen se le de la
gloria de ser solo Y.E. quien sostenga
el estudio practice de esta ensefianza,
y que es la parte importante, he juz-
gado oportuno que para completar el
numero de maestros que en ellas se
necesitan sin gravarnenes a sus fon-
dos se agregen en la calidad de tales
maestros y catedraticos los dos profe-
sores de vacuna que paga Y.E. con el
mismo sueldo que hoy gozan. Pues el
nuevo empleo en que se les caloca
dandoles mayor lustre y distincion no
les impide en modo alguno el desern-
penar su cargo por el cual se les ren-
to, antes si les hara menos onerosa la
vacunacion y el fluido vacuno estara
menos expuesto a perderse. Lo pri-

mero por que el cargo de la ensefian-
za de las materias que se les asigne se
ordenara de tal modo, que cuando el
uno esta ocupado en ella quede el
otro enteramente libre para cuidar de
la vacunacion, La segundo porque de
los alumnos del colegio tomaran los
que les pareciesen mas oportunos para
que les ayuden a recorrer los nifios
vacunados que tuviesen en la ciudad,
y se instruyan al mismo tiempo en
esta operacion y cuidados consiguien-
tes que exige para lograr su efecto, y
en 10 que deben estar bien instruidos
para quando salgan al servicio de las
provincias. Y 10 tercero porque en la
sala de clinica 0 medicina practica que
ha de sefialarse en el real hospital de
San Andres se designaran dos 0 cua-
tro camas para que sean perpetuarnen-
te ocupadas por otros tantos nifios
vacunados, que hall an dose a la vista
de los catedraticos, pasantes y enfer-
meros de esa sala no se rascaran los
granos, haciendo la operacion infruc-
tuosa en si mismo, y exponiendo a
perderse el fluido vacuno, como pue-
de acontecer por el metodo que se
siguen en el dia y que hace andar lle-
nos de cuidados a los profesores que
tienen este encargo, temiendo perder
por momentos el fluido vacuno, por-
que esparcidos los nifios vacunados
por sus casas corren el riesgo de des-
trozarse el grano, y 10 hacen frecuen-
temente"(1).

La glosa de este documento da
luz sobre el interes que ternan los
profesores del Colegio de San Fernan-
do en conocer de cerca el merodo
jenneriano, adoctrinar a los alumnos
en su mecanismo, y las reacciones que
podia producir la vacuna en el orga-
nismo en general, asl como que las
malas tecnicas de inoculacion expo-
nian al fluido a debilitar su accion
biologica y perder su efecto profilacti-
co. Belomo y Davalos, como buenos
canocedores de la tecnica inoculatoria,
estaban directamente encargados de
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esta ensefianza y procuraban que los
alumnos la incorporaran en el Estu-
dio de la Cirugia Externa , para que
asi, cuando salieran a provincias, pu-
dieran prop agar el fluido y evitar
perdida de vidas. Esta rnedida descen-
tralizadora en materia de salubridad,
es sin duda de extraordinaria irnpor-
tancia, ya que la viruela hacia estra-
gos incalculables en las tres zonas del
territorio, especial mente en la sierra
y selva amazonica, como 10 prueban
las Cronicas de Viajeros y Misione-
ros. En el Hospital de San Andres
donde funcionaba des de el ana 1792
el Anfitearro Anatornico' de San An-
dres, se disponian de 2 0 4 camas
para los nifios encargados de censer-
var el fluido por inoculacion de bra-
zo a brazo. En la Sala de Clinica del
Colegio de San Fernando era facil
hacer una revision cuidadosa del "gra-
no" y evitar el rascado, no asi en las
casas particulares, en que la mayoria
de las veces se producian fenornenos
de flogosis.

La labor de los profesores de Va-
cuna que a su vez 10 eran del Colegio
de San Fernando, asi como los Ciru-
janos de provincias y los Parrocos,
tendia hacia un objetivo, la erradica-
cion de la viruela, pero al mismo tiern-
po se procuraban estadisticas de mor-
bosidad y mortalidad y del numero
de vacunados. No otra cosa son las
densas "Listas" que osten tan los docu-
mentos de la epoca, sobre todo en
provincias y las cifras que \legaban
constantemente a la Junta Central
Conservadora del Fluido Vacuno.

Felix Devoti, campeon de la lu-
cha contra la viruela y sustituto de
Belomo, se expresa bien de la obra
pedagogica de Unanue en San Fer-
nando: "Habiles profesores saldran de
aqui a sus diversas provincias, y salva-
ran anualmente la vida a muchos
miles de sus habitantes. La cultura, la
industria, y el buen gusto son siern-

pre en una nacion a proporcion del
numero de los individuos, y en un
pais como este donde brinda la natu-
raleza a manos llenas sus tesoros,
enriqueciendose anualmente la Socie-
dad de un crecido nurnero de brazos
utiles que salvaran el nuevo y bien
concertado estudio de la medicina
progresando rapidarnenre, vengaran la
injuria que hasta ahora han hecho al-
gunos al genio y talento america-
no".(2).

Unanue al fundar el Real Cole-
gio de San Fernando, no solo se pre-
ocupa por dar ensefianza tecnica a los
jovenes que se eduquen en el, sino
que se va a beneficiar la salubridad
del pais. iA que apunta la vision del
pedagogo, humanista y medico neo-
renacentista que hay en Unanue? A
un fin noble y be\lo cual era la con-
servacion de la especie humana, en
especial el indio, tal como sotenia in-
sistentemente el predicador Las Ca-
sas y como 10 querian igualmente los
Monarcas espanoles, cuyas disposicio-
nes estaban codificadas en la "Recopi-
lacion de Leyes de Indias". En este
deseo no solo se ve al medico cristia-
no, amante del terrufio, que no quie-
re sea destruido 10 genuinamente
peruano, sino que los pobres indios
sean cur ados en los Hospitales, como
10 estatuian las pragmaticas de Carlos
V y Felipe II; pero que muchas veces,
por los intereses creados, estas sabias
disposiciones quedaban en letra muer-
ta.

Triste era la situacion sanitaria
por la que atravesaba el Peru por el
ana 1806, pues en muchas provincias
"no hay Hospitales 0 estan cerrados,
o un curandero tiene el titulo de
medico", y es el quien ordena las re-
cetas y percibe los honorarios. Todo
este espectaculo deprimente pasara a
la historia, piensa Unanue, cuando
se funde un Colegio medico para edu-
car a la juventud. Seria el centro don-

de se remitan los estudios y observa-
ciones de todas las provincias y se
discutan los diagnosticos, se formen
las estadisticas y se echen las bases de
una Medicina Nacional. Unanue,
cultivador de las influencias climaticas
sobre el hombre, piensa que es con-
veniente \levar a cabo observaciones
sobre el pais, ya que la medicina, si
bien es universal, tiene aspectos
localistas muy importantes."Por aqui
se inferira el estado de la medicina en
cada provincia, se acopiara materiales
para formar la que fuese mas propia
del Pais y el Proto-Medico a quien la
ley encarga una vigilancia general en
toda esta America (3), observara 10
que necesite remedio para procurar
ponerlo y satisfacer el gravisimo car-
go de su empleo". Hay pues un deseo
vehemente en Unanue, para \levar a
cabo una medicina nacional y una
Geografia Medica Peru ana. La erec-
cion del Colegio Medico va a ser el
Fenix que va a senalar en nuevo pe-
riodo medico-social al Peru, porque
de esa institucion van a salir profeso-
res responsables que vaya a los pue-
blos del extenso virreynato, "y den
razon cad a ana del estado en que se
hallen, para que instruidos los
Excms.SS. Virreyes, pongan remedio
en los que los necesiten". En los asien-
tos de minas, en los obrajes,"que son
los presidios de los indios", y en las
grandes ciudades, cabezas de
Partido,"debe fundarse una sala hos-
pitalaria con su respectivo profesor".
Buena medida Higienico-social en esta
que preconiza Unanue. Por todas
partes quiere desterrar al charlatan y
al empirico, que destruia inrnise-
ricorde, con sus tropelias y farsas, la
poblacion peruana. Quiere que se fun-
den Hospitales dirigidos por tecnicos
y que estes sean verdaderos centros
de asistencia medica.

En las Salas de Clinica del Cole-
gio Medico se va a estudiar la viruela
natural , la vacuna y sus efectos, de-
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mostrandose por primera vez que
pueden presentarse reacciones nervio-
sas en el curso de su aplicacion. Tafur,
profesor de Metodo de medicina (4),
sostiene que la vacuna es el "descubri-
miento mas importante de la huma-
nidad, el mas interesante de todos los
siglos, el preservativo de la viruela,
cuando desde su cuna en el mismo
Reyno en que se descubrio y en toda
Europa, ha sufrido el duro contraste
de la impugnacion, se nos ofrece en
esta tarde(5) como un dogma incon-
testable, afiadiendo que su efecto se
desenvuelve afectando toda la consti-
tucion del cuerpo 0 perturbando su
economia sin advertir que Jenner,
Pearson, Woodville y todos los que
han trabajado sobre este fluido dicen
que el que 10 ha recibido por la inci-
sion no necesita curacion alguna, ni
esta precisado a guardar otro regimen
que el que debe observar un hombre
sano para no enfermarse, esto 10 con-
firma la experiencia y esto prueba que
su accion solo se limita al cutis en
aquella minima parte en que se hace
la pustula, sin afectar 0 perturbar la
econornia, pues los vornitos, tumores
axilares, y erisipela que suelen venir a
veces son excepcion del orden gene-
ral, son extraordinarias y nunca se
atribuyen al fluido vacuno, sino a la
mala disposicion del vacunado (6) que
10 hace degenerar por la pervension
de los suyos con quienes se mezcla.
La vacuna ingerida en el que ya esta
contagiado de viruela natural sigue su
curso sin impedir el de esta, 10 que
parece no deberia ser asi, si afectase
la consrirucion, pues un preservativo
que obrase de ese modo en estas cir-
cunstancias, deberia ser 10 menos
correctivo y la experiencia nos mues-
tra 10 contrario, pues nunca ha he-
cho discreta a la viruela confluente

ni la maligna ha dejado de serlo por
su concurso. Muchos que ya han pa-
decido la viruela han tenido la legtti-
ma vacuna. Esto no deberia ser asi si
la vacuna obrase como usted dice (7),
porque ya para la viruela estaba varia-
da la consritucion y ya no habla 0 esa
disposicion como quieren unos 0 ese
seminio (8) varioloso como han pensa-
do otros y por consiguiente no tenien-
do sobre que variar la constitucion
deberia solo resultar falsa vacuna. Asi
debemos solo admirar sus virtu des,
contextar sus efectos y sin atrevernos
o profanar los misterios de la natura-
leza, dejarlos bajo el velo que los ocul-
ta hasta que la Providencia, que nos
10 dispensa, se digne de revelarlos" (9).

Asi fueron los comienzos del
Real Colegio de Medicina y Cirugia
de San Fernando, Universitas
magistrorum et scho!arium, centro de
ensefianza, faro que irradiaba a Ame-
rica toda, la luz del saber hipocratico,
especie de catedral gotica, cuyo sos-
ten principal, aparte de la buena tee-
nica y la excelente pedagogia, era la
depurada moral, plan tel en que los
maestros burilaban el alma maleable
del futuro profesional. (pp. 138/44).

• BlBLIOGRAFlA -------

1. RI. Tribuna! de! Protomedicato. Ar-
chivo Central "Domingo Angu-
lo"

2. ODRIOZOlA, MANUEL: Docu-
mentos !iterarios. Lima, 1877. T.
II.

3. La jurisdiccion del Proto me-
dicato peruano se extendia des-
de Panama hasta Buenos Aires.
Solamente a fines del siglo XVIII,
se separo el Virreinato de Santa
Fe y el de la Plata, y ya el Proto-

medico limefio no tenia autori-
dad sobre ellos.

4. Miguel Tafur y Zea (1766-1833),
nacio en Lima, estudiando Hu-
manidades en el colegio de San-
to Tomas. Aprendio clinica con
los Drs. Cosme Bueno, Moreno
y Aguirre. Siendo Bachiller en
medicina, se presento como opo-
sitor a la catedra de Prima, sien-
do derrotado. En 1789 se abrio
concurso para la de Anatomia,
obreniendola Unanue luego de
rendir excelentes pruebas, pero
Tafur tuvo rambien algunos vo-
tos. En 1798 obtiene en propie-
dad la Catedra de Metodo de
Medicina 0 de Galeno. De 1809
a 1814 es Alcalde Examinador de
Protomedicato. El 29 de julio de
1821, siendo Presidente del Tri-
bunal y Protomedicato tome el
juramento de los medicos alas
nuevas Instituciones republica-
nas. Fue Diputado por el cuzco
en el primer Congreso Consti-
tuyente. Desde 1826 y por 2
veces, ocupo el alto cargo de
Rector de San Marcos, hasta
1832.

5. Probablemente se refiere este do-
cumento a una "Prelusion", a
uno de los grados de Salvany en
la Universidad de San Marcos.

6. En la vacunacion jenneriana no
se necesitaba dietas, ni prepara-
ciones especiales, como en el
caso de la Variolizacion.

7. Se dirige a Salvany.
8. Virus
9. Num. 38._ Opugnatio ad assertum.

Trabajo de Tafur consignado en
su "Coleccion de opu.sculos" (Ver
lASTRES , JUAN B.: Vida y
obras del doctor Miguel Tafur. Lima,
1943. pp. 94 y 95).
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