
EL DOCTOR JOSE MANUEL DAVALOS

Lastres Juan

El doctor Jose Manuel Davalos nacio
en Lima en 1758 cuando gobernaba
el Peru el Virrey Conde de
Superunda. Su padre Dn. Joaquin
Davalos 10 marriculo en el seminario
Conciliar de Santo Toribio, donde
aprendio latin bajo la direccion de los
maestros Pedro Gi] y Nicolas Cortes
(1). Del Seminario paso a la Pontificia
Universidad Agustiniana de San
Ildefonso, donde curso con provecho
la Filosofta Escolastica con el profe-
sor Fray Juan Antonio de Rivero,
graduandose de Bachiller en 1780.
Dos anos despues alcanzo el grado de
Maestro de Artes.

Muy joven aun se aparta de la
carrera eclesiastica y sigue la de medi-
cina, decidiendose por la Cirugia,
rama postergada del arte y a la que
dedicaban su actividad los "pardos".
Francisco de Rua y Collazos, distin-
guido medico y abogado, le adoctrina
en la Anatomia que se ensefiaba en
el Hospital de San Andres, y luego
pasa a practicar en los modestos Hos-
pitales de entonces. Durante cinco
afios estudia teoria y practica de la
cirugia al lado de Cosme Bueno,
Aguirre, Moreno y Rua. El aplicado
estudiante sufre desde joven el impac-
to de las rigurosas norm as sociales de
la epoca, en que resistia una injusta
diferencia de dases, disposiciones que
databan de comienzos del siglo XVIII.
Tales leyes eran una barrera infran-
queable para las aspiraciones de inte-
ligentes mulatos enaltecidos ya por el
magnifico Martin de Porres.

Pronto se da cuenta Davalos del
"vacio inmenso que le faltaba llenar
para el desernpeno a conciencia del
diftcil arte de curar", y por eso desea

adquirir los conocimientos hipo-
craticos en el Viejo Mundo. Henchi-
do de esperanzas marcha a Europa
con el objeto de conseguir una solida
cultura medica. Aquel viaje era una
empresa ardua, pues habra que obte-
ner un permiso especial de la Supe-
rioridad y poseer una mediana fortu-
na. Opto como areopago para sus
ansias de saber, la vieja Facultad de
Medicina de Montpellier, Mons
pessulanus medieval, cuyas aulas escu-
charon el verbo encendido de Arnaldo
de Vilanova y de Raimundo Lullio.
Lleno su corazon de emociones en-
contradas marcha a Europa el 27 de
abril de 1784. Entre Monrpellier y
Paris distribuye su precioso tiempo,
escuchando la do eta palabra de los
renovadores de Quimica, de la Clini-
ca y la Revolucio n ter apeu tica:
Lavoiser, Chaptal 0 Fourcroy. Son
afios de gran conrnocion social, en
que Francia estremecia por los clari-
nes de la revolucion en ciernes, se
prepara para la gran prueba social y
los hombres de ciencia son los prime-
ros en pres en tar batalla. Le sera dado
presenciar el cambio en la atencion
de los alienados operado por Pinel y
la evolucion sorprendente de la Qui-
mica con el malogrado Lavoisier. Esta
ciencia, con la Botanica, la Clinica y
la Terapeutica, seran sus preferidas.
Despues de rendir brillantes exame-
nes obtiene la borla doctoral en la
historica Universidad, presentando
una interesante tesis en latin sobre
las Enfermedades reinantes en Lima,
trabajo que merecio elogiosos comen-
tarios en la prensa europea(2). Carga-
do de saber y de diplomas debio re-
gresar al Peru por los afios 1788 u 89,
segun apunta Polo. Por ese entonces
los esrudios de Botanica alcanzaban

hermoso auge gracias al exito de las
expediciones cientificas que se habian
enviado a America, Mutis para Co-
lombia e Hipolito Ruiz y Jose Pavon
al Peru y Chile. Fue opositor a la
Catedra de Botanica recien creada,
pronunciando una erudita oracion en
1795. Fue nombrado catedratico ad-
honorem, preparando sendos progra-
mas de curso, asi como un magnifico
Herbario, sin embargo, al poco tiern-
po fue reemplazado por Tafalla, califi-
cado por Herrera como mediocre.
Cuando vaca la Catedra de Metodo
de medicina por muerte de Cosme
Bueno en 1798, interviene en el con-
curso siendo derrotado por Tafur. en
1809, al ano de estar funcionando el
Real Colegio de Medicina y Cirugia
de San Fernando, es llarnado por
Unanue para ocupar la catedra de ma-
teria Medica, ensefianza que dicro
hasta su muerte. El 16 de mayo de
1811 preside el grado de Bachiller de
Jose Gordillo excelente colaborador
de Davalos, que despues le reeplazara
en la docencia en 1816. Gordillo habia
venido en calidad de medico del Vi-
rrey Abascal y fue nombrado Cate-
dratico Substituto de Materia Medica
con fecha 5 de junio de 1816, por ser
"sujeto de conocida literatura y en
quien concurren las calidades necesa-
rias para el desernpeno de dicha
cathedra".

Los ultirnos afios de su vida los
pasa trabajando en la propagacion de
la vacuna.Tuvo oportunidad de firmar
el dia 15 de julio de 1821, el celebre
documento en el Ayuntamiento de
Lima en el que se dedaraba la Inde-
pendencia politica del Peru, murien-
do el 23 0 24 de octubre de ese afio.

Su labor como epidemiologo, al
lado de Belomo, Devoti, Unanue y
Tafur, es excelente. Llegado Salvany a
Lima el 23 de mayo de 1806, le ayu-
dan Belomo y Davalos, colaborando
en la Juntas, preparando las Listas y
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las comunicaciones a provincias; asi
como los paquetes respectivos conte-
niendo el fluido. Las sesiones de la
Junta se lIevaban a efecto en las Casa
Consistoriales, y convienen que la
vacunacion no se haga en la casa de
nines expositos, "sino se conservase y
administrase al publico en una casa
particular destinada a este objeto". En
la sesion del dia 7 de octubre de 1806
celebrada por el Cabildo de Lima, se
acepta la norninacion de dos faculta-
tivos: Davalos y Belomo, con seiscien-
tos pesos anuales cada uno. Estaban
obligados a mantener a su costa a los
jovenes vacunados y dar las ordenes
para- la conservacion del pus. Con
Belomo absuelve una consulta del
orden tecnico que se les formula.
"Enterado de la consulta que V. seno-
ria hace a los infrascritos sobre varios
puntos de la vacunacion.i. nos ha
parecido justos, juiciosos y arreglados
por los medios que Vsefioria propa-
ne renuebe al Excelentisimo ayunta-
miento muchas dificultades, y perjui-
cios, pues no hay la menor dud a que
reasumiendo en una sola partida las
cantidades que se deben combertir en
muchas indefinidas e indeterminadas
cantidades es mas facil la cuenta y
razon de elias, y assi nos parece bien,
y nos conformamos con 10 que se le
den al Doctor Dn. Pedro Belomo los
ochocientos pesos dispuestos en la
forma y dispisicion que Vsenoria pro-
pone, distribuyendolos entre sueldos,
conservacion y propagaacion de la
vacuna equivalentes a casa, camas, ali-
mentos, gratificaciones, Sala de Junta
en dicha casa, etcetera; y el Dr. Jose
Davalos por Idem, ecepto la casa,
seiscientos pesos en los que los facul-
tativos quedan complacidos y el
excelentisimo Ayuntamiento beneficia-
do en el numerario y claridad de cuen-
ra, y razon como las extensamente
Vsenoria pueda hacerlo"(3). Suscribe
y aplaude Davalos que se le haga jus-
ticia a Belomo, que "por su zelo y

actividad", trajo este profilactico y Ie
somos deudores de "ocho mil vidas",
solo en la ciudad de Lima.

Cuando Salvany abandona Lima
a principios de 1807, hace entrega
formal del fluido a los Drs. Davalos y
Belomo. En su activa carnpana con-
tra la viruela, Davalos trabaja
tesoneramente y su voz informativa,
es tomada en consideracion en las
diversas sesiones de la Junta. Se em-
pena en obtener un buen grana y es
sin duda en esto un precursor, por-
que fue el primero que tuvo la intui-
cion de la degeneracion 0 debilitacion
del poder biologico del fluido. Lo
envia en una oportunidad a Puno y
Arequipa, presenta sendas Listas de
Vacunados y hasta trabaja para ver si
se obtiene el verdadero cow pox.

Es notable el Informe que pre-
senta a la Junta de Vacuna por el afio
de 1818 (4). Hace alusion a sus ernpe-
nos en pro de la vacunacion, trabajo
que 10 ejecuta desde 1806, "que tuve
el honor de encargarme de esta bene-
fica cornision hasta el dia de la fecha
he vacunado constantemente no solo
en las Salas del Excmo. Ayuntamien-
to los dias senalados, sino casi todos
los de la semana por calles, plazas y
suburbios y lugares mas distantes, a
fin de servir al publico y conservar
un don precioso que la munificencia
de nuestro muy amado soberano en-
tre tantos e indecibles que ha hecho
y hace a estas sus Americas, este se
distingue con el epiteto verdaderarnen-
te paterno". Davalos mantiene a sus
expensas a cinco jovenes y refiere que
10 ha ayudado con toda eficiencia el
Dr. Gordillo, "autorizado por este
superior gobierno para mayor forma-
lidad y respeto". Todavia el publico
persevera en la creencia que la vacu-
na "es un mal", y por eso han acudi-
do pocos a las Casas Consistoriales
del Cabildo, "en los dtas de tanda".

Se ha visto constrenido a recorrer los
diversos Cuarteles 0 barrios, "y no es-
tando revestidos de ninguna autori-
dad publica ha sido preciso emplear
la persuacion, el ruego, y gratificar a
las mad res para que se presten al bien
de sus hijos dexandolos vacunar".
Todo ello Ie impele a recomendar a la
Junta que tome las debidas precau-
ciones y haga la propaganda necesa-
ria, para que el publico concurra los
dias senalados a la Sala del Ayunta-
miento, y "que expidiese orden a los
Alcaldes de Barrio, para que congre-
gasen algunos parvulos en sus respec-
tivos quarteles". Piensa que la epide-
mia de "Influenza" que ha sido tan
severa ese ano de 1818, puede muy
bien justificar el deterioro que ha su-
frido el fluido vacuno. Sin esa epide-
mia funesta, "el pus existiria el dia de
hoy con la misma pureza, actividad y
fuerza que 10 ha conservado doce anos
consecutivos". Es cierto, afiade "que
las costras han costeado algunas tan-
das". Pero es evidente que el poder de
la vacuna habta disminuido y ya no
se han producido resultados a los 8
dias, sino a los 15, 20 0 mas 'dias,
"como acontecio en casa de un senor
Ministro Conde de Vallehermoso que
vacunada su nifiita y dos criados seis
veces sin prender el pus, este tuvo
efecto en uno de los parvulos domes-
ticos a los seis meses, de cuyo grana
esta aun pendiente mucha parte de
los vacunados al presente mes". Los
granos ya no tenian los caracteres de
la primitiva vacuna de 1806, y fue sin
duda gran exito el haber conservado
la potencia del fluido durante doce
afios! Hubo necesidad de costear ex-
pediciones a las Haciendas de Lorna-
largo, Molina, Pariache, para mante-
ner la fuerza del grano "y comunicarla
de brazo a brazo en las tandas sernana-
les, abortando luego en la capital por
la malignidad que la Influenza habia
introducido en sus hombres". Es pro-
bable, piensa Davalos, que en Jauja,
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Huamanga, Huancavelica 0 el Cuzco,
exista el verdadero pUS y sirva des-
pues en lima. "Con el mismo zelo he
tenido cuidado de escribir a Europa
para tenerlo siempre de reserva, co-
nociendo -como naturalista que es-
que en cali dad de producto ex6tico
podria al fin degenerar". Anade que
el grana esta expuesto a muchas cau-
sas que desordenen sus funciones e
impidan su normal desarrollo. Unas
son mecanicas, como el rascado, "un
golpe de mana 10 hace desaparecer
entre las ufias", las segundas, natura-
les, los cambios de estaci6n, las enfer-
medades intercurrentes, etc. "Quiza
por algunas de las causas dichas, la
Expedicion real tuvo la desgraciada
suerte de arribar a esta capital sin el
precioso fluido como consta del acta
estampada en los libros de este Excmo.
Ayuntamiento, de modo que si los
esmeros del finado Dr. Pedro Belomo
no hubieran de antemano logrado la
operaci6n en Cecilio Cortez, la expe-
dici6n hubiera malogrado su comisi6n
y el publico se hallaria privado de este
beneficio". Estas frases de Davalos, in-
dicarian que el virus que lleg6 por la
via Buenos Aires en 1805, tenia mas
potencia, aunque no creo que el que
trajo Salvany estaba totalmente perdi-
do, ya que el habia obtenido una
buena vacunaci6n en todos los luga-
res del norte del Continente. Es pro-
bable que se hubiera debilitado su
potencia al paso de la linea ecuato-
rial.

Tiene Davalos la creencia de que
en Jauja se pueda haber obtenido un
buen grana y es necesario hacerlo
conducir a Lima de "braze a brazo y
a todo costo". Agrega que el dia 15
de septiembre vacun6 en su casa a 30
j6venes con los granos del parvule
Francisco Prieto, "que a su costa hizo
conducir de la villa de Jauxa". La
labor preventiva de este insigne lu-
chador llega hasta el postrer dia de su
vida, pues se hace sentir con voz y

voto informativo ante la Junta Propa-
gadora del Fluido Vacuno (5).

Perteneci6 Davalos a la genera-
ci6n que vino a la vida a mediados
del siglo XVIII y de la que fueron
portaestandartes Unanue Tafur,
Rodriguez de Mendoza, Figuerola y
Estrada, Valdes y otros prohombres
que luego se distinguieron por sus
luces. El nacimiento de estas genera-
ciones precede, como escribe Petersen
(6), a la "coetaneidad de la existencia,
pero el ritmo y su dinaminca se debe
al azar de la naturaleza". Estos hom-
bres hablan con un estilo que es el de
la Ilustracion, son seguidores en cier-
to modo de Rousseau. Teniendo
como base la Universidad renovada,
se conmueven ante el triunfo del es-
piritu, "el ritmo vibrante de la vida y
el tempo de la nueva edad", avizoran-
do un nuevo horizonte, una nueva
onda de vida en donde aparece la
aurora de la libertad. (pp-145/51)
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EL DOCTOR JOSE GREGORIO PAREDES
Lastres Juan

ria y de filosofla en San Marcos en
1797, eligiendo como tema "hallar por
medio de tres observaciones los ele-
mentos de la 6rbita de un cometa".

La medicina de entonces era bas-
tante rudimentaria, aunque Unanue
le habia dado impulso gracias a la fun-
daci6n del Anfiteatro Anat6mico. Por
el estudio de la Morfologia, se iba a
hacer prosperar la ciencia, sobre todo
la rama qu iru rgica. Al lado de
Unanue, Gabril Moreno, Aguirre,
Tafur y otras luminarias del saber, es
adoctrinado en medicina, interesan-
dose en Anatomia, Clinica e Higie-
ne, sin olvidar su iniciaci6n en Mate-
maticas. Es en esta parte del saber, en
que al lado de Gabriel Moreno, el
eximio latinista had progresos eviden-
tes. Con fecha 7 de enero es nornbra-
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El nombre del Dr. Jose Gregorio Pa-
redes, esta ligado a la introducci6n
de la Vacuna en nuestro Pais. Naci6
en Lima el 19 de marzo de 1778,
cuando gobernaba estos reinos el
Virrey Dn. Manuel Guirior. Fue hijo
del Doctor Gregorio Andres
Fernandez (1) de Paredes y Geldres
de Molleda, y de Dona Bernarda de
Ayala y Canoli. Desde joven demos-
tr6 interes por la culrura, estudiando
en el Colegio del Principe, que era
como se decia en aquella epoca, "el
semillero fecundo de los sabios". In-
gres6 al Convictorio Carolino, insti-
tuci6n de avanzada conducido por el
indito Toribio Rodriguez de Mendoza.
Bajo la direcci6n del Padre Francisco
Romero estudi6 Matematicas, se fa-
miliariz6 con las teorias de Newton y
rindio examen general de esta mate-


