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RESUMEN 

El autor describe el proceso de reconstruir el proceso de gestación del Hospital 

Vargas de Caracas, como concepción de un hospital moderno en Venezuela, su 

construcción desde 1888 y fundación en 1891. Se describen e interpretan las 

diversas etapas y fases de su desarrollo institucional protagonizados por su 

comunidad humana y determinados por el desarrollo de la medicina nacional y 

mundial, vale decir, la asistencia médica, el fenómeno de salud-enfermedad, así 

como la vida social del país; haciendo hincapié en los eventos económicos, 

políticos, técnicos y científicos, su estructura administrativa y gerencial lo cual 

permite comprender sus periodos de auge y decadencia a lo largo de la última 

década del siglo XIX y en el siglo XX hasta 1967. Se utiliza las nociones de 

reconstrucción del proceso histórico mediante el análisis e interpretación de las 

fuentes consultadas, así como los discursos de sus protagonistas y observadores 

a lo largo de ese tiempo histórico.  
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Venezuela. 
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INTRODUCCION 

En 1967 el autor llegó al Hospital Vargas de Caracas para iniciar sus estudios de medicina. La 

Escuela de Medicina estaba situada  en la esquina San Lorenzo de la Parroquia San José. Había 

pasado cuatro meses del terremoto de Caracas que afectó la nueva Escuela de Medicina con 

apenas seis años de existencia conservando al más antiguo Hospital  de Caracas para la docencia. 

Sus profesores habían sido artífices del proyecto que permitió que el viejo Hospital Vargas 

“resucitase”, y no perdieron el entusiasmo y la motivación de salir adelante aun en las peores 

circunstancias. De allí esta fuente de motivaciones personales para estudiar su historia y la fuerza 

de una tradición de más de un siglo.  

Así, el objetivo de este estudio es vincular la historia de la institución en el contexto histórico 

social en el cual se desarrolla, sus antecedentes que explican su existencia, sus avances, sus 

retrocesos. En el caso del Hospital Vargas de Caracas su significación en la historia de Venezuela y 

en especial de la historia de la asistencia médica en Venezuela. Hemos usado la analogía de la vida 

biológica, como gestación, nacimiento, desarrollo, muerte y el simbolismo de renacimiento de la 

institución. A la vez hemos escrutado las distintas miradas a una institución como el Hospital 

Vargas de Caracas, no solo desde los conceptos de salud y enfermedad, de los ciclos o periodos 

históricos de la nación venezolana, sino de sus comunidades humanas que habitaron al Hospital y 

que explican las fases singulares de su historia. La resistencia a las fracturas de grandes conflictos 

sociales como en 1902, 1936, o 1957, y ante fenómenos naturales catastróficos como los 

terremotos de 1900 o 1967 que pusieron en peligro su estructura material.    

El primer capítulo describe la gestación de la idea de un Hospital laico, científico, en Venezuela 
(usamos la analogía de la palabra gestación como el periodo desde que se concibe la idea hasta el 
momento en que nace el Hospital Vargas de Caracas); en ese periodo el hilo conductor es la figura 
del doctor Calixto González. En ese primer capítulo se detalla el papel del nuevo Hospital Vargas 
en 1891, ruptura de una tradición, concretamente, la del Hospital como institución religiosa 
vinculada a la caridad cristiana donde la medicina científica tuvo un papel secundario, y se 
corresponde con los hospitales en el tiempo colonial y su prolongación durante los primeros tres 
cuartos el siglo XIX. 
 

En la parte final del primer capítulo, se describe la construcción del proyecto del Hospital, gracias a 
la singular relación de Calixto González con el presidente Juan Pablo Rojas Paul, pero en el 
contexto del "Guzmancismo", definido como el periodo histórico de 1870 a 1888 donde Guzmán 
Blanco asume la Presidencia del gobierno, pero también del tiempo que incluye al periodo del 
“liberalismo amarillo” en el poder, hasta 1898, que incorporó la moderna administración pública 
de la estructura del Estado venezolano a partir de 1870 y la formación de una primera elite 
intelectual que edificó el Hospital, donde destaca su ingeniero constructor Jesús Muñoz Tébar, y la 
comunidad médica que lo administra y lo habita inicialmente, a la espera de la comunidad 
científica conformada por la primera generación de médicos formados en París  de 1891 a 1895, 
quienes fundaron un grupo de instituciones que vincularon al Hospital Vargas de Caracas a una 
estructura de la medicina moderna en Venezuela.  
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En el Capítulo II, se describe como se conformó, fortaleció la comunidad científica del Hospital y 
cohesionarse lo suficiente para resistir los embates de la crisis económica, política y social de 1898 
a 1908. En ese primer cuarto del siglo XX, surgió un proyecto de “Hospital General Universitario de 
Caracas” de influencia nacional, por parte de una comunidad de médicos liderados por Luis 
Razetti, no solo como centro asistencial, sino como institución formadora de médicos y centro de 
investigación, que le permitió adaptarse a las transformaciones tecno-científicas de la medicina de 
la Segunda Revolución Industrial -1870 a 1914-. Ello se logró gracias a tres grandes reformas en el 
Hospital Vargas en 1902, 1911 y 1930. Tiempo signado por un paradójico régimen de "tiranía 
liberal" que estuvo personificado en la figura de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez (1898-
1935). Todo ello a pesar del cierre formal de la Universidad Central de Venezuela de 1912 a 1922. 
En 1915 se consolidó, en plena crisis universitaria, una propuesta de “Escuela de Medicina” en el 
Instituto Anatómico de la esquina de San Lorenzo, en estrecha vinculación al Hospital Vargas. 

 

En el Capítulo III se describe como el Hospital Vargas navega las aguas del sentimiento 
democrático de 1936 expresado en los Reglamentos de 1936 y 1937, con una nueva y más 
estrecha relación con la Universidad Central de Venezuela. La creación de las "Cátedras Libres", en 
especial en 1936, y los concursos de Oposición para la escogencias de los jefes de cátedras y de su 
personal, en el contexto del ascenso de un país petrolero de inmensa riqueza material que 
transformo toda la cultura nacional, su demografía, la relación campo-ciudad, que coincide y 
explica un incremento de las demandas asistenciales y de la necesidad de formación de médicos y 
enfermeras, ante lo cual el Hospital Vargas intentó adaptarse con el reglamento de 1941, sin 
conseguirlo, pues pierde en gran parte su vínculo con la Universidad, así como los concursos de 
oposición y las Cátedras Libres.  

 

En ese tiempo se desarrolla un desmembramiento del Hospital con la salida de la maternidad y la 
cátedra de Obstetricia del Hospital Vargas en 1939 y la fundación de la Maternidad Concepción 
Palacios de la Parroquia San Juan, así como la atención de niños enfermos con  la salida de la 
catedra de Pediatría en 1941, y la formación del Hospital Municipal de Niños de la esquina de 
Pirineos. En la docencia universitaria se vivió un proceso de fragmentación, así como en la 
asistencia médica con la separación de los servicios y sus salas según “especialidades” médicas y 
quirúrgicas, así como nuevas funciones, como servicios de Hospitalización del personal de la 
Gobernación. Más tarde en 1944 hospitalización del Instituto de los Seguros Sociales del Seguro 
Social Obligatorio, así como la nueva concepción  del “Servicio de Emergencias” (“Puestos de 
Socorro”)  que llegó al Hospital Vargas de 1938 a 1947. 

 

La restauración del edificio del Hospital Vargas se hizo en condiciones adversas para la Universidad 
Central. El Hospital Vargas se transformó a mediados de siglo, en Hospital de especialidades de la 
Beneficencia Pública, en medio de un nuevo proyecto político sostenido por militares nacionalistas 
con una visión desarrollista de la vida nacional (1948-1958). Sin embargo, en ese periodo surgió 
una nueva comunidad científica que restituyó organizaciones internas del Hospital, en especial, la 
Sociedad de Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas, con objetivos comunes y una visión 
compartida de lo que debía ser el Hospital, que organizo ámbitos académicos y recibió la 
influencia exterior de constantes visitas de grupos e individuos de significación de la medicina 
mundial. El Proyecto Militar personificado por el triunvirato militar luego del golpe de 1948 y en 
1952 por Marcos Pérez Jiménez construyó obras materiales sin precedentes en la historia del país, 
que incluyó la fundación en 1956 del “Hospital Clínico Universitario” de la Ciudad Universitaria, 
gran hospital nacional de 1200 camas, y con este nuevo Hospital se decretó la eliminación material 
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del Hospital Vargas que fue rescatado de manera inesperada ese año. Sin embargo, en 1957 el 
Hospital Vargas fue definido como un Hospital de enfermos crónicos sin recursos económicos, un 
"Hospital de pobres".  

 

El capítulo 4 trata del "Renacimiento del proyecto del Hospital Vargas de Caracas" vinculado a la 
docencia e investigación. Su comunidad alrededor de la Sociedad de Médicos y Cirujanos, 
construyó un nuevo proyecto que lo elevaría de ser de poco más de un albergue para enfermos 
crónicos, a un Hospital Universitario, con estudios de post grado y luego de pre grado, con una 
nueva Escuela de Medicina en el sitio de la antigua Escuela de San Lorenzo, una nueva revista 
científica, los Archivos del Hospital Vargas, y una nueva Comunidad Profesional liderada por el 
“Grupo del Vargas”. Se creó con gran habilidad, alianzas estratégicas, no solo con las nuevas 
autoridades universitarias, buena parte de ellas formadas en el Hospital Vargas sino con el nuevo 
sector político emergente en 1958, y un nuevo modelo democrático representativo. Se hizo 
realidad una segunda Escuela de Medicina en la Universidad Central de Venezuela, la “Escuela de 
Medicina José María Vargas”, asociada estrechamente al Hospital Vargas, en el periodo 1957-
1967. Esa consolidación reconstruyo un conjunto de instituciones como los “bachilleres internos”, 
los “concursos de oposición”, una Comisión Técnica, lo cual le permitió al Hospital sobrevivir a 
coyunturas muy graves como el terremoto de 1967 que puso en peligro la vida de la nueva Escuela 
de Medicina y parte del propio Hospital Vargas de Caracas  

 

Abordamos tres obras fundamentales para  aproximarnos a la realidad de un Hospital en 
Venezuela que sin duda alguna fue el más relevante de la historia republicana, y su ruptura 
histórica con una tradición religiosa, colonial, hito de modernidad. Una historiografía del Hospital 
Vargas de Caracas construida en la segunda mitad del siglo XX.  

 

La primera, la más significativa, es la Biografía del Hospital Vargas escrita por el doctor Oscar 
Beaujon Graterol, que es una extensa obra de casi 1300 páginas en dos tomos. Una verdadera 
recopilación documental, verdadera antología documental e iconográfica, con fotografías de 
innumerables documentos, que van desde cartas, comunicaciones manuscritas, mecanografiadas 
e impresas (revistas científicas y portadas de tesis doctorales), iconografía de dibujos y fotografías 
de diversas áreas del hospital de retratos y fotografías de médicos, de grupos de médicos y 
enfermeras, personal que laboró en el Hospital desde su fundación en 1891 hasta 1958. 
Transcripciones de documentos de una numerosa y diversa procedencia que va desde Gacetas 
Municipales, Nacionales, hasta Archivos personales y de diversas organizaciones civiles y religiosas 
que actuaron en el Hospital.  Un texto antológico único e insustituible del Hospital Vargas, más 
aun cuando en la elaboración de esta tesis nos encontramos con que muchos de esos archivos 
desaparecieron. Pero que además incluye una recopilación de testimonios invalorables que van de 
testimonios epistolares, hasta anecdotarios y el propio testimonio del autor, que fue protagonista 
de la vida del Hospital, en especial en la década de los 40 y 50, quien vivió todo el escalafón 
presencial vital desde estudiante de medicina, luego médico del hospital y más tarde Director, 
Inspector de Hospitales y Presidente de la Beneficencia Pública del Distrito Federal, organismo al 
cual estuvo adscrito el Hospital Vargas de Caracas en la segunda mitad del siglo XX. El padre y el 
hijo de Oscar Beaujon Graterol fueron también estudiantes y médicos del Hospital Vargas de 
Caracas.  

 

Otras dos obras acerca de la Historia del Hospital Vargas fueron escritas a propósito del centenario 
del Hospital en 1991. Para ello se abrió un concurso. Dos de estos trabajos fueron escritos por  
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médicos del Hospital Vargas quienes, como Beaujon, recorrieron buena parte del escalafón vital 
en el Hospital, vale decir desde estudiantes de pre y post grado hasta llegar a ser brillantes 
profesores de Clínica Medicina en el Servicio de Medicina 2 del Hospital Vargas. Ellos son Luis 
Fernando Chacín Álvarez y Rafael Vargas Arenas, este último fallecido. Estas obras de gran 
significación se basaron en los archivos documentales de la Comisión Técnica del Hospital Vargas, 
la revista Archivos del Hospital Vargas en su colección de 1958-1991, archivos personales, 
testimonios de sus protagonistas, en especial de 1950 a 1990 y la prensa escrita en especial de los 
diarios El Nacional y el Universal.  

 

Al lado de estas obras, la recopilación de las obras de José María Vargas en la década de 1950 por 
el doctor Blas Bruni Celli, así como su Historia de la Facultad Medica de Caracas, que se añaden al 
prólogo de la obra Biografía del Hospital Vargas de Oscar Beaujon. La obra de Ricardo Archila es 
revisada en tres de sus grandes obras: Las Obras Completas de Luis Razetti en 10 voluminosos 
tomos que dan testimonio de la producción del famoso profesor, la Historia de la Sanidad en 
Venezuela, que recoge una historia de las instituciones sanitarias, en especial de los primeros 20 
años del Ministerio de Sanidad y la Historia de la Medicina en la Colonia. En fin parte de la obra de 
Miguel Zúñiga Cisneros, con su Historia de los Hospitales así como su Historia Universal de la 
Medicina en tres tomos, y de su maestro Ambrosio Perera, catedrático de Historia de la Medicina 
en la UCV en los años 50 y su Historia de la medicina en Venezuela. También libros publicados en 
la década de los 50 y 60 donde se produjo el grueso de la historiografía de la medicina en el siglo 
XX.   

 

Hemos añadido otras fuentes que nos parecieron útiles en un contexto más amplio de la historia 
de los hospitales, al indagar más acerca de la gestación del Hospital Vargas, la vinculación de José 
María Vargas con la creación del proyecto que llevó su nombre, a través de la figura de su 
discípulo, el doctor Calixto González, verdadero promotor del proyecto, pero además de un 
conjunto bibliográfico que permita comprender mejor las etapas de la vida hospitalaria. 

 

Nos detenemos en 1967, donde incorporamos nuestro testimonio personal,  así como las obras y 
archivos de la Escuela de Medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela, vinculada a la 
vida del Hospital Vargas de Caracas desde 1962 y su gestación en 1958. En efecto en noviembre de 
1967 llegamos al Hospital Vargas, luego del terremoto de Caracas, en momentos en que se ponía 
en duda la continuidad del reciente proyecto de la nueva Escuela de Medicina José María Vargas. 
Es precisamente en ese momento cuando culmina el tiempo histórico de este trabajo. 
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CAPITULO I 

TRADICION Y MODERNIDAD DE LA MEDICINA EN VENEZUELA 

1. Antecedentes  

La Modernidad definida como la ola de innovaciones  e invenciones que se dispersan en la 

sociedad mundial desde centros de mayor desarrollo social, es tan solo una aproximación 

conceptual que asumimos para explicar tan solo una institución de la llamada Civilización 

Occidental: El Hospital. Frente a ella siempre hubo una resistencia a estos avances de la fuerza 

material y social, más aun en los contextos a donde esas propuestas llegaron.   

Las olas de modernidad1, encuentran una resistencia cultural que está vinculada a la mentalidad 

de los pueblos. Las mentalidades forjadas en tiempos de larga duración, se expresan en la vida 

cotidiana, definida por Fernand Braudel como…”innumerables gestos heredados,  acumulados 

confusamente, repetidos de manera infinita hasta nuestros días”….¨2. Esa ola de modernidad creo 

desequilibrios, y estará presente en el nacimiento de nuevas instituciones sociales. Como veremos 

a lo largo de este capítulo, el surgimiento del Hospital Vargas de Caracas no está exento de ese 

marco de pugnas, avances, convenios y resistencias. Como propone Nobert Elias3, es 

 “una ola (sic) secular de integración progresiva, un proceso de construcción del 

Estado….considerado a largo plazo en su ir y venir, en sus movimientos 

progresivos y regresivos, mantiene siempre una única dirección a lo largo de 

muchas generaciones”4.  

Los hospitales surgieron, con una configuración más o menos definida,5 en el primer milenio de 

nuestra era, y en plena edad media se configuraron como instituciones dedicadas a la caridad 

cristiana. Habría que vencer el anacronismo que vincula estrechamente los hospitales a la 

medicina. Pero ¿qué tiene que ver esto con nuestra historia específica, la del Hospital Vargas 

edificado en el último decenio del siglo XIX en Caracas? La respuesta está vinculada  al cambio que 

                                                           
1
 Alfin Toffler autor de libros como la Tercera Ola, donde usa la analogía de ¨la ola¨ para representar 

cambios de calidad significativos en la historia de la humanidad. 
2
 Braudel, Fernand. La Dinámica del Capitalismo. Fondo de Cultura Económica. México. 1986, pp. 12-13 

3
 La analogía de Ola de Toffler es tomada del sociólogo e historiador Nobert Elias en su obra El Proceso de la 

Civilización. Investigaciones socio genéticas y psicogenéticas. Fondo de Cultura Económica. México. 3ª 
edición 2009 
4
 Ibid, pp.32-33 

5
 Nos referimos a una etapa de la historia donde hay una configuración conceptual definida. Vale destacar 

que los lugares de sanación existieron, como veremos, desde las antiguas civilizaciones agrícolas. 
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el  Hospital Vargas significó en la sustitución de la poderosa tradición de los hospitales como 

instituciones religiosas y de caridad. En el nuevo hospital se asentó  la llamada medicina científica 

de manera predominante a final del siglo XVIII.  Ese proceso es llamado por algunos autores la 

“Medicalización de los Hospitales”6, como parte de la Ilustración Europea. 

El caso del Hospital Vargas de Caracas representa tan solo un eslabón significativo de los cambios 

en el nuevo “Estado” venezolano de finales del siglo XIX, que está construido sobre olas sucesivas 

de modernidad que son indispensables para comprender su aparición.  

 

Tres olas de modernidad: Catedra de Prima Médica: 1763. Protomedicato de 1777-1827. 

Facultad Médica de 1827 a 1870. 

En breve recuento hubo una primera ola de modernización en la medicina de Venezuela. Tuvo 

lugar en el silgo XVIII.  Venezuela vivió cambios profundos producidos sobre la base material de la 

producción de cacao y otros rubros agrícolas de exportación los cuales permitieron, no solo la 

fundación de una Universidad Real y Pontificia de Caracas de 1722 a 17257, sino una Capitanía 

General de Venezuela, un Protomedicato como institución de salud del Estado en 1777, así como 

una Prima Catedra de Medicina en 1763 fundada por el médico mallorquín Lorenzo Campins y 

Ballester (1726-1785)8. Hasta entonces solo médicos venidos en su mayoría de Europa ejercieron 

como médicos titulados.  

En esas instituciones confluyeron, a través de textos y prácticas sociales, influencias 

modernizadoras, como los libros traídos de Europa, donde la Compañía Guipuzcoana tuvo un 

papel significativo. Libros en sus idiomas originales, francés o inglés, o en traducciones españolas, 

como las obras de medicina del médico escocés William Cullen (1710-1790) “First Lines of the 

Practice of Physic” (1777) escrita en Edimburgo, que introduce el empirismo inglés, el nuevo 

método científico, y una nueva concepción de la medicina en la catedra de medicina de Caracas. El 

libro de Cullen fue texto en la Catedra de Prima Medicinae de Felipe Tamariz (1759-1814)9. Otras 

obras como las del teólogo nominalista medieval inglés, el monje franciscano Guillermo de Occam 

(1280-1349)10 fueron divulgadas por el religioso José Baltasar de los Reyes Marrero (1752-1809), 

en el contexto de la incorporación de una elite criolla al pensamiento liberal europeo y 

norteamericano de la segunda mitad del siglo XVIII.  

                                                           
6
 Cf. Capitulo 5, Enlightenment: Medicalization of the Hospital, en: Risse, Guenter B. Mending Bodies, Saving 

Souls. A History of Hospitals. Oxford University Press. Oxford. 1999 pp. 231 a 289  
7
 Fundado como Real y Pontificio Seminario Universidad Santa Rosa de Lima de Santiago de León del Valle de 

Caracas. 
8
 Cf. González Guerra, Miguel. Lorenzo Campins y Ballester. Moisés, Quijote, Apóstol y Héroe de la 

Medicina Venezolana. Ed. CDCH. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 1996 
9
 Cf. Romero R, Rafael. Felipe Tamariz. Revista Centro Medico. Caracas.2013. N 2: 139. Cf. Bruni Celli Blas 

(compilador) Felipe Tamariz. Catedra de Prima Medicinae. (Manuscrito comentado), en este texto 
descubierto, sobre los apuntes de uno de sus alumnos, es posible observar que la catedra se dictaba en latín 
y contenía conocimientos avanzados para la época.  
10

 Guillermo de Occam, introduce el Principio de parsimonia conocido como la Navaja de Occam base del 
método científico: ¨en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla, suele ser la más probable¨ 
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Campins y Ballester fue el primer protomédico11, a quien tocó organizar y legalizar la práctica de la 

medicina, y la enseñanza de la medicina universitaria en ese último cuarto del siglo XVIII, junto a 

Tamariz. Para entonces Caracas tenía 35 mil habitantes y 35 facultativos12. 

El Protomedicato de caracas de 1877 permitió reglamentar y controlar políticamente el ejercicio 

de la medicina, y la catedra de prima medicina de la real y Pontifica Universidad de Caracas13 

Hubo eventos significativos de esa influencia de modernidad como la llegada a Caracas en 1804 de 

la Expedición Filantrópica de Francisco Javier Balmis. La Guaira recibió a la Real  Expedición 

Filantrópica de la Vacuna  venida  con financiamiento del Rey Carlos IV, y el apoyo de Edward 

Jenner, médico británico descubridor de la “vacuna”, para entonces solo relacionada a la 

prevención de la viruela. En Caracas se instaló la Junta Central de la Vacuna con el apoyo de dos 

jóvenes médicos de la Cátedra de Medicina de Caracas, José Domingo Díaz y Vicente Salías, 

quienes hicieron un magnífico trabajo, asistencial y de investigación, lo cual permitió evitar la 

enfermedad a buena parte de la población de la ciudad. La Guerra de Independencia los separaría 

años más tarde, en bandos irreconciliables.  

José Domingo Díaz apoyó al Rey en la Guerra de Independencia. Había traducido al famoso médico 

y Profesor de la Escuela Médica de Filadelfia Benjamin Rush (1745-1813), y su experiencia en la 

epidemia de Fiebre Amarilla en esa ciudad norteamericana. Rush, a su vez, había sido discípulo en 

Edimburgo de William Cullen, amigo de Benjamín Franklin, firmante del Acta de la Independencia 

de los Estados Unidos y fundador del primer Hospital moderno en Norteamérica en Fuladelfia. 

Una segunda ola de modernidad en la medicina venezolana llegó a estas costas en 1826 con el 

doctor José María Vargas, quien trajo de Edimburgo, el método anatomo-clínico y, por tanto, el 

estudio sistemático del cadáver humano y la exploración de órganos y tejidos para nominar la 

enfermedad, a través de la catedra de anatomía14. Esta influencia de una sociedad moderna, como 

la escocesa, se expresó en un proyecto modernizador para la nueva Republica que fuese 

“comercial moderna (sic), basada en la producción y en el comercio, vinculado a un programa de 

reconocimiento de la comunidad internacional”15 

Pero ¿por qué Edimburgo?, pues es importante para comprender la génesis del Hospital Vargas a 

fin del siglo, pero también de la universidad y el intento de transformar la sociedad venezolana 

como un todo por José María Vargas, epónimo del Hospital centro de nuestro estudio.  

Edimburgo se convirtió en el siglo XVIII en la “Atenas del Norte” gracias a las trasformaciones 

materiales que surgieron en 1707 con la incorporación de Escocia al proyecto inglés como 

                                                           
11

 Por Real Cedula del 14 de mayo de 1777 que creo el Protomedicato de Venezuela. 
12

 Romero R, Rafael. Op cit 
13

 Para una extensa descripción de la significación de los Protomedicatos Cf. Amodio, Emanuele. Curanderos 
y Médicos Ilustrados. La Creación del Protomedicato en Venezuela a finales del siglo XVIII. Asclepio Vol. 
XLIX. Número 1. 1997 
14

 No es casual que Edimburgo “la Atenas del Norte” fuese la sede de la más importante Escuela de Medicina 
a final del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Allí se desarrolló un espíritu liberal sin precedentes que 
permitió una sociedad abierta, y el ingreso no tan solo de numerosos estudiantes extranjeros, sino de 
estudiantes de Oxford y Cambridge perseguidos por la intolerancia religiosa. Numerosos avances del 
pensamiento humano se dieron allí Cf. Edinburgh, 1750-1800 en: Risse Guenter B. Op cit pp.231 a 256  
15

 Falcón, Fernando. Se cierne la tormenta. El desafío de la Historia. Caracas. Año 5. Número 37, p.45 
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provincia británica. En medio siglo surgieron literatos, aristócratas, filósofos, comerciantes y 

médicos de altísimo nivel que hizo decir a Tobías Smoller  Edimburgo fue un “lecho de genios”. Ese 

crecimiento duró hasta la guerra con Francia en 1790. Su liberalidad permitió el acceso de 

estudiantes extranjeros y de expulsados, por la intolerancia religiosa, desde Oxford y Cambridge. 

Su tradición en innovaciones de la medicina, fue traída de la Escuela Médica de Leyden por Monro, 

quien se formó con el gran maestro de la medicina Boerhaave.  

La Ilustración permitió la alianza de la Universidad de Edimburgo con la Nueva Enfermería –

Hospital  de Edimburgo- (Infirmary of Edinburgh) desde 1720, con aprobación de las autoridades 

de la ciudad y del Bank of Scotland. El Banco permitió la incorporación de 352 suscriptores 

individuales que aglutinó a sectores de clases medias y altas en torno a un proyecto de asistencia 

médica16. Ese mundo, esas formas, esa concepción liberal de la sociedad, incorporaron 

organizaciones sociales a la Institución Pública. Fue el legado que trajo José María Vargas a 

Venezuela. Esta influencia será transitoria y de alguna manera derrotada en la primera mitad del 

siglo XIX en Venezuela. El Hospital Vargas surgió, lejana a la de su epónimo, desde de una 

concepción de institución pública, financiada y dependiente del Estado casi medio siglo después 

de la muerte del Sabio.  

En 1827 se produjeron las reformas que dieron pie a la Universidad Central de Caracas en lugar de 

la Real y Pontificia Universidad de Caracas, así como de la Facultad Médica en vez del 

Protomedicato. Vargas fue el primer Rector de la Universidad reformada17. La Facultad Médica fue 

creada por Decreto suscrito por el Libertador Simón Bolívar el 25 de junio de 1827 como “punto de 

partida del desenvolvimiento medico científico de la Patria”, antecedente de la medicina científica 

en Venezuela18 

La modernidad  en la historia económica del siglo XIX, tuvo ascensos y descensos, flujos y reflujos 

de la oleada de modernidad que chocó con la resistencia de tradiciones y mentalidades de la 

sociedad todavía colonial y sus instituciones. La crisis de mitad del siglo XIX supuso renegociar 

nuevos empréstitos, creando desequilibrios que encontraron a una joven República sin un 

entramado institucional fuerte, lo cual propició una nueva guerra civil, la Guerra Federal de 1858 a 

186319.  

Progresivamente, una tercera nueva ola de modernidad de la medicina venezolana se fue 

gestando en torno a un liderazgo militar, suerte de “bonapartismo” criollo, bajo las influencias 

económicas y políticas europeas, expresada en el gobierno liberal de Antonio Guzmán Blanco, y 
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 Risse, Guenter B. Op cit pp.239 a 243 
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 Las Obras Completas de José Vargas han sido compiladas por el doctor Blas Bruni Celli en 7 volúmenes, 
(Bruni Celli, Blas (compilador). El Doctor José Vargas. Obras Completas. 7 volúmenes. Ediciones del 
Congreso de la Republica. Caracas. 1986)  
18 Bruni Celli, Blas. Historia de la Facultad Médica de Caracas. Rev Soc Venez Hist Med. Caracas (Separata). 

1957, p.23-24 
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 Una detallada historia sobre la Guerra Federal fue escrita por Lisandro Alvarado. Alvarado, Cf. Lisandro. 

Historia de la Revolución Federal en Venezuela. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 
Barquisimeto, 2009, pp.623 
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cuyo sustento material fue auge el café como producto de exportación. Ese “bonapartismo”20 fue 

copiado del régimen de Napoleón III  que se prolongó de 1851a 1871, del cual Guzmán Blanco fue 

fiel admirador. La nueva ola de modernidad, abarcó desde la Educación Pública gratuita 

obligatoria, el Registro Civil, nuevas instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, con la 

construcción de un “imaginario colectivo” de una Estado Nacional, construido con el culto a 

Bolívar y “los héroes de la Independencia”.  

Fue en este contexto donde surgió el Hospital Vargas de Caracas, así como una nueva Elite (sic) 

social vinculada a las profesiones liberales y a las artes, en especial a la medicina.  Artes plásticas, 

pero también ingeniería y ciencias naturales. Esa elite influenciada por su formación en Paris, 

construirá, entre otras muchas cosas, instituciones médicas en torno al Hospital Vargas de Caracas 

fundado en 1891 y lo ira convirtiendo en un hospital moderno a partir de 1893, como estandarte 

de esos profundos cambios.  

Las transformaciones se dieron en ocasiones con una violencia inusitada. Ejemplo de ello, la 

destrucción del Hospital de San Pablo y del Hospital contiguo, Hospital de la Caridad, por el 

gobierno de Guzmán Blanco. Base de la práctica del hospital como sitio de la caridad cristiana, 

atendido por religiosos bajo las reglas eclesiásticas y Reales. Su manutención y administración 

dependieron de la Iglesia Católica, en su larga historia de casi tres siglos. Sus últimos reglamentos 

minuciosamente establecidos, fueron los del Obispo Mariano Martí en su visita pastoral de 1771 a 

1784. 

Los cambios no siempre estuvieron signados por la destrucción de instituciones tradicionales. 

Otras veces, partió de un largo forcejeo entre fuerzas sociales y los polos de poder, sociales y 

políticos. Lo vemos en los hospitales de Caracas al final del tiempo Colonial, donde los practicantes 

de medicina de la Prima Catedra de Medicina alternaban con religiosos en las tareas del hospital. 

Había salas de enfermería en el Hospital de San Pablo al lado de varias capillas, sala de unciones, 

pero también, el cuarto de éticos (tuberculosos)21. Más aun, el Hospital de San Pablo, desde su 

fundación hasta 1742, estuvo bajo la tutela exclusiva de la Iglesia, pero el desarrollo de la 

exportación de cacao va fomentando ideas e influencias que presionaron de 1742 a 1777 a la 

administración eclesiástica a un Real Patronato por la influencia del Rey. En fin el Hospital pasó a 

la tutela de autoridades civiles, bajo la dirección del Gobernador. En 1777 el Hospital pasó a la 

autoridad del Intendente, con la creación de la Capitanía General22 siendo el Capitán General 

“Vice-patrono Regio”. 

 

Hospitales: de la caridad a la ciencia. 
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 El término Bonapartismo fue introducido por Carlos Marx en su obra El diez y ocho Brumario de Luis 
Bonaparte. Con ello se entiende “forma de dominación política donde ejército, burocracia y Estado…es 
representada por algún liderazgo carismático “ 
21

 Archila, Ricardo. Historia de la Medicina en Venezuela. Época Colonial. Tipografía Cargas. Caracas 1961, 
pp. Lamina 13 (copiado del Archivo General de la nación. Sección Real Hacienda. Tomo 848-A) 
22

 Para una extensa relación léase el excelente trabajo: Cf. Escalona, Roger. Los Antiguos Hospitales de 
Caracas. Rev Soc Venez Hist Med 2006 55(1-2): 25-41 
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Los hospitales se caracterizaron por ser instituciones: medievales, cristianas, destinadas a la 

caridad y aunque principalmente dirigidas a los enfermos pobres, también acogió a minusválidos, 

huérfanos, y a “los hambrientos”23. Sus promotores solían ser los benefactores y las órdenes 

religiosas.  

El origen de esta nueva concepción del Hospital en la tradición cristiana se remonta a los últimos 

tiempos históricos de la tradición greco-romana y los albores de la edad media.  

En la antigua Grecia el Asckepion como el de Cos dedicado al dios Asklepios, surge la medicina 

como Teckne (ciencia), y luego en el Imperio Romano los Templos a Esculapio como el situado en 

la Isla San Bartolomé en el Tíber (siglo III antes de Cristo). Pero a partir del siglo I antes de Cristo 

aparecieron los Valetudinarius con reglas precisas en el Derecho y en la arquitectura24 y luego en 

el tiempo del Emperador Constantino  el Xenodoxium en 325 d.C en Constantinopla.   

En la edad media los hospitales formaron parte de la tradición cristiana medieval. En la historia 

universal vale mencionar algunos ejemplos tempranos de Hospitales, como el de Fabiola en 390 d. 

C. una pagana convertida al cristianismo quien fundó un hospital, para  dedicarle toda la vida a la 

caridad.  

 Isidoro de Sevilla sugirió un lugar para los enfermos en las Basílicas. En el Concilio de Aix-La 

Chapelle (Concilio de Aquisgran, antigua Prusia) en el año 836 d.C.25 se fijó lugares para 

establecimiento de hospitales por un periodo de 8 años. Los propios Obispos se encargaron de 

establecerlos y del cuidado de los enfermos ubicados cerca de las catedrales como “Hospitales de 

Caridad”. Pero también se erigieron sitios en los claustros de conventos e incluso “ordenes 

hospitalarias” como la de San Antonio26 

Sus fundamentos estuvieron basados en la enseñanza de San Pablo, cuando dice: “…y ahora una fe 

inquebrantable, esperanza y caridad, estas tres, pero de esta tres la más grande es la caridad”. En 

325 d.C. el Concilio de Nicea ordenó a los obispos  que crearan un hospital en cada ciudad que 

tuviese una catedral y 398 d. C., en el Concilio de Cartago, un hospicio (hospitiolum) cerca de la 

iglesia, quizás basado en el hospicio judío del tiempo Talmúdico27 
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 Ciertamente existieron desde las grandes civilizaciones de la Revolución Agrícola, espacios de sanación, de 
diferentes características, que luego se expresaron en la cuna de la medicina científica, en la Grecia Antigua 
como los templos al dios Asklepios. Luego en el Imperio Romano existieron espacios como los 
valeditudinariums donde se hacían terapias con agua, y había que pagar por ello, para citar tan solo un 
ejemplo. Ciertamente fue en Roma donde se usó el termino Hospitalia para referirse casa adyacentes 
destinadas a visitantes. Como antecedente en el tiempo antiguo, en el 300 dC se usó el término hospitales a 
albergues para peregrinos cristianos enfermos, como en Bethlhem (Belén, Palestina) fundado por San 
Gerónimo (Eusebius Hieronymus), o el Hospital de Cesárea en 370 d.C. 
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 Para una extensa relación sobre la historia de los hospitales en la Antigua Grecia y en el Imperio Romano 
véase, Zúñiga Cisneros, Miguel. Manual de Historia de los Hospitales. Revista de la Sociedad Venezolana de 
Historia de la Medicina (Caracas), Abril 1954. Volumen II (2): 5-199 
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 Cf. Richard, Charles Louis. Los sacrosantos Concilios generales y particulares desde el primero celebrado 
por los Apóstoles en Jerusalem hasta el Tridentino. Madrid. Trad. Antonio de Espinoza. 1793, p. 364 
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 Para una extensa descripción véase: 
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 Ya en la alta edad media surge una división funciona de los hospitales: xenodochia para peregrinos y 
extranjeros, nosocomia, destinados a cuidaos de enfermos, gerocomia de ancianos, lobotrophia asilos para 
inválidos y leprosos, orphanotrophia eran orfelinatos y blephotrophia eran casa para expósitos. Para una 
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La idea de cuidar enfermos y curar como un acto de caridad le dio mucho ímpetu a la fundación de 

hospitales medievales en toda Europa. Los monasterios, corporaciones medievales, también 

tenían enfermerías, donde atendían a enfermos. Para los religiosos era de la mayor importancia 

que los enfermos muriesen en “estado de gracia”. El recibir los sacramentos era de mayor 

significación que  el esfuerzo heroico por salvar la vida de los enfermos28 como luego pretendió la 

medicina científica de manera cada vez más fuerte desde el siglo XVII. 

En la baja edad media, en el siglo XII y XIII, cientos de leprocomios  -asilos para leprosos- fueron 

fundados en Europa. La lepra se consideraba contagiosa, su aspecto desagradable causaba un 

profundo rechazo en la sociedad, por lo cual se recluyó y excluyó socialmente a los enfermos, 

aislándolos en esos espacios29. Estos asilos llevaron el nombre de Lazaretos, en recuerdo a San 

Lázaro quien padeció la enfermedad. Los Lazaretos se convirtieron en la primera versión de un 

hospital destinado específicamente a una enfermedad, y luego en ella se extendieron a otros 

pacientes con otras enfermedades infecciosas.  

Durante las grandes epidemias, como la terrible peste bubónica del siglo XIV, los leprocomios se 

convirtieron en hospitales para la peste. En Dubrovnik, para entonces principal puerto del Imperio 

Astro-Húngaro y hoy puerto de Croacia, se fundó una casa para la peste en 1377, al igual que en 

Marsella en 1383, y en Milán solo veinte años más tarde30.  

Sin embargo, es en El Renacimiento cuando en las grandes ciudades-Estado italianas se fundaron 

por primera vez hospitales para el cuidado de enfermos pobres atendidos por médicos, a 

diferencia de los pequeños establecimientos rurales, lo cual se generalizó solo siglos después. 

Hospitales de ese tiempo, como el de Santa María en Siena de 1440, el cual todavía funciona.  

Las grandes epidemias, como la Peste Bubónica o Peste Negra del siglo XIV, estimularon la 

fundación de hospitales y tan solo en Florencia surgieron  33 hospitales, con una cama por cada 

mil habitantes, con establecimientos desde 10 camas hasta los más grandes con 230 camas. Eran 

hospitales para huérfanos, peregrinos, viudas y pobres. Tan solo siete estaban dedicados a 

enfermos. En algunas ciudades europeas, los hospitales fueron las primeras instituciones de 

“seguridad social”, en el sentido que albergaron a la población más vulnerable, hasta que los 

modernos Estados Nacionales en Europa establecieron la Seguridad Social como un sistema de 

financiamiento organizado por el Estado, siendo Bismarck en Alemania quien la decretó por 

primera vez un sistema de Seguridad Social Estatal a finales del siglo XIX31.   

 

                                                                                                                                                                                 
relación de la historia del Hospital Medieval Cf. Rosen, George. De la Policía medica a la Medicina Social. 
Siglo XXI editores. México, 1985, pp. 317-320 
28

 Porter, Roy (Editor). Cambridge Illlustrated History. Medicine. Cambridge University Press. Cambrigde UK. 
1996, pp. 208-212 
29

 Se trató no solo de Lepra, enfermedad que hoy sabemos solo es contagiosa luego de un muy prolongado y 
permanente contacto con el enfermo. Se llamó Lepra a otras enfermedades con lesiones en piel severas que 
solían ser mutilantes con deformaciones en el rostro 
30

 Ibid p.210 
31

 La Seguridad Social comienza formalmente en la Alemania de Otto Von Bismarck con la Ley de Enfermedad 
de 1883. Pero no será sino a mitad del siglo XX luego de la Segunda Guerra Mundial cuando se expanda en el 
mundo. 
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 Los hospitales modernos. Europa y Norteamérica, su influencia. 

La ruptura entre tradición y modernidad, o entre la medicina pre-científica y la medicina científica,  

culmina a mediados del siglo XVIII con el nacimiento de la nueva clínica médica. En especial, en 

determinados ámbitos de los nuevos Estado Nacionales formados en Europa en el siglo XVIII y XIX, 

como en Francia y su nueva República.  

Ese fenómeno es minuciosamente analizado por el filósofo e historiador Michel Foucault (1926-

1984) en su libro el Nacimiento de la Clínica. La ola de modernidad generada por las revoluciones 

económicas y políticas a final del siglo XVIII produjo en Francia rupturas violentas de la 

organización de la asistencia de los enfermos con el despojo a la Iglesia católica y a los reyes de la 

tutela de los hospitales. Esa ola de modernidad llegara a Venezuela, casi un siglo más tarde, con la 

implantación, al menos formal, con Guzmán Blanco en el último cuarto del siglo XIX y su expresión 

hospitalaria, el Hospital Vargas de Caracas, en su última década.  

En el siglo de la Ilustración tuvo lugar una filantropía laica y religiosa que fundó muchos nuevos 

hospitales. Todo ello revela la influencia que la Iglesia tuvo sobre los hospitales cuya filosofía del 

ejercicio de la caridad cristiana  fue dejando paso a la visión de la curación por medio de la 

“medicina científica” y el concepto de la enfermedad explicada por las leyes de la naturaleza. Ello 

se profundizó en la época de la Ilustración, tanto Europa como en Norteamérica. Los procesos 

políticos a final del siglo XVIII, como la “Revolución Americana” y Revolución Francesa introdujeron 

rápidos cambios en la concepción de los hospitales y en la organización de la atención médica, lo 

que Foucault llamó “El Nacimiento de la Clínica”.  

En la historia de la medicina, y en la historia de los hospitales en especial, se han sugerido diversos 

periodos de desarrollo moderno, es decir, en el tiempo posterior a la primera Revolución Industrial 

-que corresponde a El Nacimiento de la Clínica de Foucault-: conocidos como periodos de 

Medicina pre-científica y de  medicina científica.  

La periodización histórica tiene características especiales en cada contexto nacional de desarrollo. 

Por ejemplo, Charles Rosenberg, estudiando los hospitales de Norteamérica, establece un Periodo 

Tradicional de 1800 a 1850, y luego un segundo periodo definido como: Un Nuevo Orden en la 

Sanación, de 1850 a 1920, que comprende a su vez una etapa inicial con el Crecimiento de 

Instituciones Tradicionales de 1850 a 1875 y luego otra etapa, con la creación de un Nuevo Modelo 

Hospitalario32. Los hospitales modernos en el siglo XIX  transformaron al Hospital en un sitio de 

trabajo para médicos y enfermeras, que los concentraba en un espacio junto con los enfermos, 

con horarios de trabajo, reglas de trabajo, jerarquía laboral, surgidas de la revolución industrial, tal 

como era en las fábricas y en las nuevas instituciones educativas, características de la modernidad 

industrial. 

Esa ola de modernidad que hace de los hospitales instituciones laicas y no religiosas, comenzó en 

Venezuela recién a final del siglo XIX. Hubo diversas experiencias como el caso del Hospital de 

Caridad de Barquisimeto, con un modelo de expansión de un hospital tradicional a un hospital 

moderno, que pasó por tres fases de reconstrucción material de los espacios de sanación y que se 

transformó en un hospital docente, de una escuela de medicina adyacente, con una publicación 
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científica periódica, con espacios quirúrgicos, con una organización jerárquica con criterios 

científicos33.  

En Venezuela el tradicional hospital  albergó desde huérfanos, criminales, pobres de solemnidad, 

hasta viudas abandonadas y discapacitados, incluso mujeres acusadas de delito, como en los 

hospitales coloniales de Caracas donde  fueron derribados, como el hospital San Pablo para 

hombres y de la Caridad para mujeres, quedando en pie los Lazaretos (destinados a los leprosos), 

así como edificaciones hospitalarias de carácter transitorio, como los hospitales militares en el 

tiempo de la guerra de Independencia, o las obras de Beneficencia. Luego de un salto en el 

tiempo, surgió una etapa de modernización  a finales del siglo XIX que culmina con la fundación 

del Hospital Vargas de Caracas.  

 

Arquitectura de los hospitales en el siglo XIX. 

A final del siglo XVIII surgieron en Paris hospitales con nombres de personajes significativos de la 

sociedad como el Hospital Necker, el Hospital Cochin que se unían a otros hospitales con objetivos 

sociales del siglo XVII, como “inválidos”: El Hotel National des Inavalides de 1670, de hermosa 

estructura luego fue convertido en Museo y Mausoleo Imperial. Diseñado por el arquitecto  Liberal 

Bruant, fue edificado inicialmente para militares incapacitados por heridas de guerra quien se 

encargó trasformar el antiguo arsenal militar de Luis XIII en el Hospital Pitie- Salpetriere en 1660 

destinado a los pobres y vagabundos de la ciudad como “Hopital General pour le Renfermement 

des Pauvres de Paris”, Pitie para niños, Bicetre para hombres y Salpetriere para mujeres.  

El Hopital Necker fue el primer hospital destinado a niños enfermos en el mundo en  1778, luego 

de la transición de nominaciones tradicionales como d´ Hospice de Charite des paroisses Saint 

Sulpice, d´ Hospice  de l´ Quest y, en fin, Hopital Necker así denominado con la Revolución Francesa 

como hito de modernidad. Esa primera trasformación también incluye la incorporación de la 

Hygiene como elemento fundamental de la edificación hospitalaria, lo cual supuso la circulación 

de aire, la adecuada deposición de excretas de los pacientes, y grandes espacios que eviten la 

promiscuidad de los pacientes.  Madame Necker, vinculada a los intelectuales de la Ilustración, 

tuvo mucho que ver en estas transformaciones que contaron con el apoyo de Jackes Necker su 

esposo, director general de finanzas del Rey que consiguió una suma de 42 mil libras de la Lotería 

Real (loterie royal) para 120 camas de hospitalización34.  Los rituales del hospital Necker 

comprendían dos visitas médicas, una en la mañana por el médico jefe y el farmaceuta (boticario), 

juntos a dos Hermanas de la Caridad, y otra en la tarde por el asistente, en cada caso, 

acompañados por  los internos y estudiantes35. Allí diseñó Laennec el estetoscopio el 8 de marzo 

de 1817, y con este describió las distintas formas y sonidos auscultatorios. El Hopital Cochin, en 

cambio, fue creado en 1780 por el párroco Jean-Dennis Cochin, pero llamado así, en su honor en 
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 La experiencia del Hospital de Caridad de Barquisimeto-Venezuela, tuvo tres  etapas en su estructura 
arquitectónica: 1878, 1888 y 1918. Para una extensa descripción, Cf. Ceballos, Segundo. Del Hospital de 
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1802 e inicialmente pensado para trabajadores pobres de la parroquia36. Es decir paso de 

nominaciones religiosas a nominaciones laicas. 

La forma tradicional del hospital francés fue de salones abiertos donde yacían los pacientes 

hospitalizados, con un altar o capilla central donde pudiesen los enfermos compartir las 

ceremonias religiosas. A final del siglo XVIII se mantiene la teoría que la sola distribución de los 

pacientes y las formas de edificación del Hospital podría tener influencia en la curación de los 

enfermos, en especial, si la ventilación era adecuada, pues prevalecía la teoría del miasma como 

mecanismo de trasmisión de la enfermedad37.   

La vida de los hospitales de Paris, tienen distintos orígenes y allí la cirugía comienza a tener un 

papel protagónico, aun cuando en las manos de uno o dos cirujanos en cada hospital como 

Velpeau en Hospital Charite, Lisfranc en Hospital Pitie o Roux en Hotel Dieu, con una gran 

mortalidad de alrededor de 10%. Hospitales con un personal médico escaso, y con monjas –

Hermanas de la Caridad- de distintas órdenes religiosas en cada hospital quienes efectuaron un 

trabajo admirable no solo en la lencería, sino como enfermeras y como personal administrativo38. 

Para la época los hospitales en Paris se dividían en Hospitales Generales, Hospitales Especiales y 

Hospicios (asilos).  

En Francia surgió una concepción liberal de la medicina a finales del siglo XVIII que se hará realidad 

en la primera mitad del siglo XIX. A decir del filósofo Michel Foucault se trató de una Medicina…. 

“Privada, ¨liberal¨ sujeta a los mecanismos de la fuerza del mercado y la iniciativa 

individual, política médica que se basa en una estructura de poder y promueve la 

salud de una comunidad…privada, individual, clínica en su funcionamiento económico 

y su forma epistemológica, que luego de una serie de correcciones y ajustes se 

socializa lentamente, pues en parte su objetivo es apoyar a la comunidad”39 

A final del siglo XVIII Jean- Baptiste Le Roy en 1789, propone el hospital con las salas abiertas como 

pabellones aislados y edificaciones paralelas. El Hospital de Plymounth en Inglaterra construido en 

1756 sirvió de modelo para estas teorías que se impondrían en Francia a finales del siglo XVIII.  Era 

una estructura de pabellones abiertos, modelo usado en la arquitectura del Hopital  Lariboisiere 

medio siglo más tarde, una edificación al norte de Paris que como veremos más adelante se 

inspirara la edificación del Hospital Vargas de Caracas. Hasta entonces los hospitales se construían 

en su mayoría siguiendo el modelo del Hospital Mayor de Milán Filalette de 1456, con dos filas de 

salas con un patio central donde se localizaba el templo.  
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Account. The Library of University of California. New York. 1843. Disponible en: 
https://books.google.co.ve/books?id=g9hDAQAAMAAJ&pg=PA31&lpg=PA31&dq=medicus+et+hospes&sour
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 Foucault, Michel, en: Rosen, George. A History of Public Health. M D Publications New York. 1958 
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De manera que a esta primera concepción arquitectónica de Hospital en Cruz le siguió la de 

pabellones, basada en la “teoría del miasma” según la cual eran los olores de materias putrefactas 

las que provocaban las infecciones y epidemias. Luego surgió a finales del siglo XIX el modelo 

basado en “las teorías del germen” de Pasteur que sustituyó la Teoría del contagio por miasmas40.  

A comienzos del siglo XX, en cambio, las grandes epidemias tropicales a las cuales se enfrentan las 

potencias políticas y militares de Europa y Norteamérica, aparecen en colonias de ultramar, en 

especial en La India o en eventos como la guerra hispano-norteamericana en Cuba. También en 

grandes obras civiles, colmadas de mortandad por las endemias y epidemias, como en la 

construcción del canal de Panamá, que comprobaron la insuficiencia de los Hospitales como 

respuesta social efectiva a estas epidemias tropicales, en la época de la Teoría del Germen y de la 

trasmisión de enfermedades por vectores, como el mosquito y la pulga. Es desde entonces el 

Saneamiento Ambiental quien asume un papel significativo en la explicación del pensamiento 

médico hegemónico y por consiguiente en el financiamiento en políticas de salud del Estado en 

naciones predominantemente rurales. Como veremos al final de este primer capítulo fue una 

crítica al propio Hospital Vargas de Caracas. 

El Hospital Vargas, inspirado en el Hospital Lariboisiere de Paris, estuvo basado en el modelo de 

“hospital de pabellones” con patio central y pasillos cubiertos, en el tiempo la Teoría del Miasma. 

Sin embargo hospitales ampliamente ventilados con techos altos sin portones en los pabellones 

demostraron ser de gran utilidad para prevenir el contagio de los pacientes y de los trabajadores 

del hospital41.  Mostraremos que el Hospital Vargas de Caracas fue una suerte de “dos pequeños 

hospitales Lariboisiere” de pabellones de una sola planta, hechos en espejo, con pequeñas capillas 

centrales, al extremo norte y sur de la edificación en el norte caraqueño, al pie del Ávila.  

 

2. Del Hospital Colonial-Religioso al Hospital Republicano- Laico. Siglo XVII al 

siglo XIX 

Hospitales eclesiásticos y hospitales laicos  

Los llamados hospitales seguían la tradición medieval. Hospitales como hospedajes de enfermos 

pobres, en ocasiones, hospedaje de peregrinos. En Venezuela como en toda Ibero América, 

muchos de los hospitales estaban anexos a las Iglesias. Espacios de acción de religiosos que 

cuidaban a enfermos pobres. En nuestro país, a mediados del siglo XVIII los médicos aparecen en 

los hospitales en muy pequeño número y en forma transitoria. Para citar un ejemplo, el Hospital 
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 Una clasificación de las estructuras hospitalarias y su relación con el desarrollo histórico ha sido propuesta 
por diversos autores, Jorge Czajkowski propone una tipología hospitalaria clasificada en: Claustral (en cruz), 
pabellonal (Lariboisire y el Vargas), monobloque, polibloque, bloque basamento, bibloque coligado, 
sistémico, otros, Cf. Jorge Czajkowski, Evolución de los edificios hospitalarios. Aproximación a una visión 
tipológica.  http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm 
41

 Una muy reciente referencia apoya esto en casos de contagio de tuberculosis nosocomial Cf. Scardigli A, 
Caminero JA. Simple and Practical Measures to reduce tuberculosis transmission in Public Buildings. IJTLD. 
2016; 20(9): 1137-1138 
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de Barquisimeto tuvo durante el siglo XVIII tan solo un médico y por unos años42. Los hospitales 

eran espacios muy limitados y escasos, con apenas pocas camas de hospitalización.  

En la América Hispana, desde el principio de la Colonia, los Reyes Católicos recomendaron que 

iglesias y cabildos tuviesen ‘hospitales para cristianos y para indios’, con una ubicación sugerida 

así:  

“a la vera de las iglesias, salvo destinados a enfermedades pestilentes, que se 

establecerán en lugares levantados para que ningún viento dañoso, pasando por los 

hospitales, vaya a herir a las nacientes poblaciones”43 

Por ello, era frecuente que la erección de hospitales surgiera con las fundaciones de las ciudades 

coloniales siguiendo los lineamientos de Las Leyes de Indias44. En Lima y México se construyeron 

Hospitales para mulatos y negros 45 Sin embargo, en la provincia de Venezuela, antes del siglo XVIII 

los hospitales fueron escasos y pobres. Las instituciones de asistencia y caridad como los 

hospitales y las instituciones educativas estuvieron bajo la dirección de la Iglesia católica, de su 

sistema organizativo institucional, jurídico, de su basamento ideológico, de su financiamiento y 

administración.  

La ‘función mercantil’  de financiamiento de la Iglesia iba desde las cofradías hasta las ganancias 

por transacciones comerciales como hipotecas sobre casas y haciendas (censos), e incluso 

préstamos a interés, compra y venta de esclavos así como demanda de bienes46. Un ejemplo de 

ello fue el financiamiento  del Hospital del Templo de San Pablo de Caracas.  

El Hospital de San Pablo fue fundado en 1581 como resultado de acción de gracias a las peticiones 

del pueblo de Caracas a su patrono, San Pablo Primer Ermitaño luego de finalizar la epidemia de 

viruelas que la azotó en 1580. La epidemia comenzó luego de la llegada a Carabelleda, en la costa 

central de Venezuela,  de un navío portugués proveniente de Guinea con esclavos enfermos47.  

En el Templo de San Pablo hubo cuatro Cofradías que recolectaban limosnas y contribuciones, no 

solo para las festividades de la Iglesia, sino para obras de caridad, protección de viudas y 

huérfanos, escuelas y para el hospital, vale decir, una forma inmadura y parcial de seguridad 

social. Los bienes de los altares y de los templos pertenecían muchos de ellos a las cofradías, de la 

que se hacía minuciosos inventarios en las visitas obispales, quizás la más importante la del Obispo 

Mariano Martí, quien en 1772 organizó la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y Jesús 
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 El ejercicio de la medicina era, económicamente y socialmente, muy difícil y muchas veces no permitía el 
sustento del facultativo. Cf. Rodríguez Rivero, Placido D. Historia Médica de Venezuela. Hasta 1900. Parra 
León Hermanos, editor. 1931, pp. 417 
43

 Archila, Ricardo. Historia de la Medicina en Venezuela. Época Colonial.  Tipografía. Vargas SA. Caracas 
1961, p.134 
44

 Una forma digitalizada de los nueve libros de Las Leyes de Indias pueden revisarles en 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/leyes_indias.aspx  
45

 Ibidem 
46

 Para un extensa relación Cfr. Tarim Gois. Aproximación Histórica al patrimonio Pictórico y Escultórico 
Colonial de la Iglesia de san Pablo, primer ermitaño. Trabajo de grado para optar a título de licenciado en 
Artes. Caracas .FHyE. UCV. Enero 2007, pp.13 a 22 
47

 Cfr. Oviedo y Baños, José. Historia e la Conquista y población de la provincia de Venezuela. Biblioteca 
Ayacucho Caracas. 2ª Edición. 2004. Pág. 406 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/leyes_indias.aspx
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Nazareno48. Precisamente este Templo de San Pablo, singular en la historia de Caracas, es 

demolido junto con sus dos hospitales para hombres y para mujeres en 1876, en el primer 

gobierno de Guzmán Blanco, poco antes de cumplir trescientos años de su fundación. 

 

El Hospital Real y Eclesiástico en Caracas. Financiamiento y administración  

El Hospital Vargas de Caracas nació como una obra pública, financiada por el Estado venezolano. 

Estado dependiente de los ingresos de los impuestos a sus ciudadanos pero, en especial, de bienes 

de exportación, materias primas como el café a finales del siglo XIX. Sus ingresos y administración 

dependieron por más de un siglo de la Gobernación del Distrito Federal y en buena parte de su 

vida institucional, de la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal. Todo ello parte de una 

tradición que se remonta a los tiempos coloniales.  

 Los hospitales coloniales en Venezuela surgieron con la propia Conquista. Se tiene evidencia que  

en octubre de 1550, el nuevo Obispo de Coro don Miguel Jerónimo Ballesteros solicitó al Rey 

‘merced y limosna’ para crear un hospital debido a la falta de recursos económicos, y el permiso 

para tomar “de los diezmos –se toma- la tercera parte a un hospital” y es solo en 1552 cuando 

recibió la aportación económica del Rey mediante Real Cedula, a través de la Casa de Contratación 

de Sevilla quienes pagaron “…de bienes de difuntos, 300 pesos, de los cuales han de entregar 200 

en metálico para la obra del edificio y 100 en ropas de cama”49 .  

Es así como se financiaron los hospitales con recursos locales de la Iglesia y desde España por el 

Rey, como modelo de financiamiento de esas instituciones. Sin embargo es de destacar que en 

Venezuela la fundación de hospitales es tardía. Por ejemplo, en Puerto Cabello, es solo 190 años 

luego de fundada cuando surge el primer hospital. En La Guaira se erigió el primer hospital, 129 

años después de su fundación. Igualmente los médicos tanto los romancistas (no formados en la 

universidad) como latinistas (formados en latín, en los claustros universitarios)  no estuvieron 

vinculados a los hospitales que eran fundamentalmente instituciones de caridad. Se trató de 

médicos, generalmente europeos o venidos de otras ciudades de Hispano América, que ejercieron 

en estas tierras50, en especial en siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII.  

Los Hospitales en la América Colonial pueden clasificarse como:  

a-Hospitales Reales, cuya administración dependía de Real Patronato, organismo colonial que 

administraba recursos como en el caso del Real Hospital de San Pablo (fundado en 1602) 

adyacente al Templo de San Pablo en Caracas, el Real Hospital de Nuestra Señora de la Caridad de 

Mujeres (adyacente a su vez al anterior), y el Real Hospital de San Lázaro (Lazareto de Caracas). 

Este último situado en la antigua Esquina de San Lázaro -Hoyada de  San Lázaro- (hoy en día, 
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 Ibidem. Las Cofradías tenían estatutos (constituciones) y eran aprobadas en su fundación por Real Cedula 
49

 Ibid p. 138 
50

 Ricardo Archila hace una detallada relación, de los médicos que ejercieron en la colonia y su procedencia, 
en su importante obra de Historia de la Medicina en Venezuela en la Época Colonial. Op Cit 
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frente a la Hoyada en el centro de Caracas, de allí el nombre)51. El Lázaro de la Hoyada 

posteriormente fue destruido por el terremoto de 1812.  

b- hospitales no oficiales o privados: como los hospitales religiosos ubicados en los Conventos, el 

de Capuchinos, San Francisco o San Jacinto; hospitales  seculares, fundados como obras pías o 

filantrópicas financiadas por mecenas de quienes tomaban su nombre. Uno de los más famosos 

fundado a final del siglo XIX  fue el Hospital Linares, como hospital para niños, como veremos al 

final de este capítulo, y las Obras Pías Requena.  En fin,  

c- Instituciones Benéficas cuyas fuentes provenían, como su nombre lo dice, de organizaciones 

benéficas o de Caridad52.  

En Venezuela probablemente por razones económicas y políticas, no hubo instituciones 

hospitalarias de significación sino a finales del siglo XVII y en especial en el siglo XVIII con la 

explotación de cacao como producto de exportación. En las ciudades virreinales como Lima y 

México había doce sanatorios en cada una de ellas desde el siglo XVI.  

 

 Antecedente del Hospital Vargas de Caracas: Hospital de San Pablo para hombres. 1580-1876. 

Hospital Nuestra Señora de la Caridad para mujeres. 1677-1876  

 En el siglo XVI, se fundó en Barquisimeto un hospital considerado como uno de los primeros  en 

Venezuela, por el Clérigo Pedro del Castillo en la Gobernación de Venezuela53. En Caracas, en 

cambio, se fundó un hospital en 1580, teniendo Caracas para entonces una población de dos mil 

habitantes. Se trató del “Hospital de los Reies” fundado por el Gobernador y Capitán General 

Diego de Osorio. Fue financiado a base de dádivas, penas de justicia y otros arbitrios bajo la 

advocación de Nuestra Señora de la Concepción54.  

En el siglo XVII, se erigió en Caracas, como decíamos, el Hospital de San Pablo adyacente a Templo 

de San Pablo y desligado del Hospital de los Reies. Fundado formalmente por Pedro de San Juan el 

10 de noviembre de 1657, aun cuando el terreno había sido adquirido en 1597, comenzó su labor 

en 1602 con la atención de 4 enfermos55. Como otros establecimientos de su tipo, su 

financiamiento fue realizado a base de la limosna, diezmos por parte de la Iglesia, así como el 

Patronazgo Real, que permitió la edificación de la obra y de la Ermita, en honor a San Pablo, 

primer ermitaño. Era un Hospital exclusivamente para hombres. La administración del hospital era 

ejercida por un Mayordomo, por proposición del Obispo y del Gobernador  de acuerdo a la Ley de 
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 Allí funcionó también un instituto de medicina experimental (Escalona, 2006), fue fundado en 1753 por 
orden del Brigadier Don Felipe Ricardos. Según la escritora Carmen Clemente Travieso, esa zona es poblada 
y en 1765, y se propuso transformarlo en asilo de huérfanos y trasladar el Hospital de Lazaros al pie del Ávila 
como Casa del Real Amparo en 1778, pues por Real Cedula los pacientes con Lázaro debían ser recluidas en 
zonas alejadas del centro de la ciudad para evitar su contagio.  
52

 Escalona, Roger. Los Antiguos Hospitales de Caracas. Revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la 
Medicina 2006, 55 (1-2): 25-41 
53

 Perera, Ambrosio. Historia de la Medicina en Venezuela.. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 
Caracas  1950, p. 163 
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 Archila, r. Op cit p.145 
55

 Para una extensa relación de su fundación Cfr. Archila R. Op cit pp.147 a 151 
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Patronazgo Real. En ocasiones las rentas eran tan escasas que debía erigirse un eclesiástico, 

apartándose de la disposición de la Ley de Patronazgo. El Hospital de San Pablo en Caracas, al igual 

Templo de San Pablo, será demolido en 1876 para dedicar sus terrenos a la edificación del Teatro 

“Guzmán Blanco” (luego Teatro Municipal de Caracas). 

  

En Caracas hubo un segundo Hospital, destinado a mujeres, el llamado Hospital de Nuestra Señora 

de la Caridad. Este segundo hospital estuvo destinado solo a mujeres y funcionó como Hospital y 

Hospicio, es decir no solo acogía a mujeres enfermas. Fue una obra producto del mecenazgo de 

‘Doña María Marín de Narváez, señora rica y virtuosa’56, cuyos bienes provenían de haciendas en 

los valles de Puerto Cabello y Barquisimeto, y  quien hizo aportes para su fundación, desde 1677 a 

1691. Fue otra forma de financiamiento de hospitales en el tiempo colonial57, que aun cuando por 

motivos religiosos, no provenían inicialmente de los fondos eclesiásticos.  

En el siglo XVIII, hubo en Caracas tres hospitales de significación: San Pablo,  Nuestra Señora de la 

Caridad y un tercero: el Real de San Lázaro para leprosos.  Residían los pacientes discriminados 

para entonces, con lepras y enfermedades similares, y así siguió siendo  hasta bien entrado el siglo 

XX, no solo en Caracas, sino universalmente. El “Lazareto” comenzó a recibir pacientes 

hospitalizados en 1752. Los Lazaretos siguieron autónomos sin integrarse al Hospital Vargas ni a 

los Hospitales Generales en el siglo XIX. En el siglo XX se constituyeron los Leprocomios.  

 Venezuela llegó a tener en el siglo XVIII veinte y un hospitales. Había  hospitales militares en los 

Puertos principales. En las ciudades de Coro, Barquisimeto, El Tocuyo, Carora, San Felipe, hubo un 

hospital; dos en Maracaibo -el Militar y el de Santa Ana-; así como en Margarita, en Trujillo, en La 

Guaira, Guanare, dos en Puerto Cabello- el hospital militar y el de Nuestra Señora de la Caridad-; al 

igual que en Cumaná. Muy importante en esos tiempos fue el Hospital Real de San Sebastián de 

los Reyes en Aragua, que contaba con residencia para el médico y 10 camas. La mayoría de esos 

hospitales tenían 4 a 8 camas. El de Barinas contaba con doce camas y fue fundado en 1793.  

Al lado de los hospitales, surgieron otras instituciones, como los degredos cuyo objetivo era aislar 

a los febricitantes en las epidemias de manera de evitar su contagio. En la mayoría de las 

ocasiones fueron “depósitos” de enfermos, aislados y abandonados. Otra forma de aislamiento 

era producto de las cuarentenas en los puertos durante los siglos XVII y XVIII. La sanidad de los 

puertos estuvo desde 1777 bajo la tutela del Protomedicato, institución real del final del tiempo 

colonial. 

El Protomedicato fue creado junto a la Capitanía General de Venezuela, en el último de cuarto de 

siglo XVIII. El Protomedicato controló el ejercicio de la medicina, la vigilancia epidemiológica en los 

puertos y ciudades, así como en la formación de médicos y legalización del ejercicio médico, 

boticarios y comadronas. Tuvo medio siglo de vida de 1777 a 1827 y dio paso en la Venezuela 

republicana a la Facultad de Medicina cuyas funciones fueron similares hasta los gobiernos de 

Guzmán Blanco.  
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 Cfr.  La obra de José de Oviedo y Baños (1671-1738). Historia de la Conquista y Población de la Provincia 
de Venezuela, escrita originalmente en 1723. 
57

 Para una detallada relación Cf. Archila R. Op cit pp. 157 a 162.  
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En la primera mitad del siglo XIX muchos de los hospitales desaparecieron con la guerra de 

Independencia, y otros sobrevivieron en condiciones deplorables. Según las disposiciones de las 

Constituciones Sinodales del Obispado de Venezuela, eran lugares píos y casas religiosas58.  

El financiamiento fue predominantemente eclesiástica hasta el tiempo de Guzmán Blanco. Las 

fuentes de financiamiento en orden de importancia fueron: los diezmos, réditos de censos 

(Hipotecas) y productos de alquileres, las limosnas de los fieles. Esas rentas, como en el Hospital 

de San Pablo, fueron en aumento de poco más de 3 mil pesos en 1759, a más de 11 mil en 1769 y 

luego más de 36 mil en 177659.  En el siglo XVIII, el médico era parte del Hospital de San Pablo, 

quien suministraba las medicinas pues el Hospital no tenía farmacia (botica). Al médico se le 

pagaba sus honorarios y las medicinas que administraba, tal fue la experiencia del médico 

mallorquín don Lorenzo Campins y Ballester quien en 177760. Los medicamentos se surtían de 

boticas privadas como la de don Pedro Bigot o más tarde la de don José Suñer61 . 

Los hospitales no surgieron como una respuesta a enfermedades de la población, como las 

epidemias que periódicamente azotaron a las ciudades venezolanas en la Colonia, ni siquiera en la 

primera mitad del siglo XIX.  

Fue un tiempo de transición complejo desde el punto de vista normativo, pero también desde el 

punto de vista legal. La reglamentación de los hospitales en el tiempo colonial en manos de la Real 

Hacienda y de la Iglesia Católica, luego de la visita del Obispo Martí en el siglo XVIII en 1772, se 

basó en la encuesta de Hospitales de 1773, refrendado por Real Cédula, de los “Hospitales del Real 

Patronato”, cuando se establecieron las nuevas reglamentaciones sobre los fondos de 

financiamiento, el número de enfermos que se puede admitir, las raciones de alimentos, y un 

detallado reglamento que abracaba casi todos los aspectos de la vida hospitalaria62. Los 

reglamentos eclesiásticos siguieron vigentes, al menos parcialmente, hasta la construcción del 

Hospital Vargas de Caracas.  

 

 

3.HOSPITAL NACIONAL: REPUBLICANO-LAICO- CIENTÍFICO. DE JOSÉ M 

VARGAS AL HOSPITAL VARGAS DE CARACAS (1841-1870) 

Influencia de José María Vargas y Luis  Daniel Beauperthuy sobre Calixto González, promotor del 

Hospital Vargas. 1841-1870 
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 Ibidem 
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 Para una extensa relación Cfr. Archila, R, Op Cit pp. 433-440 
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 Una biografía de este primer protomédico ha sido escrita por el Profesor venezolano Miguel González 
Guerra Cf González Guerra, Miguel. Lorenzo Campins y Ballester. Moisés, Quijote, Apóstol y Héroe de la 
Medicina Venezolana. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 2006 
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 Ibid p.446 
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 Para una descripción detallada donde se comprueba la minuciosidad de esas Reales Cedulas, véase la 
reproducción de documentos en el Apéndice de la Obra de: Archila, Ricardo. Historia de la Medicina en 
Venezuela. Época Colonial,  pp.578 a 589 
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Calixto González fue el promotor del Hospital Vargas de Caracas. En el grafico 1.1 le vemos en 

fotografía, la única que pudimos encontrar en la famosa revista quincenal El Cojo Ilustrado.  

Grafico 1.1. Fotografía de Calixto González. 

 

Fuente: El Cojo Ilustrado, Caracas, mayo 1893 

Calixto González (1816-1900)63 sembró en el Presidente Juan Pablo Rojas Paul, de quien fue su 

médico, la idea de modernizar la medicina en Venezuela. Eran los últimos años del siglo XIX pero 

todavía se respiraba en las arcas del Estado la bonanza de los altos precios del café. 

Paradójicamente, el Hospital Vargas de Caracas fue fundado dentro de una concepción liberal del 

Estado, fue el propio Estado su financista, su constructor y luego su administrador.  

González es el eslabón en la comprensión histórica entre José María Vargas y el Hospital Vargas de 

Caracas. Ese proceso contó con la influencia de Luis Daniel Beauperthuy, médico y naturalista 

francés. 

El doctor Calixto González se graduó el 25 de abril 1841 a los 25 años. Fue discípulo de José María 

Vargas, (gráfico 1.2) el gran modernizador de la medicina en Venezuela, en tiempo de profunda 

crisis económica y social en la segunda y tercera década del siglo XIX. Luego de la culminación de la 

guerra de Independencia Vargas regresó de Edimburgo donde cursó estudios en la prestigiosa 

escuela de Medicina escocesa. Posteriormente estuvo en  Puerto Rico donde ejerció la medicina 

hasta 1825.  

Grafico 1.2. Fotografía de José María Vargas 
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 Calixto González nació en Caracas y recibió el grado de Doctor en Medicina en la Universidad Central el 25 
de abril de 1841, ejerció sesenta años la medicina casi  hasta su muerte en 1900. Fue catedrático de 
castellano, latinidad fisiología  y anatomía de 1850 a 1852 en el Colegio Nacional de Cumana. Se considera 
precursor de la fisiología Experimental en Venezuela Cf. Beajon O Op cit p.449     
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 NOTA: Fotografía de Federico Lessmann
64

.Colección del Archivo Audiovisual de Venezuela. Biblioteca 

Nacional 

 

Vargas inauguró las nuevas cátedras con los conceptos científicos aprendidos en una de las 

Escuelas de Medicina más importantes de la época, como fue la Universidad de Edimburgo y la 

Infirmary de Edimburgo. Instaló la cátedra de anatomía en Caracas, e introdujo en el pensamiento 

médico el empirismo inglés y la concepción del método anatomo clínico, que le llevaría a su vez a 

abrir y explorar cadáveres para la comprobación de “la verdad nosológica”65.   

Edimburgo, la “Atenas del Norte” constituyó a lo largo del siglo XVIII un proyecto modernizador a 

la luz de la Ilustración. Sus iniciadores se formaron bajo la influencia de la Universidad holandesa 

de Leyden y sus grandes maestros, entre ellos, Hermann Boerhaave. De esa Escuela de Edimburgo 

abierta a los estudiosos como William Cullen. Su libro, en traducción española, fue texto en la 

Cátedra Prima de Caracas y referencia de los médicos formados allí, entre ellos José María Vargas. 

Vargas fue el precursor de numerosas propuestas de modernización de un país en ruina tras la 

costosa guerra de Independencia. Se encontró una sociedad inmadura, sin instituciones, ni 

organizaciones sociales, menos aún Bancos, como en Escocia. Ello le motivó a participar, entre 

otras cosas, en la fundación de  la Educación Pública en Venezuela, la Universidad Laica con la 

transformación de la Pontificia y Real Universidad de Caracas en Universidad Central de Caracas 

contemplada en las reformas jurídicas de Colombia de 1826. Proyecto que elaboró junto a Simón 

Bolívar, y de la cual fue su primer Rector en 1827. Fue uno los fundadores de la Sociedad Amigos 

del País que promovía la creación de la industria en Venezuela sino el primer Presidente civil de la 

República en tiempos de caudillos militares y gran inestabilidad política y social. 
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 Federico Lessmann, fotógrafo alemán proveniente de Hamburgo en 1840. Varias de sus fotografías están 
en El Cojo Ilustrado. Tuvo una empresa de Litografía en 1853 Stapler y Lessmann, y luego una propia 
empresa con H. Laue de litografías y fotografías, los primeros retratos en papel. Su estudio estuvo situado 
de Colon a Camejo  
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 Para entonces el Nacimiento de la Clínica y el estudio sistemático en la mesa de Morgani, de médicos 
como Xavier Bichat (1771-1802), de los cadáveres de los enfermos, permito nominar las enfermedades 
según las características de los órganos alterados, ello promovió una Nosología a finales del siglo XVIII y 
comienzos del siglo XX Cf. Foucault, Michel El Nacimiento de la Clínica. Editorial Siglo XXI. Buenos Aires. 
2003. 
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 Es probable que Vargas haya estimulado a Calixto González, uno de sus mejores y de sus primeros 

discípulos, para que compartiese la cátedra de anatomía, así como la experiencia y conocimientos 

del gran médico francés Luis Daniel  Beauphertuy en Cumaná, quien había cultivado la amistad 

epistolar  con Vargas.  La vinculación de Vargas con Cumana surgió luego de su ejerció de  la 

medicina en esa ciudad oriental antes de irse a Escocia en 181366.  

Calixto González fue Profesor en el Colegio Nacional de Cumaná de la Cátedra de Anatomía hasta 

1853 cuando regresa a Caracas a raíz del terrible terremoto de la ciudad oriental.  Allí entabló 

amistad con Luis Daniel Beauperthuy (1807-1871) Profesor de Anatomía desde 1850 en el recién 

creado Colegio Nacional de Cumaná, once años luego de su llegada a Venezuela en 183967. Vino 

como Viajero Naturalista contratado inicialmente por tres años por el Museo de Historia Nacional 

de Francia.  

Beaperthuy, graduado en Paris 1837, había sido médico en los Hospitales Charite y Hotel Dieu68, 

donde atendió a numerosos heridos de guerra durante la Revolución de julio de 1830, y de la gran 

epidemia de Cólera de Paris de 1832. Era, para entonces, estudiante de Zoología  del Museo de 

Historia Nacional en Paris. Conoció allí las colecciones de Humboldt y Bompland y su obra “Viaje 

por la Regiones Equinocciales de Nuevo Continente”.  Es probable que el sabio francés aprendiese 

microscopia fuera del ámbito de la universidad pues, para entonces, no era parte de la instrucción 

formal de la educación médica francesa. En 1841, fecha en que culmina su contrato con el Museo 

de Historia Natural, vino a Venezuela. Se dedicó a ejercer la profesión en Cumaná y se casa con la 

venezolana Ignacia Sánchez.  En 1854 describió el Aedes Aegipty en nuestro país, y la transmisión 

de la malaria por el mosquito69, mucho antes que Finlay describiese la trasmisión de la Fiebre 

Amarilla por el mosquito en Cuba.   

“Tenía Beauperthuy un amplio concepto de la medicina social, exigía al médico la 

posesión de conocimientos en todas las ciencias, es decir una cultura sólida y varia 

sin la cual no hay especialización, preconizaba las ventajas de la profilaxis y 
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 Cf. Blanco, Andrés Eloy. Vargas, Albacea de la angustia. Ministerio de Educación Nacional. Caracas. 1947, 
pp. 218 
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 Hace una primera visita a Venezuela en 1834 cuando visita a su hermano quien vivía en Maturín al cargo 
de negocios de la familia.  
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 Hotel Dieu de Paris es el hospital más antiguo de Europa que todavía funciona situado en la Ile de la Cite 
fue fundado por St. Landry, Obispo de Paris alrededor del año 600 d C. para cualquier enfermo o indigente 
independientemente de su edad, sexo o condición. En el periodo de 1070 a 1208  se establecieron en Berlín 
el Hospital del Espíritu Santo y de San Jorge,  para una extensa relación Cfr. Gill, Walker. Hospitals: Their 
History, Organization, and Construction. Boston Prize essay of Harvard University for 1876(1a Edition 1876) 
p.14 (digitalizado en: bibliolife. Com/opensource) 
69 En la ciudad del oriente venezolano Beauphertuy haría su vida profesional desempeñando cargos 

docentes y asistenciales, pero también haciendo investigación clínica, en especial en el tratamiento de la 

lepra donde trabajó con médicos franceses que vinieron al país y luego en Guyana Británica por encomienda 

del gobierno inglés. Cf. Briceño Iragorry, Leopoldo. Luis Daniel Beauperthuy pp. 39 y 40 en: Mini biografías 

de Médicos Venezolanos. Briceño Iragorry, Juan José Puigbo, José Enrique López (Eds) Caracas. Ed Ateproca. 

2003.  
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señalaba la enseñanza de la higiene pública y privada entre las bases esenciales del 

progreso de las naciones”70 

Trajo desde Francia los nuevos microscopios de la época lo cual le permitió hacer grandes 

descubrimientos en la epidemiologia y la microbiología. Al radicarse en Cumaná estableció una 

intensa relación epistolar con José María Vargas  e intercambia cajas de objetos de Historia 

Natural7172 una memoria sobre “Causa y Origen de la Putrefacción” ante la Academia de Ciencias 

de Paris, mucho tiempo antes de Pasteur comprobase la naturaleza microbiana de la putrefacción, 

prueba de su trabajo fecundo. 

Beaperthuy escribió junto con el doctor Calixto González, una tesis acerca de las fiebres reinantes 

en Cumaná, en especial de la fiebre amarilla y del papel del mosquito en su trasmisión, con la 

colaboración de José María Pelgron73 . La gran amistad hizo que Calixto González  se convirtiese, 

de la mano del sabio francés, en una gran microscopista, y así lo divulgaría en Caracas luego de su 

fructífero aprendizaje en Cumana hasta 185374. Calixto González llegó a ser Vice-Rector del Colegio 

Nacional de Cumaná de 1850 a 185275. Allá se abrieron dos cursos para médicos, en 1850 y en 

1852 y junto con Antonio José Sotillo, se repartieron toda la enseñanza de la carrera. Luego el 

terremoto de 1853, el Colegio Nacional de Cumaná quedo destruido muriendo muchos 

estudiantes76.  

A su regreso a Caracas, Calixto González fue Vicerrector de la Universidad Central en 1860, y varias 

veces Rector encargado. Se desempeñó como profesor de Fisiología e Higiene de 1858 a 1879, 

inspirado en las lecciones de Beaperthuy sobre la profilaxis de las enfermedades. Es posible y aquí 

solo recogemos la crónica no documentada de las “largas conversaciones (de Rojas Paul) con el Dr. 

Calixto González, quien le sembró la idea de construir un gran hospital ‘donde se asistieran los 

enfermos de Caracas y se enseñara la Medicina’”77, producto de sus conversaciones con su 

maestro Vargas y con Beauperthuy, pues no llegó a ir a Paris o Edimburgo. La influencia sobre 

González se expresó cuando empleó un microscopio moderno por primera vez en la Catedra de 

Fisiología para sus demostraciones y la utilización del texto de Jules-Auguste Beclard uno de los 

autores más avanzados microscopistas de Francia.  Es cierto que a Juan Pablo Rojas Paul 
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 Nota de Jesús Sanabria Bruzual publicada en Gaceta Médica de Caracas el 15 de febrero de 1929, En: Gil 
Fortoul, José. Historia Constitucional de Venezuela. Editorial Cumbre. México. 1979. Volumen IV., p. 357 
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 Carta fechada en Caracas el 13 de agosto de 1843 de Vargas a Beauperthuy, en: Llopis, Álvaro. Luis Daniel 
Beauperthuy. Crónicas de una Vida. Caracas. MSAS. 1965,p. 198-199 
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 Es probable que, desde su llegada hasta 1853, Calixto González se contagiara del espíritu científico  y los 
nuevos instrumentos de investigación, en especial del microscopio; así como de las nuevas disciplinas que 
con él se desarrollaron: la histología y la microbiología; pero también de la interesante historia de la vida 
hospitalaria en los grandes nosocomios de Paris, lejanos e inalcanzables en la Venezuela de mitad del siglo 
XIX. En 1838, el sabio francés presentó en unión con Adet de Roseville Cf. Beauperthuy et Adet de Roseville. 
“Memoires sur les animalcules microcopiques consideres comme cause de la fermentation”  l Academie 
des sciencies Vol. 6 (1838), pp. 357-358 
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 Ibid p. 202 
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 Ibid p. 213 
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 Vargas Arenas, Rafael. Hospital Vargas 1891-1991. Influencia en la Medicina Nacional. Caracas. Editorial 
Sucre. 1991, p. 45.  
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 Sanabria, Antonio. Compendio de Historia Universal de la Medicina y la Medicina Nacional. Caracas. 
UCV. Ediciones de la Biblioteca. 1986, p. 199 
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 Beaujon, Oscar. Op cit, T. 1,  p. 19  
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Presidente de 1888 a 1890 lo movían intensiones caritativas y filantrópicas, sin embargo, González 

supo unir a ellas la necesidad de un Hospital moderno, “científico”, en Venezuela. 

“Los discípulos de Vargas” y las comunidades científicas “discursivas” a mediados del siglo XIX 

Nos referimos a comunidad78 discursiva, como un grupo humado vinculado en tiempo y espacio 

que comparte un discurso especializado, en este caso un discurso científico79.  

En la segunda mitad del siglo XIX, el discurso de la “ciencia” alrededor de una determinada 

“Filosofía de la ciencia”, vale decir el “positivismo” y el “empirismo ingles” fue formalmente 

organizado por Adolf Ernst. Ernst graduado en la Universidad de Berlín llegó a Venezuela en 

diciembre de 1861 luego de estudiar ciencias naturales en Alemania. Ernst construyó una 

comunidad institucionalizada, es decir basada en la organización de espacios y tiempos sociales 

que le diesen continuidad a una agrupación científica, tanto en la producción de conocimiento 

científico así como en la investigación de nuevos conocimientos, reproducción de la ciencia.  

Los intentos de la construcción de una comunidad científica se remontan en Venezuela al siglo 

XVIII, alrededor de la Universidad Real y Pontificia de Caracas, sus catedráticos, los aportes de 

intelectuales en los centros de desarrollo de la innovación científica, a través de los libros, sobre 

todo los que llegaron a través de la Compañía Guipuzcoana como de los naturalistas europeos, 

ejemplo de ellos fueron Alexander Von Humboldt y Aimee Bomplant80 Luego la inclusión de una 

práctica docente y asistencial específica para la medicina basada en la “ciencia” basada en el 

empirismo y el positivismo a través de José María Vargas, y la fundación de una nueva catedra de 

Anatomía en 1826 y de una Facultad Medica en 1827. Alrededor de la Facultad Medica y la 

Catedra de Medicina se creó una comunidad médica “científica” conocida como “los discípulos de 

Vargas” que mantienen al menos en parte una filosofía y un método de la medicina científica. 

Un caso singular de especial significación en la historia del Hospital Vargas, es el del doctor Calixto 

González, quien como discípulo de Vargas, reproduce el discurso en los estudiantes de medicina 

del Colegio Nacional de Cumana por casi una década hasta 1853, pero con una segunda influencia, 

como fue la de Luis Daniel Beauperthuy, naturalista y médico francés, artífice de una influencia 

modernizadora desde París, quien edifico con González una pequeña e inmadura comunidad 

científica que les permitió  introducir la microscopia y la influencia de la medicina francesa, así 

como realizar investigaciones de las epidemias como la fiebre amarilla o enfermedades como la 

malaria. Una de las conclusiones de ese intercambio de influencias innovadoras fue la necesidad 

de fundar un gran hospital moderno “científico” en Venezuela 
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 Etimológicamente Comunidad dl latín communitas, “conjunto de personas que viven juntos, que tienen 
los mismo intereses o que viven bajo las mismas reglas”. Diccionario Etimológico Chile. 
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 Ciertamente el concepto de Comunidad Discursiva tiene diversas interpretaciones, asumimos con Swales 
algunas características como Comunidad orientada hacia el logro de objetivos públicos comunes 
consensuados, con determinados mecanismo de comunicación, utiliza esos mecanismos de comunicación 
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discursiva y análisis del género en la certificación del español con fines específicos. Revista Nebrija de 
Lingüística Aplicada (2012) 12. 
80

 La significación del viaje de estos “visitantes” europeos no solo radico en su dilatada obra de investigación 
y recolección de especímenes , así como de la descripción de la una sociedad colonial de la América Hispana, 
sino en la influencia sobre una joven generación en Caracas, entre ellos José M Vargas y Andrés Bello 
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Esa “Comunidad Médica” de la Facultad Médica de Caracas, formada en su mayoría por discípulos 

de Vargas, fundó en 1857  la Academia Nacional de Ciencias Físicas y Naturales, con un órgano 

oficial de divulgación, el periódico “El Naturalista” y luego el “Eco Científico de Venezuela”81. Con 

la Guerra Federal esta institución tuvo grandes dificultades para continuar, conservando solo la 

intención de reuniones para hablar de ciencia. Al llegar Adolf Ernst le dará nuevos contenidos para 

1862, en lo que será una nueva ola modernizadora traída desde Alemania. Esas comunidades 

científicas establecieron unas reglas de vinculación, como sesiones periódicas convocadas 

regularmente en tiempo y espacio, con una convocatoria restringida a “sus miembros”, con un 

sistema de comunicaciones epistolares y un órgano de difusión que Ernst fundó. Se trató de una 

publicación periódica como Vargasia en honor a José M Vargas, con el objeto de difundir las 

investigaciones y las actas de las reuniones de la Academia. La relación con centros de desarrollo 

de conocimiento en Europa, los llevo a vincularse al naturalista británico Charles Darwin (1809-

1882), quien transformo el paradigma de la ciencia con la “teoría evolucionista”, o al científico 

prusiano Ernst Haeckel (1834-1919).  

La expansión de la educación pública en Venezuela a partir de Guzmán Blanco, permitió a esa 

Comunidad a vincularse a la fundación de instituciones educativas como el Colegio Santa María 

fundado por Agustín Aveledo. Así como también nuevas cátedras en la Universidad Central como 

la Catedra de Historia Natural regentada por el propio Ernst o de Rafael Villavicencio, medico, en la 

catedra de Historia Universal. Se reprodujo en los estudiantes universitarios el discurso de la 

“ciencia positiva” pero específicamente el evolucionismo como paradigma de la ciencia. 

Guzmán Blanco y la Destrucción de los hospitales coloniales. 1876. 

No es posible comprender la destrucción de los Hospitales San Pablo y de Caridad en 1876, sin en 

el contexto de una lucha por el poder real contra la Iglesia Católica, cuyos Códigos, organizaciones, 

norma y reglas, eran la base de la sociedad aun luego de la Guerra de Independencia. Guzmán  

Blanco ordenó derribar el Templo de San Pablo para construir el Teatro Guzmán Blanco (hoy 

Teatro Municipal). Con él, la Plaza de San Pablo82 y el Hospital, adjunto al Templo. El Hospital de 

San Pablo fue el más importante de Caracas, con casi tres siglos de tradición. Guzmán construyó 

un pequeño Hospital de Caridad para hombres de vida efímera, en la esquina que se llamó 

“Esquina de Hospital” que tiempo después se convirtió en cárcel (hoy Plaza La Concordia) 

Los hospitales se rigieron hasta entonces por la reglamentación que el Obispo Martí organizó a 

final del siglo XVIII. El Hospital San Pablo estaba adyacente al Templo de San Pablo como lo 

dictaban las Leyes de Indias. Era el centro político y religioso de Caracas. Su patrono El Nazareno 

de San Pablo era el receptor de las peticiones de curación cada vez que las grandes epidemias de 

Viruela, Fiebre Amarilla durante la Colonia, o de Cólera en la primera mitad del siglo XIX azotaron 

la ciudad. 

La Historia de grandes instituciones hospitalarias y educativas tiene significación en el  último 

cuarto del siglo XIX, con la llegada al poder de Antonio Guzmán Blanco y la instauración de un 
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 Yepes, Yajaira. De la Colonia a la Republica Oligárquica (1498-1870) en: Roche, Marcel (compilador) Perfil 
de la Ciencia en Venezuela. Fundación Polar. Caracas. 1996. Tomo I, p. 84 
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 centro de reunión de los caraqueños, donde se dirimieron conflictos urbanos y luchas militares (de allí el 
dicho “se armó la sampablera”), allí edificó primero un pequeño Arco de Triunfo, para celebrar su entrada al 
poder 
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nuevo gobierno en Venezuela. Ello coincide con el gran periodo de paz y crecimiento Europeo de 

1870 a 1914, que algunos autores han concebido como Segunda Revolución Industrial, otros como 

La Belle Epoque83 y para el historiador Eric Hobsbawn como la Era del Imperio84, para enfatizar los 

grandes avances tecnológicos y el desarrollo de un capital monopólico, que comenzó  a exportar 

capitales en ese periodo. Lo cual tuvo importancia en la modernización de la sociedad venezolana 

en la Época del Café y en la construcción del Hospital Vargas de Caracas. 

Para Venezuela, beneficiada por los precios de sus materias primas, en especial el café, y de una 

nueva visión del país, el ascenso al poder de Antonio Guzmán Blanco, supuso una influencia 

modernizadora venida de Europa, en especial de Francia, y de su Ciudad Luz, Paris. 

El Hospital Vargas fue tan solo una institución dentro de  grandes  transformaciones. De una 

Caracas derruida por las grandes guerras civiles del siglo XIX , la Guerra de Independencia, donde 

se perdió un tercio de la población, así como la Guerra Federal donde, donde murió un décimo de 

los venezolanos, provocando un gran retroceso demográfico. Caracas era una ciudad en ruinas al 

culminar la Guerra Civil, guerra larga de 1858 a 1863. 

Guzmán observó las reformas urbanas de Paris lideradas por el Barón de Haussmann85. Pero sobre 

todo, aprendió del proceso financiero, administrativo y gerencial que transformó la Ciudad Luz. Allí 

radicó buena parte de su éxito como gobernante y de su fortuna personal, los cuales crecerían de 

manera vertiginosa. Con una ideología liberal86, anticlerical, vinculada a los avances del positivismo 

en la ciencia y la tecnología a mediados del siglo XIX, viajó a Estados Unidos y a Londres. Asimiló 

una nueva cultura y visitó las grandes exposiciones universales de Paris, donde confluía toda la 

riqueza de la cultura humana, así como los insumos necesarios del nuevo desarrollo de la ciencia y 

la tecnología87. Del exilio a Curazao, de donde es expulsado regresó clandestinamente a Venezuela 

donde lideró una rebelión militar que le llevo al poder el 27 de abril de 1870 a los 41 años88 89.  
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 Un aspecto de esa modernización fue la importación de una forma de vida, de una cultura, de un centro 
de mayor desarrollo económico y social, a una nación, de mucho menor desarrollo. Una ola modernizadora. 
Hemos escogido este término pues resume no solo un cambio político y económico sino cultural. En Europa 
cambia las condiciones sociales y las aspiraciones de una nueva capa social dominante, cuyo estilo de vida, 
sus avances técnicos y artísticos, se haría dominante y deseable por la sociedad entera.  
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 Cfr. Hobsbawn, Eric.  La Era del Imperio 1875-1914. Barcelona. Ed. Crítica. 2001, pp. 408, para la 
descripción del auge y caída, de la burguesía liberal, que pensó construía un mundo de paz y progreso, de 
grandes imperios civilizadores, de crecimiento económico y paz social 
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 Georges-Eugene Baron Haussmann (1809-1891) fue artífice de la gran renovación de Paris bajo el poder 
de Napoleón III quien le confirió el título de Barón. Diseño un sistema de manejo de las finanzas públicas que 
le permitió hacer todas esas inmensas renovaciones urbanas de Paris.  
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 Nos referimos al liberalismo económico, y la influencia al menos formal del “liberalismo político” recogido 
del discurso de su padre, Antonio Leocadio Guzmán.  
87 Al acceder al poder en 1870, asume un nuevo proyecto y vínculos que favorecen su relación con Francia, 

Argentina y México, en detrimento de Inglaterra y Estados Unidos. En especial, el diferendo por la Guayana, 

creó distanciamientos políticos con la Gran Bretaña. Diferencias también con Estados Unidos debido a la 

disputa por la deuda a ciudadanos norteamericanos por daños a sus propiedades que datan de un tiempo 

anterior a su gobierno, y que Guzmán se negó en cancelar con un discurso político encendido como este de 

1869:  “traigan sus cañones y empiecen a dispararlos, porque Venezuela no quiere dejarse robar más 

diplomáticamente’, aun cuando paradójicamente en agosto de 1869 se refugia en la Legación 
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La fundación de una Compañía de  Crédito Público, suerte de ente financiero y administrativo, fue 

una de sus primeras decisiones en 1870, base del financiamiento y la administración de obras 

públicas hasta 1877. En 1883 estableció el decreto que garantizó el 7% de rendimiento anual al 

capital extranjero, que se unió así a los capitales nacionales90. Los precios del café en constante 

ascenso canalizaron hacia la las arcas públicas una corriente de dinero que se invirtió en la 

construcción de obras y servicios públicos, pero también de industrias incipientes. Liberó de 

aranceles a las importaciones de los  insumos para la construcción de obras públicas, con una 

detallada enumeración de ellos91 92 93 

                                                                                                                                                                                 
Norteamericana para luego exiliarse en Curazao” Cf. Polanco Alcántara, Tomas. Guzmán Blanco. Tragedia 

en seis partes y un epilogo. Caracas. Edición GE. 2ª edición. 2002, pp. 175-176 
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 En ese primer periodo de gobierno de siete años (‘el septenio’), estableció importantes  reformas como el 

Decreto de Instrucción Pública, gratuita y obligatoria, el matrimonio civil, la separación del Estado de la 
Iglesia, organiza el primer Censo Nacional, se decreta la unificación monetaria, construye carreteras y 
ferrocarriles. Saneó las finanzas públicas,  creando una Junta de Crédito Público con los acreedores del 
Estado. Autorizó la emisión de billetes garantizados por sus acreencias con una reforma fiscal a los 
impuestos tradicionales, de las salinas e las importaciones, lo cual le permitió financiar el gasto público Cf. 
Polanco Alcántara, Tomas.  Ibid p.203 
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 Carrillo Batalla, Tomas. Cuentas Nacionales de Venezuela. 1874-1914. Caracas. Ed. BCV. Colección 
Económica y Financiera. 2002, p. 21. 
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 Ruiz Calderón, Humberto. CON LA MIRADA EN EUROPA. Los estudiantes venezolanos en el exterior (siglo 
XIX). Mérida. Ed. ULA.  
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 Ibidem p.27. “Tubos, barras de plomo y otros efectos para los acueductos, las obras de hierro destinadas al 
Capitolio de caracas y para algunos puentes, los artículos indispensables para los ferrocarriles, herramientas 
y útiles para las compañías mineras, las herramientas, maquinarias y efectos para la construcción de casas” 
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 Para una revisión del espíritu de una ciudad Caracas Cfr. Nazoa, Aquiles. Caracas Física y Espiritual. Ed. 
Consejo Municipal. Caracas. 1967 
93 El modelo fue el Banco de Credid Mobilier, donde participaron no solo los hombres de gobierno sino 

grandes banqueros como los hermanos Pereire, permitiendo la construcción de inmensas obras que hicieron 

que Paris, se transformase de una ciudad hacinada, insalubre, insegura en una bella y moderna urbe a 

mediados del siglo XIX. Guzmán es testigo de la formación de grandes bancos en París durante el Segundo 

Imperio, palanca de las transformaciones urbanas y a la vez de grandes ganancias de sus ‘accionistas’ y 

directores luego de la crisis económica de 1848.  “Fue sólo durante el Segundo Imperio que el papel de los 

nuevos bancos, que se han establecido en extensas bases de las sociedades por acciones. El año 1852 vio el 

nacimiento del Crédit Foncier (banco hipotecario), que financiaría la transformación de las grandes ciudades, 

sobre todo de París, y luego se dedicó a la concesión de préstamos a Egipto antes de limitarse al crédito para 

los municipios, así como la concesión de préstamos hipotecarios a particulares” (traducción nuestra).Su 

gestión organizó la administración pública dirigida a la construcción de un proyecto económico y 

un proyecto nacional cuyo centro simbólico y material será Caracas. Guzmán Blanco accede al 

poder como líder del Liberalismo Amarillo con la Revolución de abril de 1870 a 1873 y electo 1873 

a 1877, en lo que se llamó el septenio. Sustituido por Linares Alcántara desde el 27 de febrero de 1877 al 

30 de noviembre de 1878, muere este y es sustituido por el General José Gregorio Valera quien culmina el 

periodo el 26 de febrero de 1879. Guzmán  asume de nuevo por elección federal para periodos sucesivos 79-

80, 80-82, 82-84. Pero el periodo 84-86 es electo Joaquín Crespo, quien a su vez es sucedido por el último 

gobierno de Guzmán Blanco del 86-88, pero sale del poder, con el título de Ministro Plenipotenciario para ir 

a  Europa con el fin de buscar financiamiento, dejando de manera interina el Gobierno en manos de 

Hermogenes López, quien será sustituido por elecciones Federales por Juan Pablo Rojas Paul para el periodo 
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Guzmán de formación jurídica, poliglota, Ministro de Hacienda del Gobierno de Juan Crisóstomo 

Falcón de 1863 a 1865, fue el artífice en la gestión de refinanciamiento de la deuda venezolana en 

Londres. Frente a especuladores financieros, logro negociar un empréstito de un millón y medio 

de libras esterlinas, como Ministro Plenipotenciario, Ministro de Hacienda y Relaciones 

Exteriores94. Negoció con éxito a cambio del producto de las aduanas de La Guaira, Puerto Cabello, 

Maracaibo y Ciudad Bolívar, cuyos recaudos bajo la directa supervisión del Cónsul Británico, 

recibiría como cobro de derechos aduanales. Guzmán se expresó en estos términos en 1865: 

“No hay nada semejante a luchar con la avaricia e indelicadeza de los 

aventureros, únicos elementos que, para combinaciones fiscales, puede tener la 

inconocida (sic), pobre y desacreditada Venezuela, en un mercado oceánico y 

vertiginoso como el de la monstruosa Londres”95 

Su relación con la medicina fue contradictoria. En octubre de 1866 enferma de cólera en Paris. 

Atendido por Eliseo Acosta, gran médico y cirujano venezolano, discípulo predilecto de Vargas, 

quien ejercía en Paris96. De él diría Antonio Guzmán en carta a su padre Antonio Leocadio: “Acosta 

me ha tratado como si tu hubieses sido el médico. Día y noche estuvo a mi cabecera, dándome el 

mismo las medicinas…”97. Pero su relación con los médicos no siempre fue cordial,  tuvo con 

Rafael Herrera Vegas una agria relación a pesar que le salvó la vida luego de operarle de 

emergencia  en medio de la diatriba y la agresión98.  

El Ministerio de Obras Públicas se  creó en 1874, las obras públicas deberían ejecutarse a través de 

Juntas de Fomento con contratos autorizados por el Ejecutivo nacional99. Jesús Muñoz Tébar (1847 

-1909)100 fue el primer director del Ministerio101.  

                                                                                                                                                                                 
1880-1890. (para una detallada descripción Cfr. Polanco Alcántara, Tomas. Guzmán Blanco. Tragedia en seis 

Partes y un Epilogo. 2002. Caracas. Ediciones GE, pp. 606 
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 Polanco A, Tomas. Op Cit pp. 122 y 123 
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 Ibidem 
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 Eliseo Acosta (1818-1879), fue discípulo de José María Vargas, quizás el más famoso de todos. Acosta llevó 

a su maestro José M Vargas a Nueva York, ya gravemente enfermo y allí moriría. Vivió en la Ciudad Luz con 
un gran éxito profesional.  
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 Carta a su padre del 20 de octubre de 1866. Fundación Boulton. Ibid p. 147 
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 Rafael Miguel Herrera Vegas (1834-1910), fue un médico venezolano graduado con honores en la 
Universidad La Sorbonne, amigo del gran pintor francés Camille Pisarro, lo acompañó durante su viaje a 
Caracas en 1852 a 1854, lo siguió a Paris, donde luego de intentar aprender el arte de la pintura se dedicó a 
estudiar Medicina. Le tocó operar de emergencia de una hernia estrangulada a Guzmán Blanco. El hecho es 
descrito por su pariente el doctor Francisco José Herrera Luque en su libro los 4 Reyes de la Baraja. Ed, 
Criteria. Caracas 2004. Herrera Vegas salió al exilio en la Argentina donde llegó a ser un destacado médico.  
99

 Grases José, Gutiérrez Arnaldo, Salas Rafael. Historia de la Ingeniería Estructural en Venezuela. Capítulo I, 
p. 5 
100

 Jesús Muñoz Tébar, fue el típico intelectual y técnico del siglo XIX. Militar, Ingeniero, dos  veces Rector de 
la UCV, Escritor y Ensayista. Presidente del Colegio de Ingenieros, para una extensa relación Cfr. Martin 
Frechilla, Juan José. Muñoz Tébar y Guzmán Blanco. El Peón y el Rey. Tribuna del Investigador. (1997) Vol 
4(1): 23-39 
101

 Guzmán Blanco edificó “una pequeña Paris en Caracas”. Si bien es cierto que además del Templo Mason, 
Guzmán edifico la Santa Capilla por el ingeniero Juan Hurtado Manrique réplica de la Sainte Chapelle de 
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Surgió en su tiempo una elite científica y cultural de jóvenes  que fueron a Europa y Norteamérica, 

en especial a Francia. Con ese ‘capital humano’, comunidad académica, transformó los sectores 

fundamentales del Estado. Parte de esa elite fue la comunidad de médicos de las dos últimas 

décadas del siglo XIX102.  

En 1876 Guzmán presentó el proyecto para una Iglesia Cismática Venezolana, como formalización 

de la sumisión de la Iglesia a los designios del Estado, precisamente el año en que se decreta la 

Demolición del Templo de San Pablo y el Cuartel de Artillería adyacente correspondiente a los 

Hospital de San Pablo de Hombres y el de Nuestra Señora de la Caridad de Mujeres103.   

Los Hospitales, como obras pías,  fueron demolidos como parte de esa dura lucha por la 

hegemonía del Estado contra el poder de la Iglesia Católica, entre tradición religiosa y modernidad 

laica. Se propuso  por primera vez la idea de un gran Hospital Civil. La ola de modernidad laica, se 

expresó en el campo de la ciencia, con la fundación de las cátedras de Historia Natural e Historia 

Universal por el naturalista alemán Adolf Ernst y el médico venezolano Rafael Villavicencio 

respectivamente. Estos maestros de la Universidad de Caracas influenciaron profundamente a la 

juventud universitaria, entre ellos a los estudiantes de medicina, sembrando un nuevo espíritu 

laico, positivista, anticlerical teñido fuertemente por el evolucionismo de Charles Darwin, quien 

fue amigo personal de Ernst. De esa generación surgió una nueva comunidad académica, una 

generación de médicos del Hospital Vargas una década más tarde. Fue una comunidad discursiva, 

en el ánimo del positivismo, el evolucionismo, innovadora. 

Guzmán Blanco dejo con claridad meridiana: “Para que este país goce de un cambio radical y se 

ponga en la marcha acelerada que ha hecho grande a la Unión americana, es necesario crear el 

espíritu de empresa haciéndose emprendedor el gobierno”104 . Fue un pensamiento liberal en 

términos sociales y económicos. La destrucción de la parte sur del Convento de la Concepciones 

dio paso a la construcción del Palacio Legislativo (Capitolio), la fachada de la Universidad en el 

antiguo Convento franciscano “de modo que armonice con la del Capitolio y el propio edificio de la 

                                                                                                                                                                                 
Paris Zawisza, Leszek. La Crítica de la Arquitectura en Venezuela durante el siglo XIX. Colección Arte y 
Cultura. Conac. Caracas. 1998, p.159. 
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 La confrontación en el campo político y económico con la Iglesia Católica comenzó con el Obispo Guevara 
y Lira en 1870, y luego con la Ley de la extinción de la Vida Religiosa de 1874. Para algunos historiadores 
como Hermann González Oropeza se trató de la ambición por hacerse de los tesoros eclesiásticos, aun 
cuando ellos pasaron a ser propiedad del fisco.  Para una relación extensa Cfr. Gois, Thais. Aproximación 
Histórica al Patrimonio pictórico y escultórico colonial de la iglesia San Pablo, primer ermitaño. Caracas. 
Enero 2007, pp. 30 y 31 
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extensa relación de lo sucedido en Colombia Cfr. Rico, Carlos Orlando. Confiscación en bienes Eclesiásticos 
en Colombia. La Contabilidad de la Agencia General de bienes Desamortizados (1861-1888) De Computis. 
Revista Española de Historia de la Contabilidad. N 12 Junio 2010 
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 Escrito de Guzmán en 1867 en la prensa, González De Luca, María Elena. La Economía de la Época. En: 
Pino Iturrieta, Elías. Boulton, María Teresa (coordinadores). Los Tiempos Envolventes del Guzmancismo. 
Caracas. Fundación Boulton UCAB. 2011, p. 51 
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Universidad”105 dibujaron las nuevas coordenadas de la ciudad106.   Al lado de la Universidad, 

Guzmán fundó, bajo la dirección de Adolf Ernst, fundó el museo y la biblioteca donde se enseñó 

Historia Natural107.  

 

Un hospital laico y científico en tiempos del Guzmancismo. 

Paradójicamente a la destrucción de los dos hospitales emblemáticos adyacentes al Templo de San 

Pablo108  se construyó la nueva Basílica de Santa Ana y Santa Teresa en honor  a su esposa Ana 

Teresa Ibarra que albergo al patrono de la ciudad El Nazareno de San Pablo. Ya en 1865 siendo 

Guzmán Presidente encargado por el Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, elaboró un decreto para 

crear una Casa de Beneficencia para albergar a los enfermos  “pobres de solemnidad” en las 

esquinas de Mercedes y Salas, que medio siglo después daría paso al “Puesto de Emergencia de 

Salas” (actual Ministerio de Educación). Ya entonces una  Junta de Beneficencia  tuvo a su cargo los 

Hospitales de Caridad de Hombres y Mujeres y el de San Lázaro. Ya siendo Guzmán Presidente, el 

20 de febrero de 1870, decretó una Casa Nacional de Beneficencia con “departamento separado 

para locas”109. Esa Junta de Beneficencia, poco después dio paso en 1882 a la Junta de 

Beneficencia Pública del Distrito Federal, dependiente de la Gobernación del Distrito Federal, que 

sería, el ente encargado de financiar y administrar el Hospital Vargas de Caracas110.   Los planos de 

los nuevos hospitales de Paris, el Hospital Lariboisiere y la nueva remodelación del antiguo Hotel 

Dieu, traídos desde Francia permanecieron archivados. 

 Adolf Ernst (1832-1899)111, además de maestro del positivismo en Venezuela, formador de una 

nueva comunidad discursiva en la Universidad Central, fue uno de los precursores de la necesidad 

de la higiene pública, cuando advirtió al mismo Guzmán Blanco de las condiciones poco higiénicas 

de su propio hogar. En tal sentido expresaba,  

“Entre las condiciones sanitarias de una casa hay dos que son en mi concepto de la 

mayor importancia, pureza de aire y aproximada igualdad de temperatura¨, luego 

continua en su carta dirigida a Guzmán del 12 de noviembre de 1875, ¨….por estos 
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 Decreto del 11 de septiembre de 1872.  
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 Símbolo de  la caída de la tradición eclesiástica, “la joya más preciosa que  adorna esta ciudad y de quien 
puede vanagloriarse con razón” como relató en su obra José Oviedo y Baños. Convento fundado en 1636 en 
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Caracas. Monteavila Editores. 2ª Edición. 1988, p. 238 
107

 Ibidem 
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 Bien es cierto que se constituyó un Hospital a unas cuadras al sur de la ciudad en lo que hoy en la esquina 
de Hospital, pero fue un sitio pequeño y transitorio, como Hospital de Hombres. Cf. Escalona, Roger. Los 
Antiguos Hospitales de Caracas. Rev. Soc Venez. Hist. Med. 2006, 55 (1-2): 25-41  
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 Alegría, Ceferino. Hospitales y Casas de Salud. UCV (mimeografiado) 1968, 225-301 
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 Idem p.37 
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 prusiano venido a Caracas y uno de los organizadores de la enseñanza de positivismo y del evolucionismo 
a través de la nueva Catedra de Historia Natural, mantenía intercambio epistolar con Charles Darwin.Fue 
fundamentalmente un botánico alemán, quien se graduó de filósofo en la Universidad de Leipzig. Llego a ser 
el rector de los grandes movimientos científicos y filosóficos en la Caracas de la segunda mitad del siglo XIX. 
Cf. Cap. III Adolfo Ernst y el Método Científico. En: Capelletti, Ángel J. Positivismo y Evolucionismo en 
Venezuela. Monte Ávila Editores. Caracas. 1992. Las obras completas de Adolf Ernst fueron compiladas por 
Blas Bruni Celli 
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motivos creo que la casa sufre de impureza de aire, y que por consiguiente es 

sumamente expuesta la salud de su respetada familia¨ más adelante  ¨….Le suplico 

mi muy apreciado señor General que someta esta carta al juicio de hombres como 

los Dres. Arocha y Calixto González, y estoy seguro de que ellos serán de mi 

opinión”112 

Las obras de saneamiento e higiene público, fueron traídas a Caracas durante los gobiernos de 

Guzmán -el septenio, el quinquenio y el bienio- desde 1870 a 1888. Los avances en el urbanismo 

estuvieron estrechamente ligados a la doctrina del “higienismo” tanto privado como público.  

El Higienismo113 como doctrina fue la base de un conjunto de teorías políticas y sociales, según las 

cuales, el diseño de la arquitectura y el urbanismo tenían que basarse en las prácticas médicas y 

dietéticas de preservación de la higiene y la prevención de la salud pública. El higienismo se basó 

en las teorías como la del miasma, donde la circulación de los vientos, y la uniformidad de las 

condiciones ambientales era fundamental para disipar los malos olores y el contagio114. 

Guzmán Blanco propició en sus 18 años de gobierno real, cambios significativos en el área de la 

salubridad, como el gran acueducto de Caracas que llevó su nombre. Promovió normas 

urbanísticas, sistemas de recolección de aguas negras, así como leyes y reglamentos que 

concedían a la autoridad civil la potestad de los registros de nacimiento y de defunción. En su 

gobierno se legislaron los Códigos Civil, Penal y el Reglamento de Cementerios. Se convocó el 

primer Código Médico Forense y la primera sala de autopsias que es abierta en la Universidad 

Central. Con Guzmán surgió el concepto de “policía urbana” encargada de ordenar las calles y la 

arquitectura civil. Cerró los cementerios del norte de la ciudad, uno de ellos construido cerca de 

las cabeceras de las quebradas que surten de agua a Caracas y promovió un cementerio moderno 

en las afueras de la ciudad, hacia  el sur oeste, lejos de las  fuentes de agua potable. El 5 de julio de 

1876 se estableció que las inhumaciones solo podrán efectuarse en el nuevo Cementerio General 

del Sur, situado en el Rincón del Valle y que existe hasta nuestros días115. Se clausuraron los 

cementerios Canónigos, Hijos de Dios, Las Mercedes, San Simón, y los cementerios de extranjeros, 

vale decir, el cementerio inglés fundado en 1834 y el alemán en 1853. Es precisamente el bello 
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cementerio de los Hijos de Dios116, en cuyos alrededores  se construiría en definitiva el Hospital 

Vargas, una década luego después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

EL HOSPITAL VARGAS DE CARACAS. DESARROLLO Y CRISIS. 1888 a 1898 

1. El proyecto docente- asistencial del Hospital. 1888-1891 

Hubo una transición desde la destrucción del Hospital de San Pablo en 1876 a 1888, cuando se 

decretó el nuevo Hospital. En ese lapso la asistencia hospitalaria fue deficiente, los enfermos  

hacinados en dos pequeñas casas una de hombres y otras de mujeres a un par de cuadras del 

antiguo Hospital colonial derribado. Así lo corroboran los testimonios del doctor Laureano 

Villanueva, primer “Inspector de Hospitales de Caracas” y de las Hermanas de la caridad de san 

Jose de Tarbes a su llegada a Caracas en 1888  

El proyecto fue definido por Calixto González como un gran hospital “donde se asistieran los 

enfermos de Caracas y se enseñara Medicina Científica”117 y, por tanto, un proyecto docente-

asistencial donde estuviesen domiciliadas las nuevas cátedras que modernizasen la formación de 

los médicos en Venezuela. 

En 1888 tenía Caracas poco más de sesenta mil habitantes. Juan Pablo Rojas Paul, sucedió a un  

Guzmán Blanco quien deja el poder y viajó a Europa como Ministro Plenipotenciario. Ese inmenso 

interés personal por la medicina y la caridad cristiana, por una parte, y la influencia de su médico, 

el doctor Calixto González, le llevó a promulgar dos decretos en ese año: 1- la beca para un joven 

médico para que se formase en las nuevas cátedras científicas en Paris, a saber, histología y 

microbiología, que dependían de las nuevas técnicas de microscopia; y  medicina experimental -la 

nueva fisiología-  para fundarlas en la Universidad Central de Caracas y, por otro lado, 2- el decreto 

de construcción de un gran Hospital Nacional para hombres y mujeres de mil camas a semejanza 

del Hospital Lariboisiere de Paris.  
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Un nuevo hospital, no solo como estructura arquitectónica, sino de una propuesta modernizadora 

vinculada con una nueva concepción del Estado que derribara la influencia que la Iglesia católica 

mantenía sobre la sociedad desde el tiempo colonial. Sustituía una visión religiosa por una laica, 

incluso, anticlerical, que dominó la escena política y social en Venezuela el último cuarto del siglo 

XIX.  

Juan Pablo Rojas Paul fue el segundo presidente civil luego de José María Vargas, en el 

convulsionado y militarizado siglo XIX venezolano118. Rojas Paul  adquirió progresivamente una 

autonomía de los dictados que desde Paris pretendía hacer Guzmán Blanco. En su periodo 

presidencial que tan solo duraría dos años, Rojas Paul logró la construcción del Hospital Nacional, 

que vendría a llamarse el Hospital Vargas de Caracas, aunque no pudo verlo inaugurado como 

Presidente en 1891.  

Rojas Paul edificó obras, dentro del esquema de gerencia pública de los gobiernos de Guzmán.  

Obras como el cable submarino francés que llegaría al puerto de La Guaira vía la Isla Martinica 

desde Francia, el  ferrocarril de Caracas a la Guaira, y el de Valencia a Puerto Cabello. Su visión 

religiosa, a diferencia de Guzmán, junto al alza de los precios del café con el auge del capitalismo 

mundial, le permitieron un nuevo acercamiento con la Iglesia Católica.  Restauró templos y 

promovió las facultades de Ciencias Eclesiásticas. 119 

Juan Pablo Rojas Paul trajo a Venezuela a las Monjas de San José de Tarbes (Hermanas de la 

Caridad) desde el sur de Francia. Las religiosas tendrían un papel primordial en el futuro Hospital 

Vargas como enfermeras, organizadoras y administradoras en los primeros pasos de la vida de 

nuevo nosocomio. Las Hermanas de la Caridad fueron luego de la Revolución Francesa parte 

fundamental de la nueva organización de los hospitales en Francia, sobrevivientes de la medicina 

real. Su abnegación ligada a la vocación religiosa las hizo incansables trabajadoras a “muy bajo 

costo” para la nueva administración de los Hospitales Civiles de Francia. En las rondas o revistas 

médicas de los hospitales de Paris desde las primeras horas de la mañana participaban dos 

Hermanas de la Caridad, el boticario (apotecario), la enfermera encargada de la sala y los 

estudiantes120.  

Las Hermanas de la caridad de San José de Tarbes representaron una comunidad humana singular 

en la historia de Venezuela en el siglo XIX, pues fueron una comunidad femenina profesional, 

organizada jerárquicamente con una división de trabajo. Ciertamente fueron las primeras 

enfermeras profesionales en Venezuela. Su discurso mezcló el discurso de la tradición religiosa de 

la caridad cristiana con la modernidad de los oficios profesionales mucho antes que el 

“feminismo” con sus luchas impusiese el trabajo profesional femenino. Tan solo tres lustros 

después de su llegada en 1889, surgió el primer intento de fundar una escuela de enfermeras 
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laicas en 1915 por Francisco A Risquez. La Hermanas de la Caridad asumieron distintas tareas en el 

Hospital Vargas dese su administración como “ecónomas” hasta las estadísticas. No es posible 

entender el Hospital y su éxito en sortear la profunda crisis de fin de siglo sin la presencia 

abnegada de ellas. 

Paradójicamente hubo una ruptura en la propuesta de nominación de las salas de hospitalización 

en contraposición de la propuesta de Luis Razetti en 1899 que fue desvinculando progresivamente 

a parte de la Comunidad religiosa hacia las instituciones educativas a partir de 1902. Ciertamente 

su experticia educativa estuvo ligado a la educación de huérfanos en los hospitales franceses. 

Rojas Paul, también asume un discurso de la medicina como actividad universal de caridad 

cristiana. Doctor en leyes, no ocultó sus inclinaciones por la medicina y declaraba abiertamente su 

vocación por ella y por la caridad cristiana. 

 “le gustaba hablar en términos médicos y sus halagadores, más tarde, le 

explotaron esta vocación, llamándole ‘predilecto hijo de Hipócrates y tan sabio 

como Vargas’. En muchas ocasiones se impresionó…al encontrar a personas tiradas 

sobre el suelo…con su amigo Lino Yelmo, visitaba los barrios de Antímano y 

recetaba a su manera”121.   

En 1888, se abrió un nuevo sendero en el proyecto para un nuevo nosocomio en Caracas, 

concebido como un gran hospital para hombres y mujeres de mil camas. Ciertamente, con el alza 

de los precios del café, unido al entusiasmo, la inclinación de Rojas Paul a la medicina y a la caridad 

cristiana, y su relación de confianza con el gran artífice intelectual del proyecto, el doctor Calixto 

González.  

La apertura de la Enciclopedia Francesa de los anaqueles de la biblioteca traída por Guzman a 

Caracas en su página 1710 permitió leer la descripción del hospital Lariboisiere de Paris base para 

el decreto de su erección del Hospital en 1888122.    

“La medicina moderna había fijado su fecha de  nacimiento hacia los últimos años del siglo 

XVIII”123.. Calixto González representó la  articulación de estos dos momentos de la historia de la 

medicina venezolana, entre José María Vargas, su maestro, y el proyecto hospitalario que lleva su 

nombre 124 

Caracas en 1869 redujo su población a solo 47.597 habitantes. La ciudad fundada por Diego de 

Lozada en 1567, tuvo una regresión demográfica desde antes 1812, año del terrible terremoto y el 
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 Beajon, Oscar. Biografía  del Hospital Vargas. Caracas. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 1961. 
Tomo I, p. 17 
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  Beaujon, Oscar. Biografía del Hospital Vargas. Caracas. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 1961 
p. 32 
123

 como establece Michel Foucault en su libro El Nacimiento de la Clínica Cf.Foucault, Michel. El Nacimiento 
de la Clínica.  Siglo XXI editores. México. 1976  sexta Edición en español, p. 4.  
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 El retraso de esta ola de modernidad estuvo condicionada por la terrible guerra de Independencia, de 
manera que Vargas representó un oasis en medio del desierto de miseria y atraso social que imperó en 
Venezuela en el primer cuarto del siglo XIX y luego de la crisis mundial del capitalismo de 1848 a 1860 con la 
caída de los precios del café y la guerra Federal de 1858 a 1863. 
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comienzo de la guerra.  Rojas Paul  sucedió a Guzmán Blanco luego de tres periodos de gobierno125 

de 1870 a 1888. Guzmán no terminó su último gobierno, pues va a Europa en 1887 a tratar de 

resolver los problemas económicos y disputas internacionales con Inglaterra por el diferendo con 

la Guayana Inglesa que haría eclosión en 1888 con la invasión del ejército inglés del territorio 

Esequibo126. Ese año se derriban las estatuas de Guzmán que derribó las estatuas del caudillo 

liberal, llamadas por el pueblo “el saludante y el manganzón”,  al son de consignas como: “Abajo 

Guzmán Blanco, viva el Gobierno, abajo los contratos”. Guzmán mantuvo una menor presencia 

política y militar, así como el antiguo contacto epistolar intenso y frecuente, con sus seguidores. 

No regresó a Venezuela y morirá en Paris en 1899. 

Rojas Paul electo por el Consejo Federal en 1888, en este tenso y difícil contexto gobierna con el 

apoyo de un nuevo consenso, detrás del cual estarán, no solo banqueros, sino sectores 

estudiantiles y populares, así como personas del prestigio de Jesús Muñoz Tébar como su Ministro 

de Obras Públicas127.  

Páez fue el primero en intentar la demolición del Templo y Hospital de San Pablo para construir un 

gran Teatro en 1839, pero el proyecto fracasó y en 1844 hubo la propuesta de un nuevo Teatro de 

San Pablo por  Thomas Reed quien había construido el capitolio en Bogotá128  El Hospital de San 
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 Se trató de tres periodos de lo que Guzmán Blanco llamó el Liberalismo Amarillo, en contraste al 
Liberalismo Azul. Guzmán tuvo un papel muy importante en el Gobierno de Juan C Falcón de 1865-1869, 
pero Falcón renuncia en 1858 y se crea un periodo de gran inestabilidad donde Guzmán sale del país. 
Regresa José Tadeo Monagas en medio de la “Revolución Azul” derrocando a Manuel Bruzual quien era el 
encargado de la Presidencia. Monagas muere a finales de ese año. José Ruperto Monagas luego de un 
gobierno provisional de Guillermo T. Villegas, toma la presidencia.  En fin Guzmán asume el poder en abril 
de 1870 en la Revolución de Abril, en 1873 es electo presidente y culmina el periodo llamado el septenio en 
1877, luego lo sucede Francisco Linares Alcántara militar graduado en West Point, pero es derrocado en 
1879 y comienza un segundo periodo”El Quinquenio” luego de sr electo para el periodo 1880-1882 y 
reelecto para 1882-1884. Lo releva Joaquín Crespo para el periodo 1884-1886, y en fin vuelve Guzmán para 
un último periodo “El Bienio” 1886-1888. Gran Enciclopedia de Venezuela. Caracas. Editorial Globe-UCAB. 
1998. Tomo4, pp. 85-91 
126

 Guzmán confiaba desde Europa en resolver el diferendo con Gran Bretaña, pero al romper con el 
gobierno de Rojas Paul, despectivamente renuncia a esta misión y, con ironía, deja a Rojas Paul “a quien 
confiar la cuestión de los límites”. Guzmán renuncia a su misión en Europa asi: “esperaba con la solución de 
la disputa de limites guayaneses, prestar mi postrero y más grande servicio a la Patria” Ciertamente Guzmán 
tendría razón y la ‘Pérfida Albión’  avanzaría en la Guayana sin resistencia por parte del Gobierno de Rojas 
Paul, además Guzmán pretendía con sus socios franceses, llegar a convenios de nuevos Ferrocarriles e 
impulsar la inmigración mediante contingentes de colonos franceses que llegarían a Venezuela, así como 
convenios con bancos franceses. Pero detrás de Rojas Paul se mueven los enemigos de Guzmán, enemigos 
políticos y banqueros locales quienes ven con malos ojos los convenios con la banca francesa. Cartas del 
General Guzmán Blanco al Ministro de Relaciones Exteriores del 15 de febrero de 1889 y del 5 de junio de 
1889, en: Ibid p.35 
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 Mensaje de Guzmán al Congreso Nacional de 1883, en Martin Frechilla, JJ. Cartas de Guzmán Blanco. 
1864-1887. Ed UCV. CDCH. Caracas. 1999, p.31. 
128

 En 1854 se modifica el proyecto y se planteó hacer el Teatro Caracas pero a una cuadra de la Iglesia. De 
manera que la idea  no era  nueva.  En 1874 con la promulgación de la “Ley de Extinción de la Vida Religiosa” 
-2 de mayo 1874-cuando se materializa la destrucción del Templo y el Hospital de San Pablo, basados en el 
artículo quinto de la Ley donde estableció: “las iglesias o congregaciones religiosas son incapaces para 
adquirir bienes inmuebles en el territorio de Venezuela, y las iglesias que las tengan necesitarán de la 
autorización del Gobierno Nacional para enajenarlas”. 
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Pablo llegó a tener 44 camas en su sala principal que miraba a la plazoleta de San Pablo. Parte de 

sus camas y la mitad de su edificio formaron parte del Hospital Militar, el cual tenía un cuarto para 

los “éticos” (tuberculosos) y la sala San Josef para los enfermos de viruela129. 

Rojas Paul se opuso en ese tiempo a Guzmán y doce años luego de la desaparición de los 

Hospitales Coloniales de Caracas, decretó el nuevo Hospital. Rojas Paul restituye parte de 

derechos eclesiásticos en medio de un ambiente anti-guzmancista. 

Las 18 Hermanas de la Caridad de San José de Tarbes llegaron el 13 de junio de 1889, con la Mere 

St. Simon como Superiora (ver foto 2.1)130. El 30 de  septiembre de 1891 llegaron más religiosas, 

para completar las 20 hermanas que el reglamento de 1891 asignaba al Hospital Vargas.  Guzmán 

fue implacable en su prepotencia hacia su antiguo colaborador y luego adversario Rojas Paul, a 

quien respondió, al decretar el Hospital de Hombres y Mujeres a la postre Hospital Vargas de 

Caracas, con estas lapidarias palabras, “Todavía es época de hacer muertos para curar heridos”131 
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 Cfr. Archila, Ricardo. Op Cit.  
130

 Beaujon, O, Op Cit, p. 588 
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 Herrera Luque, Francisco. Los 4 reyes de la baraja. Ed. Mondadori, Barcelona. 1991, pp. 262 
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GRAFICO 2.1. FOTOGRAFÍA DE LA  HERMANA SAINT SIMÓN 

 

NOTA: Superiora de la las Hermanas de la Caridad de San José de Tarbes. Fuente: Oscar Beaujon. Biografía 

del Hospital Vargas. Primera Superiora del Hospital Vargas. 1891 

 

El discurso de Calixto González reflejó una visión y una ideología, de lo que representaba el 

Hospital Vargas para Caracas: 

“La construcción de hospitales y de casas de beneficencia es una de las 

construcciones generosas y cristianas de los hombres que han tenido la dicha de 

comprender en toda su extensión de su misión como legítimos conductores de los 

pueblos y así acaba de acontecer entre nosotros. El aumento en extensión de esta 

capital, y el acrecentamiento de su población , el crecimiento progresivo de su 

civilización y aun la moderna elegancia de un gran número de sus importante 

edificios hacían ya imperiosa la necesidad de tener un establecimiento 

hospitalario que correspondiese a estas preeminencias y fuese  la vez esperanza, 

el asilo y la salvación de los infelices desheredados de la fortuna; y estaba 

reservado al señor doctor Juan Pablo Rojas Paul, Presiente de la Republica, 

expedir su decreto del 16 de agosto del año próximo pasado”132 

A pesar de la influencia modernizadora y la concepción científica de un Hospital de nuevo tipo por 

el doctor Calixto González,  su discurso establece criterios éticos y religiosos como vemos en su 

discurso con términos como: ‘construcciones generosas y cristianas’. El hospital como “lugar de 

caridad cristiana” a semejanza de las casas de beneficencia, así como las iglesias y obras pías del 

tiempo de la Colonia133, reflejó una mentalidad en la concepción de Hospital, heredada a su vez de 
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 Documento número 69. Estados Unidos de Venezuela. Informe al Ministro de Obras Públicas rinde al 
Presidente de la Junta de Fomento del Grande Hospital Vargas. Caracas, 8 de diciembre de 1889. Firmado 
por Calixto González 
133

 “Con el nombre de obras pías eran conocidas ciertas instituciones creadas por particulares que regalaban 
a favor de la misma el total o parte de sus bienes y cuyos réditos y productos de fincas eran empleados, de 
acuerdo con constituciones especiales, en el culto, sufragios y en actividades sociales según lo dispuesto por 
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los tiempos medievales europeos, como institución para enfermos pobres: “salvación de los 

infelices desheredados de la fortuna” reza el discurso de Calixto González, testimonio de la 

permanencia del espíritu religioso. 

En la nota periodística de El Cojo Ilustrado de enero de 1892 acerca del Hospital Vargas es posible 

descubrir el sincretismo de los mismos elementos, ciencia y caridad cristiana:  

“Idea grande y generosa fue la construcción del Hospital Vargas, de uno de los 

patios y corredores damos hoy la copia. Carecía por entero nuestra ciudad de un 

asilo donde los pobres y menesterosos fuesen en busca de su salud o a encontrar 

una muerte menos dura e indigente. Rodeados de cuidado y asistidos con eficacia 

por la ciencia y la sublime caridad, los enfermos han de dar gracias por el recobro 

del bien más preciado para los humanos o el moribundo sentirse menos aterrado al 

ver la proximidad del último fin.  El Hospital Vargas posee salas vastísimas, muy 

bien aireadas, bien surtida botica, y un número completo de médicos, practicantes, 

hermanas de la caridad. Su situación topográfica es higiénica, como que fabricado 

al norte de la ciudad, le bañan las brisas del Ávila, y las fuentes que de agua se 

surten son las más puras de nuestros alrededores. Nunca dinero mejor empleado, ni 

aplauso más merecido a los que decretaron tan meritoria obra”134 

Se repite el discurso del Hospital como asilo para pobres y menesterosos.  Unión de la idea de 

ciencia con la de “sublime caridad”. La descripción de sus ambientes físicos así como la referencia 

a su situación geográfica es elocuente. 

Jesús Muñoz Tébar. Ingeniero y “Arquitecto” del Hospital Vargas de Caracas 

Inicialmente las obras se construyeron bajo la dirección de Juntas de Fomento así se hizo en 

Venezuela hasta 1909 cuando el sistema administrativo cambio a contratos autorizados por el 

Ejecutivo Nacional.  Jesús Muñoz Tébar (foto2.2) tuvo un papel muy activo como ingeniero cuando 

surgió el proyecto de construcción de los ferrocarriles y como veremos fue el artífice de la 

construcción del Hospital Vargas de Caracas135. Ello nos da una idea como se desarrolló la 

construcción pública y privada. Ciertamente no había formalmente una carrera de arquitectura, 

pero, como veremos las modificaciones que hace Muñoz Tébar al proyecto inicial son de tal 

magnitud que es posible considerarlo como el “Arquitecto del Hospital Vargas de Caracas”. 

 

GRAFICO 2.2. FOTOGRAFÍA DE JESÚS MUÑOZ TÉBAR. 

                                                                                                                                                                                 
los respectivos fundadores” en: Perera. Ambrosio. Historia de la Medicina en Venezuela. Imprenta 
Nacional. Caracas. 1951 
134

 El Cojo Ilustrado. Hospital Vargas. Año 1. Número 1. 1892. El articulo incluye una iconografía del Hospital 
135

 En ese periodo se estimula la formación de ingenieros en Venezuela. Se fundó entonces, una escuela 
privada de ingenieros a semejanza de la famosa Ecole Centrale de Paris. A nivel de la educación pública, la 
Universidad Central vio graduarse 137 ingenieros. Tan solo de 1883 a 1893 hubo 11 promociones Cf. 
Conferencia de Nelson Méndez de  16 de septiembre de 2011: Síntesis Histórica de la Enseñanza de la 
Ingeniería en Venezuela.  
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NOTA: Ingeniero constructor del Hospital Vargas. Fuente: Fotografía El Cojo Ilustrado. Tomo XIX. Volumen 1. 

1909 (año de su muerte) 

 

Jesús Muñoz Tébar fue el primer ministro de Obras Públicas en junio de 1874136.  Culminó la obra 

del Teatro Guzmán Blanco (Teatro Municipal) en 1880, una primera experiencia en grandes obras 

públicas que le sería de gran utilidad al proyectar el Hospital Vargas137.  Muñoz Tébar fue junto con 

Rafael Villavicencio miembro de la Sociedad de Ciencias Físicas y naturales que funciono de 1867 a 

1879, que fue fundada por Adolf Ernst. Con ella se creó una comunidad discursiva, con un sistema 

institucional de reuniones periódicas, la fundación de la catedra de Historia Natural de la UCV y 

una revista Vargasia en honor a José María Vargas138. Todo ello permitió la reproducción de esa 
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 Jesús Muñoz Tébar fue muy allegado a la gestión de Guzmán Blanco, sin embargo, Guzmán con actitud 
arrogante expresó “no necesito ministros, sino escribientes”, lo cual coloca a Muñoz en situación difícil. Las 
primeras tareas de estabilización militar del poder del Liberalismo Amarillo impulsaron a Muñoz Tébar 
desempeñarse como militar y no como ingeniero o Ministro, desempeñándose como Coronel Muñoz Tébar. 
Pero en 1875 regresa ya investido como General al Ministerio. Para entonces se comenzó la construcción de 
un Gran Teatro de Ópera que vendrá a ser el Teatro Guzmán Blanco, diseñado por el ingeniero francés 
Esteban Ricard. En 1876 se proyectó la obra, y Muñoz Tébar quien había estado enfermo se reincorpora al 
Ministerio. 
137 Ricard hizo el proyecto para un Teatro para 1400 espectadores, basándose en el salón del Sur del Palacio 

de los Archivos de Francia tomado del periódico L’Illustration. Ricard hace el diseño lo hace desde México 

donde se encuentra residenciado para entonces, pero entra en conflicto con el consultor del MOP Roberto 

García y se paraliza la obra. El primero de enero de 1881 se inaugura el Gran Teatro Guzmán Blanco pero por 

otro Ministro de Obras Públicas, Miguel Tejera. Luego Muñoz Tébar participaría en la construcción de los 

ferrocarriles como ingeniero residente del Ferrocarril Caracas-La Guaira que se inauguró en 1883, en el 

centenario del nacimiento de Simón Bolívar, con capital inglés. Participó también en la construcción de los 

ferrocarriles Puerto Cabello- Valencia, Caracas- Santa Lucia, y Zulia- Táchira.   

138
 Para una relación de la vida y desarrollo de esa Comunidad Científica, la Sociedad de Ciencias Físicas y 

Naturales de Caracas Cf. Freites, Yajaira. La Ciencia en la segunda Modernización del siglo XIX. Capítulo II del 
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comunidad científica con la promoción de estudiantes de la Universidad Central. Muñoz Tébar fue 

una persona vinculada a esa comunidad. 

Luego de esta intensa y contradictoria relación con Guzmán Blanco, Muñoz Tébar prosiguió en el 

gobierno de Juan Pablo Rojas Paul como Ministro de Obras Públicas y es activo protagonista en el 

proyecto del nuevo Hospital Nacional para hombres y mujeres, a la postre Hospital Vargas de 

Caracas.  

La propuesta lucia desproporcionada. Del Hospital de San Pablo con 44 camas a uno con mil para 

una ciudad de poco más de 70 mil habitantes que como bien critica el acérrimo Guzmancista, 

enemigo de Rojas Paul, Francisco González Guinán (1841-1932): es “un hospital demasiado grande 

para la capital de entonces”. Incluso tomando en cuenta la actual relación de camas hospitalarias 

por habitante139. Pero las razones de Calixto González son de orden general y parte de un primer 

argumento, el ornamento de una nueva ciudad. Una segunda razón, un Hospital “para siempre” 

para el futuro, ningún sector social se plantea la construcción de otros hospitales.  

Criterios de gran obra de caridad y obra que legitimó el papel del Estado en la Sociedad, ocultaron 

los criterios de modernidad de la nueva ciencia médica. El Hospital no surge como una respuesta a 

una situación determinada de enfermedad a diferencia del Hospital Lariboisiere, respuesta social a 

la terrible epidemia de Cólera de Paris en 1832.  

Modificaciones  de un Hospital de mil camas que no superó las 200. 1889-1890 

El discurso moderno está implícito en su estructura arquitectónica. En el proyecto se describen los 

nuevos espacios creados que albergan los deseos más que las realidades inmediatas. Veamos el 

discurso de Calixto González a final de 1889: 

“Encargado de su construcción al mismo señor Ministro de Obras Públicas (Jesús 

Muñoz Tébar -n del a-), tiene el edificio por primeros distintivos su gran extensión, 

su solidez y su elegancia”…. (Más adelante)… “Allí se están poniendo en práctica 

con la mayor precisión todas las deducciones de la higiene hospitalaria moderna: 

numerosas y extensas salas separadas por jardines de iguales dimensiones 

formaran dos cuerpos semejantes y que ocuparán los enfermos, a los lados de un 

cuerpo  o construcción central que será el asiento de la administración, y de todo el 

extenso servicio propio del establecimiento: cocinas, baños, anfiteatros, gabinete 

de fisiología, laboratorio de química, museo anatómico, botica, biblioteca. Al sur y 

al norte del edificio moran las capillas. Allí la ventilación y la luz son exuberantes, el 

agua es abundante y de calidad inmejorable, y en toda su extensión del edificio 

reinará, cuando él sea, un aseo y limpieza perfecta”140  

La fisiología, el laboratorio de química, el museo anatómico, los anfiteatros, no estarán en el 

nuevo Hospital sino mucho tiempo después. A ellos los acogerá el edificio de la Universidad 

                                                                                                                                                                                 
libro Roche, Marcel (compilador) Perfil de la Ciencia en Venezuela. Fundación Polar. Caracas. 1996, pp. 93- 
152  
139

 Hoy en día, países como Alemania tienen 8 camas por 1000 habitantes, a esa Caracas de 1891 estimaba 
tener 70 camas por mil habitantes!! 
140

 Calixto González. Documento del 6 de diciembre de 1889 
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Central en la Esquina de San Francisco. Jesús Muñoz Tébar cambió la propuesta inicial de Rojas 

Paul, pues los costos de la implementación eran muy grandes y el tiempo disponible muy corto, 

apenas dos años. Ello le lleva a reducir el ambicioso plan inicial a un Hospital con una ocupación en 

la mitad de lo estipulado en el decreto inicial, por ello: “…como la de los mejores hospitales de 

europeos: quinientas camas de hierro de las más sólidas, cómodas…” ya no serán mil camas. Para 

Calixto González es el sitio y asiento de la modernidad, de sus signos y señales, nuevos aparatos e 

instrumentos:  

“…muebles y aparatos propios para la gran diversidad de acciones y funciones…el 

gran número y variedad de instrumentos, que para los usos domésticos, quirúrgicos 

y científicos que deben acumularse en él, desde el tenedor hasta el que extrae 

cataratas, y desde el microscopio hasta el aparato para hacer desaparecer por el 

fuego todo lo que se someta a ese destino”.  

Describió los espacios de un hospital moderno, con una breve referencia a las capillas, y aun así, 

muy por debajo de las grandes innovaciones tecnológicas que en Europa y Norteamérica ya habían 

visto la luz, como la asepsia en Edimburgo, o la anestesia en Boston, la teoría del germen en Paris y 

Berlín. Poco tiempo después surgió la electro-medicina en Francia, la electrocardiografía en 

Holanda y los rayos X en Alemania. Pero era una gran innovación en Venezuela. Se tenía la 

experiencia administrativa pero no la arquitectónica de un hospital con una nueva concepción.  El 

proyecto terminó siendo una modificación sustantiva del Hospital Lariboisiere de Paris, 

ciertamente era otro Hospital.  

Las grandes invenciones de este periodo están por llegar, así como la transformación de división 

del trabajo social que Max Weber describiría como burocracia, sin embargo, el nuevo microscopio 

alemán de la casa Zeiss141 traído por José Gregorio Hernández en 1891, popularizó la nueva 

instrumentación microbiológica: los caldos de cultivo, las cápsulas de Pietri, las coloraciones de las 

láminas microscópicas de la innovación alemana. La nueva tecnología: aparatos e instrumentos 

que la nueva ciencia de la Microbiología y la histología condujo a los descubrimientos de microbios 

y la hegemonía de la teoría del germen. Era el pensamiento moderno de la ‘ciencia médica’142 . 

José Gregorio Hernández trajo desde Europa este instrumental que no llegaría al Hospital Vargas 

sino a la Universidad Central a pesar de la insistencia de Calixto González que no pudo convencer a 

los nuevos gobernantes de la justeza de su proyecto. La Teoría del Germen representó, en el 

discurso moderno de Calixto González  que la definió como “el conocimiento de la causa intrínseca 

de las dolencias más devastadoras que hasta hoy ha estado sujeta la humanidad, las 

enfermedades contagiosas e infectivas”143 

El discurso guardaba relación con la edificación de un gran hospital pero no con la realidad 

sanitaria, es decir, con la situación del fenómeno salud-enfermedad en Caracas o Venezuela. El 

hospital como una respuesta social, en el lenguaje sanitario, no estuvo incluido en el discurso de 
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 En 1876 Ernst Abbe realiza las innovaciones para un nuevo tipo de microscopio que, junto a la fabricación 
de nuevos vidrios en Jena, produjo mejores instrumentos como el que traería a Venezuela José G Hernández 
al año siguiente en 1890, desde Alemania. 
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 Este pensamiento es posible detallarlo en publicaciones como El Cojo Ilustrado desde 1892 y desde 1893 
en la Gaceta Médica de Caracas desde 1893.  
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 Calixto González.  Op Cit 
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sus fundadores. En cambio, se trataba de una función legitimadora del nuevo Estado Benefactor. 

El hospital: “…no llenaría sino los fines benéficos y directos para con los pobres enfermos”. Es el 

discurso del hospital como institución de caridad, pero  no ejercida por la Iglesia Católica sino por 

el Estado como beneficencia. El concepto de Caridad Cristiana es sustituido en el discurso oficial 

por el de Beneficencia Pública, y filantropía. No es una virtud personal sino una responsabilidad 

del Estado y de la sociedad, con una visión de futuro. Rojas Paul en sintonía con este discurso 

justifica la construcción del Hospital con nuevas funciones y la justificación de su tamaño para las 

necesidades futuras:  

“…donde la gente del pueblo sea atendida y curada y donde se pueda aprender 

técnicamente la medicina. Un hospital grande que esté por encima de las 

necesidades actuales para que después, al crecer la población, no sea tan pequeño y 

no se repitan estos mismos problemas”144.  

El discurso legitimador de Juan Pablo Rojas Paul contrasta con el argumento de Francisco González 

Guinan quien a pesar de las palabras de Calixto González acerca de las necesidades futuras,  no 

justificaba un hospital tan grande para Caracas. Los dos objetivos reales del proyecto son, la 

atención médica y la formación moderna del médico. Persiste, sin embargo, la idea del hospital, 

como en el siglo XVIII, como “la casa donde se recibe a los pobres enfermos…y se curan las 

enfermedades que padecen…Se llama también a la casa que solo sirve para recoger de noche a 

cubierto los pobres” como lo recoge el Diccionario de Autoridades de 1737145. Se trató de un 

discurso eclectico, conciliador, de tradición y modernidad, que permitió la viabilidad de ese gran 

proyecto del Hospital Vargas. Incluía dos criterios que progresivamente se iban distanciando: el 

“ser humano enfermo” en general, del “pobre moribundo” en particular: “el personaje ideal del 

hospital no era el enfermo al que había que curar sino al pobre que estaba ya moribundo”146. 

En síntesis, un discurso que unió la beneficencia pública, la filantropía y la caridad con la asistencia 

médica científica, la educación médica y la investigación. Fue esa la realidad que vivió Calixto 

González y el propio Rojas Paul. Era el discurso conciliador de la tradición de la caridad cristiana 

unido al discurso de la modernidad. Este último que heredado de José María Vargas con su 

experiencia traída  desde  Edimburgo y de Luis Daniel Beauparthuy,  su maestro en Cumaná, como 

fuente de primera mano de la medicina francesa, que sepultó la teoría de los ‘miasmas’ y ‘la teoría 

del contagio’ para sustituirla por ‘la teoría del germen’ que hace suya147.   

Para entonces se materializó en Europa una concepción más avanzada en la Alemania de 

Bismarck, luego de las guerras franco prusiana de 1871, que no es otra sino la del Estado como 
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garante de la Seguridad Social, ante la muerte, la enfermedad, la incapacidad, la pobreza, el 

desempleo, la vejez o la infancia abandonada. La institución de la Seguridad Social por parte del 

Estado llegaría a Venezuela tan solo medio siglo más tarde148.  

El Estado venezolano construyó el gran Hospital, dentro del espíritu de la caridad cristiana y de la 

Beneficencia Pública, pero sectores filantrópicos de la sociedad, como veremos más adelante, 

promovieron las Ligas de lucha contra las enfermedades como la Liga Antituberculosa por Andrés 

Herrera Vegas, o programas de alimentación a la infancia empobrecida como la “Gota de Leche” 

por Juan de Dios Villegas.   

Una comunidad profesional, una comunidad discursiva. Decreto de Creación del Hospital 

Fue esa comunidad científica donde parte la primera Junta de Médicos como primera organización 

formal destinada a realizar el proyecto de una gran Hospital moderno en Venezuela. En su mayoría 

fueron discípulos de José María Vargas o formados en la Universidad Central por ellos. 

Inicialmente se escogió una comisión para elegir el terreno donde se edificaría tan magna obra. Se 

nombró una Junta de Médicos “Junta Encargada de la Construcción del Hospital Nacional” 

encabezada por Calixto González, junto a Nicanor Guardia, Miguel R. Ruiz, Bernardino Mosquera y 

Guillermo Morales149, lo cual era realmente una Junta de Médicos. En sesión del 29 de septiembre 

de 1888 junto al ministro Jesús Muñoz Tébar, concluyeron en la conveniencia de nombrar un ente 

administrativo, como se hizo en los gobiernos de Guzmán, es decir, una “Junta de Fomento”, 

oficialmente conocida como “Junta de Fomento Administradora de Trabajos” del Hospital, la cual 

se instaló el 14 de septiembre de 1888 por el doctor Miguel R. Ruiz y los ingenieros Juan José 

Aguerrevere y Diego Morales. Los médicos “discípulos de Vargas, algunos de ellos, habían estado 

en Europa e incluso en Estados Unidos como Bernardino Mosquera, en Filadelfia. A esa pequeña 

comunidad se irán sumando un grupo más grande, en especial,  las Hermanas de la Caridad 

quienes vinieron de Francia, síntesis de la tradición y la modernidad en el trabajo hospitalario en 

Francia, con experiencia en enfermería, pero además con una formación en administración, 

organización institucional y educación básica. 

Luego de tres propuestas de ubicación para el nuevo Hospital150, se escogió un terreno al norte de 

la ciudad, en la Sabana del Blanco, donde estaban situados dos cementerios: de San Simón y Las 

Mercedes. Terreno poco accidentado, con declive para “permitir una buena ventilación”, rodeado 

de zanjones donde pudiese depositarse los desechos y cloacas. El terreno estaba situado cerca de 

la quebrada de Catuche, la cual sería su fuente de agua. Antes se exploraron terrenos al este y al 

oeste de la ciudad, no tan ventajosos. A pesar de la opinión inicial de la Junta de Médicos que el 

Hospital se ubicase en Palo Grande al noroeste de la ciudad, los ingenieros y el propio Muñoz 

Tébar impusieron la opinión que fuese en un sitio a las afueras de la ciudad, al norte de Caracas. 

Realmente el terreno que finalmente se escogió era parte de una finca conocida como Potrero 

Pulinare (o Apulinare) propiedad de los señores Sturup y Montovio, situado entre las dos 
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 Europa era una sociedad industrial avanzada, que presenciaba la reducción peligrosa de la fuerza laboral 
por las deplorables condiciones sociales y la emigración masiva a América. Ello motivo las intensas reformas 
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quebradas, la de Catuche  y Anauco. Luego de un dilatado proceso de querella judicial se asumió el 

levantamiento del proyecto en ese terreno151 

En 1888 se dispuso la fundación de un “Hospital Nacional para hombres y mujeres que contenga 

por lo menos mil camas”. El Hospital Lariboisiere también se construyó al norte de Paris, para 

entonces suburbio, diseñado por el Arquitecto Martin Pierre Guthier (1790-1855). Caracas y Paris 

tenían geológicamente cierto parecido en el sentido de ser valles de ríos que atraviesan en 

dirección este- oeste con una zona norte montañosa, la de Caracas mucho más pronunciada. 

Guthier había diseñado otro hospital, el  de San Nicolás, pero por problemas con la supervisión, 

dieron pie a un fraude, y Guthier fue a parar a la cárcel de Chichy al estar imposibilitado de pagar 

la multa de 200 mil francos por dichas irregularidades. Muñoz Tébar, en cambio, había 

demostrado honestidad a toda prueba y asumió su responsabilidad con el pago de su bolsillo 

cuando se consideró había cometido errores en la construcción de los ferrocarriles en los 

gobiernos de Guzmán.  

Ciertamente el Decreto  de creación del nuevo Hospital del 16 de agosto de 1888 contempló un 

nuevo paradigma en la edificación: el Hospital Lariboisiere de Paris, y expresamente indicado en su 

Decreto fundacional. Por su significación reproducimos el Decreto completo. 

 

“Dr. J. P. ROJAS PAUL. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Con el voto del Consejo Federal. 

DECRETA: 

Artículo 1º. Se dispone la fundación de un Hospital Nacional para hombres y mujeres 

que contenga por lo menos mil camas, debiendo tener una construcción análoga y 

régimen semejante al del Hospital Lariboissiere establecido en Paris 

Artículo 2º.Se nombra una Junta de Médicos que la compondrán los ciudadanos 

Doctores Calixto González, Bernardino Mosquera, Elías Rodríguez, Nicanor Guardia, 

Guillermo Morales, Rodulfo Basalo y Miguel Ruiz, para que de acuerdo con el 

Ministerio de Obras Públicas, escojan en esta ciudad un terreno adecuado para la 

construcción del hospital, que reúna todas las condiciones higiénicas que el caso 

requiere.  

Artículo 3º La mencionada Junta, presentará al Ministerio de Obras Públicas, para ser 

considerado por el Ejecutivo Nacional, un croquis del edificio, el cual debe contener 

Departamento para Autopsias, anfiteatros, lavanderos, salones de enfermos, salas de 

consultas, jardines y todo lo demás conveniente a un establecimiento de esta clase 

Artículo 4º Fabricado que sea el edificio, la Junta de Médicos referida queda encargada 

de y tramitar al Gobierno sus ideas para la Reglamentación interna del Hospital y para 

los utensilios, enseres, instrumentos, etc., que haya menester al Establecimiento 

Artículo 5º Los Ministros de Relaciones Interiores y de Obras Públicas, quedan 

encargados del presente Decreto”152 
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“Decreto firmado por Juan Pablo Rojas Paul,  refrendado por los Ministros de Relaciones Interiores, N Borges 

y de Obras Públicas, y Jesús Muñoz Tébar”  

 

La Junta de Médicos que decretó Rojas Paul, sustituyó a la Junta de Fomento, y fue la encargada 

de la obra directamente junto al Ministro de Obras Públicas. La Junta estableció los lineamientos 

del proyecto sin antecedentes de un hospital de esa significación en Venezuela.  Este nuevo gran 

hospital cumpliría el papel de hospital de hombres y hospital de mujeres, es decir dos hospitales 

en uno. Al menos así lo diseñó Muñoz Tébar. Es por ello que el Hospital de Lariboisiere se 

convertiría tan solo en inspiración o modelo general, que habría de adaptarse a las condiciones 

reales de edificación de una obra de esa magnitud en la pequeña Caracas de la última década del 

siglo XIX. Veremos detalladamente las inmensas diferencias con el Hospital Lariboisiere.  

Era ‘otra cosa’ un proyecto distinto a ese lejano Hospital de la Paris monumental de un millón de 

habitantes y de cuatro estaciones, que fue edificado, por razones distintas, como respuesta a una 

epidemia de cólera en la Paris de 1832, por un mecenazgo, en un contexto cultural diferente. A la 

vez, el Hospital Vargas tenía como objetivo social la sustitución de esos dos antiguos hospitales del 

centro colonial de Caracas recientemente derribados: el Hospital de Hombres de San Pablo y el 

Hospital de Mujeres de Nuestra Señora de la Caridad, que fueron sustituidos provisionalmente por 

dos pequeños hospitales civiles de hombres y de mujeres de deplorables condiciones físicas.  

Rojas Paul, cuyo periodo de gobierno era de tan solo dos años según la Constitución de 1881, 

quería verlo terminado en su mandato, y ello era una presión adicional.  Además había que 

hacerlo sin una experiencia previa en este tipo de construcciones, con la sola ventaja de cierta 

bonanza de los dineros públicos con los precios de café en ascenso. Sin embargo había 

limitaciones financieras.  

Para ello se contaba con la honestidad ya probada de Jesús Muñoz Tébar en la administración 

pública, así como su experiencia y prestigio técnico. Había sido uno de los sobrevivientes del 

Guzmancismo luego de la revuelta popular contra Guzmán de 1888. Además había una visión que 

iba más allá del decreto de agosto de 1888 de Rojas Paul y era la Escuela de Medicina vinculada 

espacialmente al Hospital cosa que no se realizó sino décadas más tarde.  

En 1889 Muñoz Tébar fue propuesto como candidato a la Presidencia de la Republica. Por ello 

abandonó la dirección del proyecto del Hospital Vargas, aun cuando siguió en contacto, hasta 

finales de 1890 cuando renuncia y asume el exilio en Nueva York, en medio de la crispación 

política en la cual le tocó vivir153 

A diferencia del nuevo nosocomio de Caracas, el Hospital parisién fue una respuesta a la epidemia 

de Cólera de 1832 que dejó más de tres millares de muertos. Levantado en los suburbios del norte 

de Paris, en el antiguo jardín de Saint- Lazare. El Hospital Lariboisiere comenzó a construirse en 

1847 en terrenos inestables del norte parisino. Pero en 1848 estalló la Revolución  de Paris, lo cual 
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paralizó su edificación, y se transformó en parte de la disputa política. Las diversas propuestas de 

nominación reflejaron esa confrontación. Se propusieron diversos nombres: Hospital del Norte, 

Hospital Luis Felipe, Hospital de la República y finalmente el nombre de su mecenas: Hospital 

Lariboissiere154.  A diferencia del Hospital Vargas que estuvo culminado en tan solo 3 años, el 

Hospital  Lariboissiere tardó 8 años para ser inaugurado en medio de luchas políticas y sociales de 

1846 a 1854.  

Su benefactora fue Elisa Roy, Condesa de Lariboisière, donó su gran fortuna a la ciudad de París 

para "construir un hospicio para los pobres y enfermos que lleve su nombre"155. La justicia se 

resolvió rápidamente y se dispuso de 2,6 millones de francos oro para su construcción. El Hospital 

fue inaugurado el 13 de marzo de 1854. Todavía había  una lucha entre la caridad y la ciencia, 

entre iniciativas religiosas y la propuesta laica, atea, científica en Paris. Fue un proyecto innovador 

para su tiempo, construido con los nuevos conceptos arquitectónicos que se adaptaron a los 

criterios higienistas en boga en la ciencia médica de mediados del siglo XIX. Para entonces el 

concepto de “Higiene” era dominante sobre el de “Salud Pública” que derivó en la concepción de 

Medicina Social en la Europa del siglo XIX. El Hospital Parisino tenía salas o pabellones separados 

para mejor  dispersión de los ‘miasmas’. El ‘miasma’ era concepto hegemónico en la transmisión 

de las enfermedades antes que apareciese la teoría del germen en la segunda mitad del siglo XIX.  

Según la teoría del miasma, las emanaciones fétidas de los organismos descompuestos era la 

causa de la trasmisión de la enfermedad. La nueva arquitectura de predominio horizontal, contaba 

con grandes patios con jardines centrales, pabellones con techos altos que permitían circulase el 

viento arrastrando la fetidez y con ello los “miasmas”. 

La Nueva Asistencia Pública de Paris, participó en la edificación del Hospital Lariboisiere, una 

magnífica obra, con estatuas,  bellos jardines centrales, gran decoración, con 600 camas de 

hospitalización en sus pabellones. Luego de unieron 60 camas más en el área de maternidad. El 

hospital sirvió a los suburbios muy pobres de trabajadores situados al norte de Paris. A pesar de 

los nuevos conceptos del nosocomio de la Rue Ambroise Paré, la mortalidad fue del 12%. Tasa de 

mortalidad tan grave como las de otros viejos nosocomios de la ciudad como Hotel Dieu, la Pitie o 

Charité, de malas condiciones higiénicas156. Ello provocó un intenso debate sobre la eficacia de la 

costosa modificación arquitectónica del antiquísimo Hotel Dieu en la Ile de la Cite, que sería 

realizada siguiendo los mismos preceptos del Hospital Lariboisiere, cuando es comprado por la 

Asistencia Pública de Francia en 1849. 

Eran ciudades totalmente diferentes. Paris así como Londres o Nueva York, a diferencia de 

Caracas, crecían rápidamente como centros industriales con grandes problemas, con grandes 
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cinturones de pobreza donde se concentraban miles de trabajadores venidos del campo. Los 

inmensos problemas  de salud pública empujaron a esas grandes urbes de más de un millón de 

habitantes a crear instituciones de Salud Pública. Para entonces los excrementos de miles de 

equinos sobre los cuales se transportaban los ciudadanos en Paris y Londres inundaron de fetidez 

las grandes urbes de un millón de habitantes.  

 

Del Hospital Nacional para hombres y mujeres al Hospital Vargas: 1888, “dos pequeños 

Lariboisiere”: 1889. 

El Hospital Vargas también tuvo varias nominaciones. En el Decreto de 1888, se hace alusión a 

“Hospital Nacional para hombres y mujeres”, también “Hospital Nacional o Grande Hospital 

Nacional”. Una propuesta data desde 1857 cuando el doctor  Manuel Porras157 propuso la idea de 

una colecta popular en su columna del periódico “Eco Científico” para la construcción de un 

Hospital que llevase el nombre de José María Vargas, lo cual no prosperó. No fue sino en 1862 

cuando el Rector de la Universidad Central  el doctor Elíseo Acosta, discípulo predilecto de Vargas, 

promovió de nuevo la idea de un Hospital con el nombre de “Vargas”, en el diario 

“Independiente”.  

En la sesión del 24 de noviembre de 1888 la “Junta Administradora de los trabajos del Hospital” 

discutió ampliamente el nombre que debía llevar el nuevo Hospital. El doctor Nicanor Guardia 

propuso el nombre de “Hospital Vargas” que es aceptado de manera unánime. La propuesta es 

trasmitida al Ministro Jesús Muñoz Tébar quien a su vez lo consultó al Presidente Juan Pablo Rojas 

Paul. La comunicación oficial del Ministerio de Obras Públicas el 14 de diciembre de 1888, decía 

así: 

“El Presidente de la Republica dispone dar el nombre de Vargas al gran hospital que 

se ordenó construir en esta ciudad por decreto del 16 de agosto del corriente año, en 

honor al sabio y virtuoso fundador de los estudios médicos en Venezuela. Lo que me 

complazco en comunicar a Ud., para el debido conocimiento de la Junta y en 

contestación a la nota del 30 de noviembre último. Dios y Federación.  -Jesús Muñoz 

Tébar”158 

El Hospital Lariboisiere de Paris, representó un avance en la arquitectura hospitalaria. Inicialmente 

Muñoz Tébar apela a los planos impresos en la Enciclopedia Francesa. El Hospital Lariboisiere tuvo 

un diseño arquitectónico de “Hospital de pabellones”. El primer hospital de este tipo se construyó 

en Inglaterra en 1762, modelo que se convirtió en una forma dominante a mediados del siglo XIX, 

que comenzó con el Hospital Lariboisiere; y luego con este mismo modelo la remodelación de los 

viejos hospitales de Paris como el Hotel Dieu, con sus salas abiertas o salas Nigthingale en honor a 

la creadora de la Cruz Roja, Florence Nigthingale159.  
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Un Hospital para hombres y mujeres suponía diseñar, dos hospitales en uno, por lo cual modifica 

los planos (ver gráficos 1a y 1b), además de la limitación del tiempo para culminar la obra, que se 

supeditaba a los tiempos políticos de Rojas Paul como Presidente. En el sitio de la edificación 

habían estado los cementerios San Simón y Las Mercedes, habilitados para enterrar a las víctimas 

de la última epidemia de Cólera en Caracas y que fueron clausurados para dar pie al nuevo 

Cementerio General del Sur, en los suburbios de la ciudad. Posteriormente los terrenos de esos 

antiguos cementerios dieron paso  a una finca, el “potrero Pulinare”, terreno de 41.589 metros 

que hubo que comprar por casi 80 mil bolívares160 

A semejanza del “Versalles de los pobres” como se conoció al Hospital Lariboisiere, el Hospital 

Vargas tendría una primera confrontación con las creencias populares, cuando en su primera fase 

de remoción de tierras fue necesario desenterrar cadáveres de la epidemia de Cólera de mediados 

de siglo, lo que llevó a la población a oponerse a la obra, por temor que volviese la epidemia del 

cólera pues “se desataban los miasmas”. Calixto González, en defensa del nuevo Hospital, hizo 

pública oposición a tan mal infundados temores apelando a los conocimientos que ya la 

bacteriología tenia de la enfermedad del cólera161. De manera que el choque entre mentalidades 

tradicionales y modernidad tenía escenarios específicos.  

Los planos del Hospital Vargas se culminaron en octubre de 1889. Incluía dos alas en orientación 

norte sur, con su entrada principal mirando al oeste, con dos pequeñas capillas al extremo  norte y 

al sur del Hospital, muy diferente a la gran capilla del norte del Hospital francés, también de 

orientación norte sur pero cuyos pabellones tenían varios niveles. En el grafico 2.3 se pueden 

comparar los planos de los dos hospitales. 

El Hospital Vargas  con tres niveles, al norte el más elevado con 10 salas a cada lado de cada mitad 

hospitalaria, veinte en total. En el centro una edificación central, que dividía los departamentos 

del Norte para hospitalización de mujeres y del sur, para hospitalización para hombres. En fin al 

sur el nivel más bajo especular con el edificio norte, y por tanto con 20 salas, 10 de cada lado –este 

y oeste-. El edificio central incluía los servicios que avizoró Calixto González con un laboratorio de 

química, un área para el microscopio, el museo, y los servicios de la cocina, así como residencias y 

el primer pabellón quirúrgico. Es de destacar que esas aéreas previstas para esas funciones, fueron 

destinadas para otras en 1891 y 1892. A su vez al norte del Hospital, por detrás de la capilla, hubo 

una extensión donde estarían los servicios de limpieza y mantenimiento: los tanques de agua, 

lavanderos, tenderos para la ropa y cuarto para planchar. A Jesús Muñoz Tébar, ingeniero, 

“arquitecto”162, Ministro de Obras Públicas, lo acompañaron en estas tareas los ingenieros  Huizi y 

Silveira luego de su renuncia a los trabajos del nuevo Hospital.  
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GRÁFICO 2.3. PLANOS DEL HOSPITAL VARGAS DE CARACAS Y LARIBOISIERE DE PARIS 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
consideran “arquitectos”. Sin embargo Luciano Urdaneta Vargas si fue vacado a parís en 1840 en la Escuela 
de Puentes y Caminos de Paris así como Juan Hurtado Manrique quien estuvo en Paris veinte años después. 
Cf. Almandoz, Arturo. Urbanismo Europeo en Caracas (1870-1940), pp. 94-95  
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Fuente: Arriba, Planos Hospital Vargas, Memorias del Ministerio de Obras Públicas 1889 (orientación norte 

izquierda-sur derecha) son 20 pabellones en total, con un edificio central. Abajo, Plano del Hospital 

Lariboisiere de Paris (1839-1854). Fuente: Rossi, Prodi. L’ Architettura dell’ospedale 1992:25. (Orientación 

norte-sur), nótese la escala del patio central de más de 30 metros según escala 

 

Es de hacer notar que su arquitectura también es diferente: “el de Caracas es de estilo gótico con 

arcos ojivales y el de esa ciudad –Hospital Lariboisiere- es moderno”163. Como se aprecia en los 

gráficos anteriores, el Hospital Vargas en una versión especular de “dos hospitales Lariboisiere” 

pero en una dimensión mucho menor que el de Paris, con dos edificios de una sola planta, y en vez 

de una gran Capilla Central al norte como el Lariboisiere, hay dos pequeñas capillas una al extremo 

norte y otra al extremo sur, que desaparecería definitivamente años más tarde, y que parecen 

solventar el conflicto entre el proyecto laico y la tradición religiosa.  Además de multitud de 

aspectos que demuestra la originalidad arquitectónica del Hospital Vargas de Caracas.  

Pero había otra diferencia fundamental del Hospital Vargas de Caracas y el Hospital Lariboisiere de 

Paris, el Hospital Vargas es el primer Hospital moderno del “Liberalismo Amarillo” venezolano y el 

Lariboisiere surgió como una respuesta a la epidemia de cólera de Paris164. Los hospitales de Paris 

en el siglo XIX cabalgaron sobre el discurso liberal, como bien lo explica Rosen: 

“Una medicina privada, "liberal", sujetas a los mecanismos de las fuerzas del 

mercado y la iniciativa individual; política médica que se basa en una estructura de 

poder y promueve la salud de una comunidad; no es fructífera, sin duda, a buscar a 

los dos una relación de derechos adquiridos o de derivación. Es un tanto una visión 

mítica suponen, originalmente a la medicina occidental, una práctica colectiva, a la 

que las instituciones mágicas y religiosas han dado su carácter social, y que la 

organización de los clientes privados finalmente desmantela poco a poco. Pero es 

igualmente apropiado para asumir, en el umbral de la medicina moderna, un 

carácter singular, privado, individual, "clínica" en su funcionamiento económico y su 

forma epistemológica, y luego de una serie de correcciones, ajustes, se socializa 

lentamente, para para apoyar a la comunidad, al menos parcialmente”165. 

El Hospital Vargas es realmente “dos hospitales, uno de hombres y otro de mujeres” con 12 

pabellones cada uno perpendiculares a dos patios centrales, con pasillos cubiertos laterales. Dos 

hospitales en imagen especular, unidos a una zona central de servicios y logística. El patio central 

del Hospital Lariboisiere, por ejemplo,  es mucho mayor con un diámetro de más de 30 metros, en 

cambio,  el del Hospital Vargas tiene apenas poco menos de 10 metros. El hospital norte, es el 

departamento de mujeres y el hospital sur, el departamento de hombres. El hospital de Paris está 
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construido en un solo plano a diferencia del Hospital Vargas edificado en un plano inclinado al 

norte del valle de Caracas, con una importante remoción de tierra y con al menos tres niveles que 

se concilian con escalinatas de la mitad sur al centro del hospital y de allí a la mitad norte. 

Casualmente los dos hospitales están situados al norte  de ambas ciudades. El Hospital Vargas al 

pie del cerro Ávila mucho más alto y pendiente que el Montmartre en Paris. 

Paralelamente a la construcción del Hospital Vargas, Rojas Paul hizo importantes cambios en la 

organización administrativa de los hospitales. A la vetusta institución del cargo de “Inspector de 

Hospitales” que data de 1841, y que no tenía relación con la profesión médica, Rojas Paul nombra 

al doctor Laureano Villanueva como “Inspector General de los Hospitales del Distrito Federal”, 

siguiendo las nuevas leyes de la Federación. Los hospitales de Caracas incluían a los lazaretos y “el 

manicomio”, pero también la “Casa de Beneficencia” situada entre las esquinas de Salas y 

Mercedes. Institución creada por decreto de Guzmán Blanco en 1870 con “un departamento 

separado para locas”166. Además dos hospitales de vida efímera, el hospital civil de hombres y el 

hospital de mujeres de deplorable situación. Villanueva recordaba en su libro, 

 “los hospitales solo eran casas inmundas en las que se hacinaban a los infelices 

que no tenían donde morir…simples depósitos para proveer los cementerios”167.  

Villanueva en 1889 organizó la instalación de las Hermanas de la Caridad en esos hospitales, 

quienes fueron protagónicas  en la organización de la dotación y en la administración en los 

momentos iniciales del Hospital Vargas para que pudiese ser realidad su inauguración formal o 

“bautizo” el 4 y 5 de julio de 1891. Recordemos que el Hospital tuvo una primera inauguración en 

enero de 1891.  

En 1889 por resolución del 11 de febrero se contrataron a las Hermanas de la Caridad de San José 

de Tarbes, luego de que el 11 de enero de ese año, el Ministro del Interior tramitase la venida de 

18 religiosas y dos capellanes “para ejercer en los Hospitales de Caracas”. El contrato fue firmado 

en Francia por el General Amenodoro Urdaneta con la Superiora General de la Congregación de las 

Hermanas de San José de Tarbes el 18 de marzo. En el contrato se establece que su función será 

“atender y cuidar a los enfermos de los Hospitales Civiles que de acuerdo con el Ejecutivo Nacional, 

les fuese asignado”.  

Las Hermanas de la caridad ejercerían las funciones como enfermeras por más de medio siglo. Es 

mucho después, en 1912, cuando se creó la primera Escuela de Enfermeras en el Hospital Vargas. 

Las 18 hermanas de San José de Tarbes llegaron el 13 de junio de 1889 dirigidas por la Reverenda 

Madre M San Simón quien vendría a ser la Superiora de la Orden a partir de 1892. Contratadas por 

el gobierno de Rojas Paul para laborar en el Hospital Vargas, el cual no estaba terminado, 

comenzaron a trabajar en la Casa de Beneficencia, en la esquina de Salas y en los Hospitales civiles 

para hombres y mujeres de Caracas, situados en lo que hoy es la esquina de Hospital en el centro 
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de Caracas. El 30 de septiembre de 1891 luego de inaugurado el Hospital Vargas se incorporarían 

10 hermanas más168. 

Las Hermanas de la Caridad representaron una tradición en Francia, que ni siquiera la Revolución 

de 1789 pudo modificar, pues su dedicación, abnegación y, en especial, su ínfimo costo para el 

Estado, aseguraron su permanencia en los hospitales de Francia, solo con la observación que no se 

involucraran en los cuidados médicos directos. Ellas se encargaron en los Hospitales de Paris, y 

muchas ciudades de Francia, de la cocina, la lavandería y la farmacia de los hospitales, pero 

también participaron de los aspectos administrativos. Allí, las llamadas “hermanas grises” por el 

color de sus hábitos, tenían amplias funciones en los hospitales desde la época  del “Ancien 

Régime”. Una de las órdenes religiosas de las Hermanas de la Caridad fue creada por San Vicente 

de Paul y Louise de Marillac en 1633, y se ocupó del hospital que luego sería el Hopital Necker 

desde el siglo XVIII169. En la práctica las Hermanas de la Caridad participaron en muchos hospitales, 

como  St. Sulpice, en tareas que iban desde la nutrición de los pacientes, pero también, 

ocasionalmente, de sangrías y de la curación de heridas lo cual trajo no pocos conflictos con 

médicos y cirujanos170 

En Caracas, las Hermanas de la Caridad de San José de Tarbes, tuvieron un papel destacado, no tan 

solo en la atención y cuidados de los enfermos como estableció el contrato, sino en la gestión 

administrativa del nuevo Hospital Vargas, así como, en las decisiones de la implementación de los 

enseres, en la  alimentación de los pacientes, así como en el Economato. En la tabla 1 que 

enumera los distintos acontecimientos del primer año de vida del Hospital. Es de resaltar la activa 

participación de la madre San Simón en las decisiones de su inauguración y en el funcionamiento 

del Hospital. Ejemplo de ello fue que Sor María Pía, ejercicio el Economato del Hospital Vargas, y 

además se encargó de los libros de Estadísticas y registros de los pacientes,  con impecable 

caligrafía. Luego sustituyó madre San Simón,  como Superiora  de la Orden a partir de 1916171.  

 La madre San Simón dio un testimonio semejante al del doctor Laureano Villanueva respecto a las 

deplorables condiciones de los hospitales civiles de Caracas a su llegada, en ese periodo de 

transición luego de la destrucción del Hospital de San Pablo en 1876 hasta poco antes de la 

fundación del Hospital Vargas  

“No nos es posible entrar con decencia en el Hospital de hombres. La mayor parte 

yacen desnudos y mueren como si fueran bestias” y, más adelante, hablando del 

hospital de mujeres”…Aquí tenemos solteras de 15 a 45 años, todas madres de 

muchos hijos. Ellas no tienen noción de Dios ni de la religión, sin embargo nos 

acogen con bondad”172 
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 Laureano Villanueva creó la Gaceta de Hospitales de Caracas, y aunque tan solo se publicó 

durante un año, en ella se pueden leer las Actas de La Junta Administradora de la Beneficencia 

Pública del Distrito Federal. Insertando los reglamentos, estadísticas y resoluciones173. 

El presidente Juan Pablo Rojas Paul, bajo el asesoramiento del doctor Calixto González, decidió en 

1888 de manera simultánea al decreto de creación del “Grande Hospital de Hombres y Mujeres”, 

una beca para el mejor estudiante de medicina de la Universidad Central de Caracas para seguir 

estudios en Paris, en las modernas cátedras de bacteriología, histología y fisiología (medicina 

experimental). La microscopia moderna había permitido el desarrollo de un nuevo cuerpo de 

conocimientos y de esas nuevas cátedras. Para entonces Louis Pasteur había formulado la teoría 

del germen y precisamente en ese año de 1888 se fundó el Instituto Pasteur de París.  

Entre tanto El Cojo Ilustrado informaba de las últimas novedades científicas a los médicos y al 

público selecto de sus lectores, además de los libros de medicina traídos de Paris que mantenían 

actualizados a los más avanzados médicos y estudiantes de Medicina, la mayoría de los cuales 

leían el idioma francés. De ellos destacó José Gregorio Hernández quien se graduó con honores en 

1888 y quien fue propuesto por el doctor Calixto González174 para recibir la beca. Hernández tuvo 

en su amistad con Santos Aníbal Dominici, para entonces estudiante de medicina, la inmensa 

ventaja  de acceder a la extensa biblioteca de su padre el rector y abogado Aníbal Dominici, buena 

parte de ella en francés. Los Dominici provenían del enclave corso-francés en el oriente 

venezolano, en especial en Carúpano donde desarrollaron una extensa obra cultural y 

promovieron el desarrollo económico de esa zona de la costa oriental donde a la postre llegaría el 

Cable Francés175.  

El 31 de julio de 1889 se promulgó un Decreto Ejecutivo firmado por el Ministro de Instrucción 

Pública Marco Silva Gandolphi donde se dice: 

“De conformidad con la Resolución de este Despacho de esta misma fecha, por la 

cual se dispone enviar a la ciudad de Paris a un joven médico venezolano con el fin 

de que estudie determinadas especialidades científicas, el Presidente de la 

república, con el voto del Consejo Federal, ha tenido a bien designar con tal objeto 

al ciudadano Doctor José Gregorio Hernández, en quien ventajosamente concurren 

las favorables circunstancias personales a que se refiere la Resolución susodicha. 

Comuníquese y publíquese.         -Por el Ejecutivo Federal, Silva Gandolphi”176  

El proyecto docente-asistencial de Calixto González era juntar la facultad médica al laboratorio de 

química y biología en el Hospital Vargas y para ello había destinado las áreas del Edificio Central 

del Hospital Vargas. Hernández se fue a París en los meses finales de 1889. Viaja  de una Caracas 

con 70 mil habitantes  a  Paris, la Ciudad Luz, con un millón de habitantes con una beca de 600 
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bolívares mensuales, cantidad de dinero significativa para la época, para aprender con los más 

prominentes maestros de las cátedras de bacteriología, histología y fisiología experimental, Isidore 

Strauss, Mathias Duval, Charles Richet respectivamente. 

Muñoz Tébar dejaría las obras del hospital en febrero de 1890, pues asume la lucha política por la 

candidatura presidencial y es sustituido por el ingeniero Manuel Vicente Huizi para dar término a 

la obra conforme al plano original. Huizi exigió un presupuesto adicional para culminar el hospital. 

El nuevo Ministro de Obras Públicas  el doctor S. Terrero Atienza y el General García Gómez como 

Gobernador del Distrito Federal, al igual que el propio nuevo Presidente de la Republica Raimundo 

Andueza Palacios, desde el 19 de marzo de 1890, otorgan los recursos necesarios, empeñados en 

que se culmine la obra en diciembre de 1890.  

En noviembre de 1890 se dispuso por parte de la Compañía de Gas la colocación de las tuberías 

necesarias para la iluminación del interior y del exterior del edificio. Para entonces la dirección de 

las obras del Hospital quedará a cargo del ingeniero  Rafael Silveira. En diciembre de 1890 se 

elabora la estatua de José María Vargas hecha con mármol negro de las canteras de Petare. 

Esculpida por Eloy Palacios177, colocada en el patio central mirando a su entrada que tenía 

dirección al oeste. Se había erogado una suma hasta entonces de 3. 242.348,12 bolívares178, que 

era una fuerte suma de dinero del Estado Nacional.  El doctor Calixto González renunció en ese 

momento  a la presidencia de la Junta de Fomento del Hospital Vargas ante el nuevo Ministro de 

Obras Publicas por enfermedad. Sin embargo el nuevo ministro Germán Jiménez no acepta su 

renuncia “exigiéndole que se quedara hasta ver coronada la obra” consciente como estaba de la 

importancia de Calixto González como visionario, promotor y verdadero constructor de la obra, a 

lo cual accedió179. 

Los materiales del Hospital eran en su gran parte eran importados, las camas de hierro desde 

Francia, los materiales  para la botica desde Nueva York, el entablado de los salones de Pichipine 

inglés. A finales de 1890 luego de diversos cambios y una gran inversión se logró terminar la obra 

estructural del Hospital, justo a tiempo para su inauguración en los albores de 1891. 

 

2. Fundación del Hospital Vargas de Caracas: 1 de enero y 4 de julio de 

1891. Transición a un Hospital Moderno. 1891-1893.  

La Fundación de un hospital de esas características y de ese inmenso tamaño para una ciudad de 

poco más de 70 mil habitantes supuso una gran tensión entre la tradición administrativa y 

conceptual de hospitales pequeños vinculados a la Iglesia Católica, con una vida centenaria de 

larga experiencia y el apoyo de la institucionalidad de la Iglesia Católica, a una concepción laica, 

científica, en espacios que tenían que incorporar la nueva tecnología que se estaba inventando y 

descubriendo en esos años de la Segunda Revolución Industrial en las metrópolis europeas y 

norteamericanas.  
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Se trató de la adaptación a una nueva concepción de la “medicina científica” fundada en Francia 

un siglo antes, en 1791, cuando Pinel en Hopital Bicetre de Paris propuso a médicos y estudiantes 

de medicina visitar las salas de enfermos tomando detallada nota de las manifestaciones de los 

pacientes y de los distintos estadios de la evolución de las enfermedades. Era la metodología de la 

nueva ciencia positiva, observar sistemática y ordenadamente, al igual que el empirismo inglés, 

donde la actitud observacional, y su llamado “análisis” seria la base de los hospitales como 

instituciones dedicadas a la investigación y enseñanza de las enfermedades180. 

En el Hospital Vargas no hubo una transición formal de un modelo a otro de Hospital y ello 

provocó, como veremos, un conjunto de nuevas propuestas de reglamentos con avances y 

retrocesos, ensayos y errores en este tiempo inicial del nuevo gran nosocomio de Caracas. 

Mostramos en la tabla 2. 1 un resumen de las propuestas y pasos administrativos del Hospital en 

el periodo inicial. 

El primero de enero de 1891, se inauguró formalmente el Hospital Vargas en un sencillo acto 

presidido por el nuevo Presidente de la Republica Raimundo Andueza Palacio, con sus edecanes y 

sequito. Ciertamente el Hospital estaba vacío, solo será a mediados de año cuando lleguen los 

enfermos al hospital provenientes de los pequeños y destartalados nosocomios de la ciudad. El 

doctor Calixto González como Presidente de la Junta de Fomento del Hospital hace entrega formal 

de la obra al Ministro de Obras Públicas German Giménez quien, a su vez, donó simbólicamente la 

obra al pueblo de Caracas en la persona del Gobernador del Distrito Federal para entonces, el 

General Neptali Urdaneta. El Doctor Calixto González pronunció el Discurso de Orden que fue 

publicado en el periódico la Opinión Nacional181.  

El discurso de Calixto González tiene los lugares comunes que mezclan los conceptos de caridad, 

filantropía y beneficencia  al decir “Al hacer de la caridad uno de los principales móviles de sus más 

levantados propósitos…” más adelante con brillante elocuencia manifiesta: “Si yo poseyese, dice el 

Apóstol de las Gentes, todos los poderes y riquezas de la tierra y no tuviese caridad, consideraría 

todas mis acciones como tocadas de esterilidad e impotencia”, ese discurso se mezcla con los 

conceptos de ciencia médica, y positivistas de progreso, modernidad y civilización, cuando 

expresó:  

“con harto caudal de inteligencia, ilustración y sagacidad, ellos han rendido culto a 

las imposiciones de la civilización actual del globo, pues ha mucho que los gobiernos 

más poderosos y cultos han llevado hasta la rivalidad el dotar a los pueblos con 

estos importantes establecimientos”182 

En su inauguración el Hospital no es ajeno a la disputa y la diatriba política, expresada en el 

periódico “El Radical” quien critica los defectos estructurales del Hospital como “el desnivel de tres 

cuerpos, si se hubiera nivelado el terreno de este a oeste, no se hubiera tropezado con las 
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dificultades que obligaron luego a dejar las cosas mal hechas”183, es decir, en vez de una dirección 

norte sur haberlo construido con su eje mayor de este a oeste. 
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2.1. CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL VARGAS. Cronología. (1888 a 1892) 

         FECHA                                            Organización administrativa 

1888,16-agosto 
 
 
 
1888,14Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1888.8-octubre 
 
 
 
1888.12-noviembre 
 
1889.29-mayo 
 
 
1890.22-abril 
 
1891. 1 de enero 
 
 

Junta de Fomento Administradora de los Trabajos del Hospital Vargas: 
Calixto González, Bernardino Mosquera, Elías Rodríguez, Nicanor Guardia, 
Guillermo Morales, Rodulfo Basalo y Miguel Ruiz184 
 
Se firma el Acta de la Instalación de la Junta de Fomento con la ausencia del 
doctor Elías Rodríguez, y con la presencia de los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Obras Públicas. Como Presidente de la Junta el doctor Calixto 
González y el doctor Bernardino Mosquera como Vice Presidente185. Primera 
decisión una comisión para escoger el sitio de edificación del nuevo 
Hospital. 
 
 
 
Decreto de creación del HOSPITAL VARGAS, se crea la figura del Inspector 
General de los Hospitales Civiles186, y se nombra a Laureano Villanueva. 
Juan Cuello ingresa por la muerte de Guillermo Morales 
 
Junta Administradora de Beneficencia Pública del Distrito Federal187  
 
(ingresa el Dr. Juan Cuello a la muerte del doctor Guillermo Morales a la 
Junta de Fomento) 
 
Ingresa a la Junta de Fomento el doctor Antonio Ramella (1853-1912) por 
disposición del Presiente de la Republica (sic) 
 
A las 10 am el presidente Raimundo Andueza Palacio acompañado de 
edecanes, presio un sencillo acto de inauguración.  
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1891.4-julio 
 
 
 
 
1891,28-julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1891,22-agosto 

 
La Madre San Simon (Superiora de las Hermanas de la Caridad) recibe la 
Dirección económica del Hospital. Elabora un inventario de muebles y útiles 
recibidos del encargado, Sr Ezequiel Reyes188.  
 
 
Una nueva Junta Administradora de la Beneficencia del DF presidida por el 
doctor Pablo Liendo, establece una “organización provisional” por orden de 
Guillermo Tell Villegas, Consejero encargado de la Presidencia de la 
Republica. Villegas fue padrino en la fundación del Hospital. Llama la 
atención que el presupuesto propuesto fue propuesto por la Superiora de 
las Hermanas de La Caridad, que proponía el número de empleados, sus 
sueldos y que estarían bajo la dirección de la Superiora. Removibles por la 
Junta Administradora 
 
 
Junta Administradora del Hospital Vargas: doctores Calixto González, 
Nicanor Guardia y José Manuel de los Ríos. Se instala el 1 de septiembre. 
Como Presidente se nombró al Gobernador General Francisco Batalla y 
como Vice-Presidente al doctor González. Se decreta el primer Reglamento 
del Hospital.  
 

 

 

Más complejo aun cuando solo una parte de la nueva comunidad académica, una nueva 

generación humana estaba presente al momento de su inauguración, pues en ese momento tal 

solo José Gregorio Hernández había regresado de Europa. En una transición que fue de los 

extremos del conflicto a la tolerancia y la prudencia, lo cual significó aceptar que los cambios no se 

harían de una sola vez.  

Ejemplo de ello fue la propuesta de José Manuel de los Ríos quien propuso que los cargos de los 

médicos facultativos y los bachilleres practicantes fuesen por concurso y no por escogencia de las 

autoridades, propuesta que tuvo que esperar ciertamente varios años. Los concursos comenzaron 

por el nivel más bajo del escalafón,  los bachilleres o  “practicantes” en 1895 y la de los 

facultativos, casi medio siglo después, en 1936. 

Otro ejemplo de tolerancia estuvo representado cuando Calixto González comprendió que el 

Hospital Vargas no sería el asiento de una nueva Escuela de Medicina en 1891, pues al llegar José 

Gregorio Hernández de Paris, es obligado a llevar todo el material comprado en Europa, 

incluyendo los tres nuevos y modernos microscopios Carl Zeiss, al edificio de la Universidad 

Central en la esquina de San Francisco y no al Hospital Vargas. Lo cual fue aceptado tanto por 

Hernández como por Calixto González con obediencia y resignación.   

                                                           
188

 Es posible ver en el inventario que había era de 528 camas, y no mil, al momento de su inauguración, 
para ver la lista detallada del inventario completo Cf. Beaujon O Op Cit pp. 589 y 590 
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Otra circunstancia similar ocurrió cuando al cambiar el gobierno nacional en 1890, Calixto 

González paso de ser de una persona de confianza del presidente Rojas Paul a una persona 

distante del nuevo Presidente Andueza Palacio. Solo la audacia del doctor Pablo Liendo, como 

nuevo Inspector de Hospitales en sustitución de Laureano Villanueva, permitió la continuidad de 

Calixto González y demás promotores del proyecto.  

Los primeros años del Hospital Vargas fueron de extrema debilidad de las nuevas instituciones del 

Estado que privilegiaron la confianza y la lealtad sobre los méritos y capacidades de los 

funcionarios. La comunidad académica de la generación de los “discípulos de Vargas” profesores 

de la Universidad Central, casi todos de un gran prestigio en la ciudad de Caracas. Para el 

momento de la Fundación del hospital en 1891, sus médicos facultativos tenían entre 40 y 70 

años, es decir, en la trayectoria final de sus vidas profesionales. El doctor Guillermo Morales 

precisamente muere en ese año, pero el resto morirá en esa década última del siglo XIX189 

 Los cambios más profundos se produjeron, sin embargo, con la incorporación de una segunda 

comunidad, miembros de  la “emigración académica”190, donde más de dos docenas de jóvenes 

entre 20 y 35 años fueron a Francia y Alemania en la última década del siglo XIX y la primera 

década del siglo XX. 

Las Hermanas de la Caridad asumieron el Economato del Hospital desde su fundación, 

continuando la influencia de la Iglesia Católica, pero con un impulso de modernidad en su 

condición de enfermeras “profesionales”, recogiendo la tradición de los hospitales franceses 

desde el siglo XVIII. Ese papel en el siglo XIX estuvo reservado a esa doble condición de mujeres 

que no se dedicaban a la familia sino a la vida religiosa y a la Caridad Cristiana, y quienes a su vez, 

contaban con conocimientos técnicos de registros de actividades hospitalarias, estadísticas y de 

administración de servicios asistenciales, mientras se redactaban los nuevos reglamentos que 

sucesivamente se irían modificados de acuerdo a la experiencia y a la expansión del Hospital191.  

                                                           
189

 Estos médicos fueron: Calixto González(1816-1900), Bernardino Mosquera (1855-1923), Elías 
Rodríguez(1818-1895), Nicanor Guardia (1830-1901), Guillermo Morales (1858-1889), Rodulfo Basalo (1850-
1927) y Miguel Ruiz (1853-1941),pertenecen a dos generaciones diferentes, una de la segunda década con 
casi 70 años –González y Rodríguez- y otra generación mucha más joven  de menos de 40 años al momento 
de la creación del Hospital Vargas. Guillermo Morales fue un brillante profesor Cf. Cartas de José Gregorio 
Hernández a Santos Dominici, Velez Boza F. Op Cit pp. Guillermo Morales 1130-1136, murió en ese entonces 
de Fiebre Amarilla el 9 de marzo de 1889. Cf. Beaujon, O. Op Cit p. 454 
190

 Tan solo en los primeros años de la última década del siglo XIX, había más de una docena de médicos de 
la Universidad Central en Paris, cifra notable si se piensa en promociones de no más de 20 a 25 médicos por 
año. Para entonces Tomas Aguerrevere, José Antonio Baldo, Guillermo Delgado, Juan Antonio Díaz, Bernardo 
Herrera Vegas, Martin Herrera, Alfredo Machado, Manuel Pérez Díaz, Hermógenes Rivero, Miguel Ruiz, 
Miguel Seco, JD Villegas, además de JG Hernández, Luis Razetti, Santos Dominici y Pablo Acosta Ortiz, se 
formaron en los Hospitales de París, Cf. Plaza, Francisco. Gaceta Médica de Caracas. Abril 2002, Vol. 5, 
Número 2. 
191 La incorporación de la mujer laica a la enfermería fue parte de la emancipación y luchas feministas de 

final del siglo XIX en Norteamérica y Europa, sino una función que les otorgaron a las mujeres las sociedades 

en Europa, por la incorporación necesaria de la mujer a las tareas de doble jornada en el hogar y en el 

trabajo, que comenzó con la Primera Guerra Mundial, debido a la incorporación de cientos miles de 

hombres a los ejércitos en lucha, dejando los cargos civiles en manos de la mujer.  
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Así el papel de las Hermanas de la Caridad fue producto de una confluencia de circunstancias en 

un periodo transitorio, donde se iba configurando una forma de ser del Hospital Vargas, con unas 

autoridades con poca o ninguna experiencia práctica sobre la forma de dirigir los destinos de un 

gran Hospital. Este periodo fue complejo no solo por las dificultades técnicas, sino por la 

inestabilidad política, pues el Liberalismo Amarillo no logró estabilizar el Estado y menos aún las 

instituciones públicas. Así, al cambiar los gobiernos se cambiaba las autoridades en base a los 

exclusivos criterios de confianza y lealtad al régimen de turno. Los gobiernos en ese periodo, nos 

sirven de referencia para comprender las dificultades en la continuidad administrativa en su 

primera década de existencia. Los lapsos de gobierno de dos años dificultaron la administración 

pública, cosa que paradójicamente no ocurrió con los gobiernos autoritarios de Guzmán Blanco 

que permitieron cierta continuidad administrativa de 1870 a 1888, con las breves interrupciones 

con los mandatos de Linares Alcántara y de Joaquín Crespo 
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2.2. GOBIERNOS DEL LIBERALISMO AMARILLO (1870 a 1899) 

1870 a 1877. Antonio Guzmán Blanco. Primer Gobierno (Septenio) luego de Revolución de abril 
1877 a 1878 Francisco Linares Alcántara, electo según la Nueva Constitución a final de 1876, 
muere envenenado  en noviembre de 1878, un año antes de culminar su gobierno, que da 
encargado José Gregorio Valera hasta culminar el periodo constitucional en 1879 
1879 a 1884. Antonio Guzmán Blanco. Segundo gobierno (Quinquenio) luego del levantamiento de 
Gregorio Cedeño contra Valera, quien permite el regreso desde Francia de Guzmán.  
1884 a 1886. Joaquín Crespo. Primer gobierno. Baja de los precios de café y aumento del 
endeudamiento. 
1886 a1888. Antonio Guzmán Blanco. Tercer gobierno (Bienio o Aclamación)  
1888 a 1890. Juan Pablo Rojas  Paul, (15 julio 1888 a 18 marzo de 1890) electo de un proceso difícil 
en enero de 1888 en contra de González Guinan, ambos guzmancistas. Gobierna hasta marzo de 
1890  
1890 a 1892. Raimundo Andueza Palacio. (19 marzo de 1890 a 17 de junio de 1892) Intenta 
prolongar el periodo presidencial a 4 años y es derrocado por Joaquín Crespo en junio de 1892 
1892 a 1898. Joaquín Crespo. Segundo Gobierno. Revolución legalista de 1892. (28 de febrero a 7 
de octubre de 1892). Cambios políticos: restauración del periodo presidencial a 4 años. Electo para 
el periodo 1894 a 1898 luego de una reforma Constitucional. En abril de 1898 muere Crespo en la 
batalla de La Mata Carmelera por las tropas de “El Mocho” Hernández. Surge un periodo de 
inestabilidad. 
1898 a 1899. Ignacio Andrade. Probable participación de Crespo en la elección, luego su muerte 
crea una crisis política y militar, en medio de una crisis económica y social. 
FUENTE. Gran Enciclopedia Venezuela. Historia. Volumen 4. Editorial Globe. Caracas. 1998 

 

Para el 20 de agosto de 1891 se promulgó el Primer Reglamento del Hospital Vargas, lo cual era un 

hito, pues sustituía los Reglamentos Eclesiásticos de los Hospitales vigentes desde el siglo XVIII. Un 

par de días después, el 22 de agosto de 1891, se nombra al personal directivo y el personal médico 

facultativo, así como una Junta Administradora integrada por el propio Gobernador del Distrito 

Federal para entonces el General Francisco Batalla, persona de confianza del Presidente Guillermo 

Andueza Palacio, junto a él, el doctor Pablo Liendo como Inspector General de Hospitales y tres 

vocales, los doctores Nicanor Guardia, José Manuel de los Ríos y Calixto González192. Como 

secretario de la Junta se designó a Pedro R. Bastardo. El reglamento, intentó ordenar al nuevo 

Hospital, y  se puso en vigencia el primero de septiembre de 1891.  

La Junta Administradora del Hospital estableció cinco “Servicios” denominados: Facultativo, 

Farmacéutico, Sala de Muertos- Servicio de Anfiteatro-, Económico y Religioso. Los Facultativos 

comprendían todos los servicios de prestación de asistencia médica regidos por “Médicos 

Cirujanos Titulares” que a la vez tendrían funciones docentes. Es decir formalmente el Hospital 

Vargas se convertía desde 1891 en un Hospital docente, aun cuando formalmente no formase 

parte de la Universidad.  

                                                           
192

 Intentaremos diferenciar estos nombres de hijos y nietos, también médicos, con sus mismos nombres. 
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En el Departamento de hombres habría cinco salas y en el de mujeres tres salas, una para 

medicina general y una para maternidad. El 22 de agosto de 1891 se designaron a los médicos 

encargados de estas salas de hospitalización. Se estableció un sueldo de 400 bolívares mensuales a 

los titulares y las nominaciones de las salas con nombres con una fuerte carga religiosa. La 

tradición hospitalaria colonial se unía la influencia de las Hermanas de la Caridad de San José de 

Tarbes y su intenso trabajo en el Hospital193 .  

 

Dificultades en la Fundación del nuevo Hospital en 1891 

El 12 de septiembre de 1891 se había corregido el problema de la comida de los pacientes, pero la 

Junta Administradora presidida desde lejos por el Gobernador del Distrito Federal, era delegada en 

el vicepresidente de la Junta, que no era otro que Calixto González, quien gracias a las gestiones 

de Liendo  asume un conjunto de problemas no previstos en la edificación del Hospital. Uno de 

ellos es la gran fetidez del Hospital, en especial en el Departamento de  Mujeres (Hospital Norte), 

pues se depositaban los cadáveres en la sala de operaciones. De allí la necesidad de construir 

anfiteatros de cirugía, y la construcción de un terraplén a la entrada que evite la inundación del 

hospital con las lluvias y la contaminación de las aguas.  

Se planifica la construcción de una sala mortuoria y el ingeniero  Augusto Flachebla comienza a 

construir las capillas mortuorias en la parte oeste de la capilla Sur del Hospital, así como una “sala 

de autopsias” que hasta entonces estaban exclusivamente en la Universidad Central. Es así como 

la arquitectura del Hospital va cambiando desde el mismo momento de su inauguración por las 

nuevas realidades de la vida hospitalaria194. A ello se añade en noviembre la falta de luz por 

incumplimiento de la empresa de gas. El  General Batalla, Gobernador del Distrito Federal, se 

queja entonces por una zanja construida por la empresa que impide el acceso a la entrada del 

Hospital, que se agrava con las lluvias de noviembre195.  A pesar de las amenazas del Gobernador 

Batalla el gas no llegó sino en 1892.  

El año 1891, es fiel reflejo de las dificultades que hay “entre los sueños y la realidad”, en especial 

cuando se trata de construir grandes instituciones sin una experiencia previa. En enero de ese año 

fue la inauguración formal, pero como será una regla en la administración pública venezolana a su 

primera fundación siguieron otras, debido a dificultades administrativas y asistenciales, en 

procedimientos llenos de errores y confusiones, que solo podían subsanarse con los recursos del 

Estado, a través de una Junta Administradora del Hospital Vargas. 

Luego de su inauguración formal en enero de 1891, se continuó la edificación del Hospital Vargas 

hasta julio, cuando se procede a un acto de inauguración definitivo o festejos por la apertura de 

servicios. Los costos y su minuciosa cronología en la construcción de esta obra Hospitalaria en 

tiempos de bonanza cafetalera en Venezuela se resumen en la Tabla 2.3. Ello nos da una idea de la 

forma en que se levantaban las primeras grandes obras públicas en el siglo XIX. Esta breve 

                                                           
193

 Fueron 18 hermanas de la Caridad de San José de  Tarbes quienes llegan el 13 de junio de 1889 traídas 
por el gobierno de Rojas Paul,  liderada por la Reverenda M. San Simón, para una detallada relación Cf. 
Navarro, Mons. Nicolás. San Jose de Tarbes en Venezuela. 75 años de labor. SIC. (Caracas), 1964, pp.322 
194

 Ibid Tomo I p. 67 
195

 Ibidem. Comunicación del General Batalla al gerente de la Compania de Gas 
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cronología incluye las vicisitudes, hechos relevantes y ajustes presupuestarios desde 1888 a julio 

de 1891 cuando se bendice el Hospital, veamos: 

 

2.2. FUNDACIÓN DEL HOSPITAL VARGAS. Cronología (1891) 

           FECHA                                                        Evento / Presupuesto 

8  noviembre 1888. Se destina 32 mil bolívares mensuales (Muñoz-Tébar al Ministro de Hacienda) 
14 diciembre 1888.    Se da el nombre de “Vargas” al Hospital 
2marzo 1889. Se entregan al Fiscal de Hacienda 13.868,58 bolívares para pagar escrituras, valor 
de                  .                             nueve casas y sus terrenos (por causa de utilidad pública) 
  Abril 1889.      Se aumenta la asignación  de las obras a 80 mil bolívares, en porciones semanales.             
.                            de 20 mil bolívares a Miguel Ruiz (tesorero de la Junta de Fomento) 
30 septiembre 1889. Se han entregado  156.354,65 bolívares 
Diciembre 1889  Se adjudica además de los 40 mil mensuales, 24 mil para frascos, potes y  
 .                             utensilios de la botica y 60 mil para 600 camas de hierro y otros muebles 
Junio 1889.           Se aprueba presupuesto de 314.329, 26 para los meses siguientes 
Julio  1890.            Llegan en el vapor francés Saint Laurent las 600 camas de hierro a la Guaira 
Septiembre 1890. Se plantea la finalización de la obra, Huizi aumenta el presupuesto, 
.                               el gobierno no accede y sustituye a Huzi por el ingeniero  Silveira  
Noviembre de 1890.  Renuncia del  Calixto González a la Presidencia de la Junta de fomento por      
.                                 Enfermedad. Se le exige que siga en su cargo hasta que culmine la obra 
Diciembre 1890.   Se coloca la estatua del doctor José María  Vargas esculpida por el venezolano    
.                               Eloy Palacios cuyo costo fue de 20 mil bolívares. El Pedestal de mármol traído    
.                                de las canteras de Petare 
                                    No se completa el alumbrado de gas. Culmina la obra física.  
Enero 1891. Inauguración formal por el nuevo Presidente Raimundo Andueza Palacio. Discurso      
.                                   Inaugural de Calixto González 
13 enero 1891. Se estudia la dotación, informe de la Superiora de las Hermanas de la Caridad de         
.                                  lo gastado en hechura de la ropa de los enfermos. Junta Administradora de  
.                                   Beneficencia Pública del Distrito Federal dirigida por  doctor Pablo Liendo 
5 mayo 1891. Balance de necesidades por La Superiora de las Hermanas de la Caridad y el doctor .                                  
Pablo Liendo; Cochones para 440 camas,  mil colchas, almohadas, 432 pares  .                                 
de cubiertos. Sor San Simon plantea la necesidad de una Cocina de Hierro 
12 junio 1891. Se contrata con el Sr. David Besson: forros, colchas, colchones y cubiertos por tres .                                 
mil bolívares y con Sr. Adolfo Hass 4970 Bs para 340 lámparas de kerosene. El  
.                                    Presidente Andueza presiona para inaugurar el Hospital el 5 de julio de 1891 
Sábado, 4 de julio de 1891. Bendición del Edificio del Hospital Vargas por el arzobispo de Caracas  
.                                    Monseñor Críspulo Uzcategui, en presencia de miembros del Cabildo,  
.                                   el Gobernador del Distrito Federal y el Presidente del Consejo Federal doctor 
.                                   Guillermo Tell Villegas, quien fue el padrino de la obra 
Julio 1891.                 Traslado de los pacientes del Hospital de Hombres de la Esquina del Hoyo y  .                                     
del Hospital de la Caridad de mujeres. Atendidos el 4 y 5 de julio por el Br. 
 .                                    Emilio Conde Flores, fue el primer interno del Hospital Vargas 
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Fuente Oscar Beaujon. Biografía del Hospital Vargas196 

En enero de 1891 no estaba concluida la obra del Hospital, las salas no habían sido terminadas, la 

Capilla Norte sí, pero no la Capilla Sur. Recordemos que era una obra en espejo con dos cuerpos 

uno sur y otro norte en una inclinación hacia el norte en las faldas del cerro Ávila. No había 

instalación de gas todavía y la iluminación se hacía con lámparas de kerosene. En junio de 1891 se 

inauguró el alumbrado con 16 faroles en la calle que conduce al Hospital Vargas (al oeste) y 10 

faroles a la vuelta del edificio. El alumbrado de componía en total de 1483 lámparas de gas y 958 

faroles de ellos 655 de kerosene. Su costo requirió el aporte de la Junta de Administración de la 

Beneficencia Pública197.   

En enero se había instalado la Junta Administradora de Beneficencia Pública del Distrito Federal 

(DF) presidida por el doctor Pablo Liendo, donde la Hermana Sor San Simón, Superiora de las 

Hermanas de la Caridad de San José de Tarbes, presentó un minucioso informe administrativo. Tan 

solo en lencería para los pacientes se había gastado más de 3 mil bolívares, suma significativa para 

entonces, que fue pagada por la Gobernación del DF198. Sor San Simón da detallado informe de las 

tareas realizadas, la necesidad de una cocina de hierro y un plan para distribuir a la Hermanas de 

la Caridad en los distintos hospitales de Caracas. La eficacia en la gestión de las Hermanas de la 

Caridad hace que Liendo deje en manos de la Hermana San Simón la instalación del hospital y le da 

los recursos monetarios para ello, según informe del 28 de julio de 1891.  En el Acta de esa fecha, 

firmada por el doctor Pablo Liendo, Inspector General de Hospitales, como Comisionado de la 

junta Administradora del Distrito Federal, suerte de Director sin nombramiento,  es posible 

entender la significación que se les dio a las Hermanas de la Caridad, 

“Al suscrito le sería imposible terminar este informe, sin hacer especial mención de 

esos simpáticos seres que como ángeles tutelares de la desgracia se contraen con 

abnegación y celo, digno de todo encomio, a procurar el alivio a nuestros 

desgraciados hermanos. Me refiero a las Hermanas de la Caridad, que ya se han 

hecho indispensables para la buena marcha de nuestros hospitales”199 

La presión del Presidente Andueza Palacio por acelerar los trabajos era muy grande para inaugurar 

los servicios formalmente para el 5 de julio de 1891. Esa presión se basó en las duras críticas de la 

oposición política, en época de confrontación dentro de las facciones del liberalismo amarillo. 

González Guinan seguía opinado en la prensa que era una obra “de imposible mantenimiento por 

sus deformes proporciones”. Cierto es que Jesús Muñoz Tébar construyó tres niveles para el uno 

para el Departamento Norte (de mujeres), otro para el departamento Sur (de hombres) y el 

edificio Central respectivamente. La arquitectura era muy diferente al del Hospital Lariboisiere. 

Aquel tiene una inmensa y bella capilla al norte del nosocomio parisino, a diferencia del Hospital 

Vargas con dos Capillas pequeñas a los extremos norte y sur de posición secundaria al resto de su 

estructura.  

                                                           
196

 Ibid, pp. 37 a 65 
197

 Beujon, O. Op cit pp.55 y 56 
198

 Ibid, pp.57 a 59 
199

 Acta de la Junta Administradora del Hospital  del 28 de julio de 1891, firmada por el doctor Pablo Liendo. 
Beaujon, O. Op Cit pp. 464 y 465 
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El moderno Hospital Vargas fue edificado en la última década del siglo XIX, con la intención de ser 

una institución de la medicina científica. Pero con un personal que venía de una tradición de 

pequeños e insalubres nosocomios de Caracas en espera de una nueva generación humana en 

formación en Francia.  

Ciertamente el personal del Hospital Vargas sumó 105 personas para enero de 1892. Ellos 

provenían de los hospitales civiles de hombres y mujeres que cerraban sus puertas para pasar  al 

Hospital Vargas. Para ese momento había poco más de 200 camas en el hospital Vargas200. Esa 

comunidad de empleados en tiempo de bonanza, se unía a las 19 Hermanas de la Caridad de San 

José de Tarbes, y un grupo de nueve médicos, una “partera”, trece bachilleres “practicantes”, diez 

enfermeros y siete “enfermeras”, cuyo papel era el de ayudar a los pacientes sin ejercer las 

funciones de lo que hoy entendemos por el trabajo de enfermería. Todos ellos unidos a cocineros, 

ayudantes de cocina, porteros, mandadero, sirvientes, jardineros, lavanderas, aplanchadoras, 

portero, que se unían a una dirección de trabajos de construcción y administración. Médicos 

facultativos veteranos, discípulos de Vargas, que tenían referencias generales de lo que había que 

hacer, en especial su promotor el doctor Calixto González.  

José Gregorio Hernández quedó alejado del Hospital Vargas, con sus nuevas cátedras de 

Bacteriología, Histología y Fisiología Experimental que se instalaron en noviembre de 1891 en la 

Universidad Central, con nuevos laboratorios y equipos de bacteriología y fisiología,  fiel reflejo de 

las innovaciones tecnológicas. Ejemplo de ello, los tres microscopios alemanes Carl Zeiss de última 

generación, con luz apocromática201, es decir, Hernández no participó inicialmente de la vida del 

Hospital. 

De la “Inauguración” o “Bautizo” al funcionamiento pleno del Hospital Vargas. Un tiempo de 

transición. 1891 a 1893.  

Aun cuando se hizo una inauguración en enero de 1891, el hospital había terminado su 

construcción el 20 de noviembre de 1890, dos años y nueve días del comienzo de la obra. Pero no 

estaba en condiciones de funcionar. El primer semestre de 1891 fue de intensa preparación. 

Innumerables detalles faltaban en medio de la ausencia de Jesús Muñoz Tébar desde marzo de 

1890, quien renunció para optar por la candidatura a la Presidencia de la Republica, asumiendo un 

curul de senador por el Estado Bolívar. Se había hecho un gran esfuerzo por inaugurar el Hospital 

antes de febrero de 1890, fecha en la cual dejaba el gobierno Rojas Paul pero desavenencias con el 

ingeniero Huizi entre otras dificultades lo impidieron.  Ciertamente fue Guillermo Andueza Palacio 

electo nuevo Presidente quien asumió la presidencia el 7 de marzo de 1890. Terrero Atienza 

sustituyó a Muñoz Tébar en el Ministerio de Obras Públicas, Con ello culmina Jesús Muñoz Tébar 

una experiencia como Ministro de Fomento y de Obras Publicas de 15 años. En 1894 fue 

Presidente del Estado Zulia202. 

                                                           
200

 Ibid, p.698-699 
201

 Velez Boza, Fermín. José Gregorio Hernández. Obras Completas. UCV-OBE. Caracas. 1968 
202

 Muñoz Tebar (1847-1909) fue uno de los más importantes pensadores y ejecutores del Liberalismo en 
Venezuela, además de ingeniero exitoso y Presidente del Colegio de Ingenieros, ejecutor de magnificas 
obras de ferrocarriles, caminos y edificios como el Hospital Vargas, Teatros, etc, fue historiador miembro de 
la Academia de Historia y de la Lengua, como  político fue Vice Presidente de la Republica, Presidente del 
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La inauguración formal del Hospital Vargas fue un gran acontecimiento para la ciudad, a pesar de 

lo alejado que se encontraba de la entonces “pequeña Caracas”. Dos días antes de su bautizo 

institucional, habían sido trasladados los enfermos del Hospital Civil de hombres de la esquina de 

El Hoyo (El Hoyo a Hospital) y del Hospital de La Caridad de Mujeres de Caracas, que fueron 

cerrados definitivamente con la fundación del nuevo gran Hospital, con  los pacientes se trasladó 

casi todo su personal. El primer paciente en llegar fue el señor Antonio Ramírez.  Ciertamente el 

evento inaugural del Hospital Vargas se hizo en dos actos, el primero la bendición del Hospital el 4 

de julio de 1891, para lo cual el Arzobispo de Caracas Crispulo Uzcategui acudió a las 4 pm 

acompañado de miembros del Cabildo de Caracas  y otros presbíteros. Al lado de ellos el 

Gobernador del Distrito Federal y el doctor Guillermo Tell Villegas Presidente del Consejo Federal 

quien fue “el padrino” de la institución.  

Al día siguiente, en conmemoración de la fecha de la Independencia, comenzaron los festejos en el 

Hospital con misas cantadas dirigidas por el nuevo Capellán del Hospital el presbítero  López 

Aveledo. A las 10 am el Presidente Raimundo Andueza Palacio, Guilermo Tell Villegas, Presidente 

del Consejo Federal, quien había sido el padrino el día anterior, así como el Gobernador del 

Distrito Federal General Nepalí Uzcategui, y con ellos, el doctor Pablo Liendo como Inspector de 

Hospitales, Ministros, así como el numeroso público de Caracas colmó los nuevos espacios del 

Hospital, algunos sin terminar. Era tal la significación el evento para el Estado pues daba prestigio 

popular. 

El discurso de Calixto González del 2 de enero de 1891 reiteraba el proyecto original  

“Dejo señores, fuera de esta exposición en obsequio a la brevedad la comprobación  de 

la trascendental influencia que sobre la sólida instrucción médica, han de tener las 

practicas científicas de que será asiento este establecimiento. Confío, diré, en que 

dentro de breve tiempo, ella vendrá a ser evidente”203 

Los objetivos del Hospital Vargas como Hospital de docencia científica, como centro de la medicina 

científica, estaban bien establecidos. No comenzó como Hospital Universitario pero como 

González avizoró, seria realidad en “breve tiempo”. 

En julio de 1891, Andueza Palacio como Presidente de los Estados Unidos de Venezuela inauguró 

los servicios médicos. Fue sala por sala saludando a los pacientes, ya instalados en sus camas de 

hierro, con sabanas nuevas colocadas de manera impecable por las Hermanas de la Caridad. El 

primer interno fue el estudiante de último año de medicina, el bachiller Emilio Conde Flores, quien 

años más tarde tendría papel protagónico en el Hospital Vargas. 

Los servicios fueron inaugurados formalmente del Hospital Vargas el 5 de julio de 1891. La 

situación académica de la Universidad Central seguía siendo de gran atraso. Caracas tenía 72.429 

habitantes, y 139 alumnos en su Facultad de Medicina, con siete cátedras que incluía la de 

química, tal como lo propuso José María Vargas medio siglo antes. De las pocas innovaciones 

académicas, había ahora una Sala de Autopsias “para auxilio y complemento  de los estudios de 

                                                                                                                                                                                 
Estado Zulia, fue dos veces Rector de la UCV para una extensa Relación Cf. Olivar, José Alberto. Jesús Muñoz 
Tebar. El Nacional-Bancaribe, Caracas. 1980, pp. 130  
203

 Discurso de Calixto González publicado en el periódico La Opinión Nacional el 2 de enero de 1891 
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Anatomía, Cirugía y de la Clínica”204 decretada en  1876 por  Guzmán Blanco pero situada en la 

Universidad Central y no en los Hospitales. La Caracas que acoge al nuevo hospital tenía una 

precaria situación en las condiciones de salud de la población a pesar de las obras de saneamiento 

de la ciudad, realizadas de 1870 a 1888, en la época de Guzmán Blanco. 

La vida cotidiana del Hospital era difícil, había poca experiencia, las Hermanas de la Caridad junto 

a la Junta Administradora intentaban con gran voluntad corregir los diarios problemas de la nueva 

realidad. Situaciones no previstas por sus propulsores, como el transporte de víveres y medicinas, 

que eran trasladados con mensajeros a pie. Con un acceso al Hospital difícil, en especial en tiempo 

de lluvias. El doctor Liendo, quien en la práctica era el director de oficio, recibía a diario las quejas 

de la Madre San Simón sobre la falta de alimentos para los pacientes. Era una comunidad médica 

con poca experiencia en el trabajo de una gran Hospital que hacia recaer en las Hermanas el 

grueso de las decisiones. 

Tan solo a manera de ejemplo 20 de julio de 1891, el doctor Pablo Liendo, como Inspector de 

Hospitales, pues no se había establecido el cargo de Directo del Hospital, hizo una primera 

comunicación en su cargo de Comisionado de la Administración de la Gobernación, al Gobernador 

General Francisco Batalla quien envía a un mensajero con dos carros, una bestia y 14 bolívares 

diarios para llevar los suministros al hospital205,  muestra de las deficiencias en la administración. 

Era el ensayo y el error, con la corrección subsiguiente de esta “administración en crisis” que vivía 

a diario el nuevo Hospital. 

A pesar de la resistencia del General Batalla de incluir inicialmente a Calixto González en la Junta 

Administradora con el nuevo gobierno de Andueza Palacio, el doctor Pablo Liendo206 le conmina a 

aceptarle, con estas palabras: “si, - es el amigo de Rojas Paul, presidente saliente y adversario de 

Andueza Palacio- pero es el Maestro, amigo de los enfermos” e igualmente defiende a Nicanor 

Guardia y especialmente a José Manuel de los Ríos como “el amigo de los pobres de Caracas”, 

médico filántropo fundador de la Clínica de Niños Pobres. Ellos tres acudirían a la Sesión del 2 de 

septiembre de 1891.  

El doctor Pablo Liendo fue el artífice de la defensa de los méritos y valores de estos hombres por 

encima de las relaciones políticas con el nuevo régimen. El decreto de un Nuevo Reglamento es 

publicado el 27 de agosto de 1891207. Así la Junta Administradora de la Beneficencia Pública del 

Distrito Federal  entrega a la Junta Administradora del Hospital Vargas sus atribuciones en el 

gobierno de Andueza con el decreto  del 12 de octubre de 1891 publicado en la Gaceta Municipal.  

                                                           
204

 Decreto del 30 de junio de 1876 GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. Ano III. Mes 
XXXI. Número 879. Viernes 7 de julio de 1876, en: González Guerra, Miguel. Los Estudios Médicos en la 
Universidad Central de Venezuela a partir de 1891. Caracas. CDCH. UCV. 1998, p.127  
205

 Gobernación del Distrito Federal. Estados Unidos de Venezuela. Caracas 20 de julio de 1891. Número 
862, dirigido al ciudadano Inspector de Hospitales. En Biografía del Hospital Vargas Tomo I, p. 65 
206

 Pablo Liendo médico fue Presidente  de la junta Administradora de los Hospitales Civiles de Caracas y e 
Inspector General de Hospitales, fue el primer Director de oficio del Hospital Vargas desde el 1 de julio de 
1891 hasta el 18 de marzo de 1893. Fue Director Titular del Hospital Vargas de 1896 hasta su muerte el 2 de 
febrero de 1899. Beaujon, Oscar. Biografía del Hospital Vargas, Tomo 1, pp. 500-501 
207

 Gaceta Municipal, Numero 188. Año II, Mes X, 27 agosto de 1891. 
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Calixto González seguía de cerca los detalles y el doctor José Manuel de los Ríos Fortique208 

propuso la organización espacial del Hospital: “debemos entonces distribuir equitativamente las 

salas de estos dos departamentos”. Los departamentos eran esos “dos hospitales” uno en el norte: 

el  Departamento de mujeres y otro al sur, el Departamento de hombres (ver gráfico 2.4).  

  

                                                           
208

 Se trata del doctor José Manuel de los Ríos Fortique discípulo de Vargas y considerado fundado de la 
Pediatría en Venezuela, su hijo José Manuel de los Ríos Llamozas sería uno de los primeros médicos del 
Hospital Vargas. Es de señalar que hay varios médicos y sus hijos homónimos, en la Historia del Hospital en 
esa época, como Elías Rodríguez, Miguel Ruiz, Nicanor Guardia, Aníbal Dominici, Elías Toro entre otros.  
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GRAFICO 2.4. FOTOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE MUJERES. HOSPITAL VARGAS. 1892 

 

 

Fuente: El Cojo Ilustrado. Fotografía de J. Buil, norteamericano, tomada en 1892, El Cojo Ilustrado. Nótese, 

las enfermas y personal con trajes largos blancos, niñas como mujeres jóvenes en su mayoría. Una pequeña 

fuente al centro y tan solo una pequeña capilla al fondo en el centro, a diferencia de la imponente capilla del 

Hospital Lariboisiere de Paris. Detrás en el paisaje del Cerro Ávila. Se identifica la foto como: “Departamento 

de Mujeres” (Hospital Vargas Norte). 

 

Como se puede notar en las fotografías, los patios internos son de mucho menor tamaño en 

comparación con el gran patio central con jardines del Hospital Lariboisiere, por cierto 

admirablemente cuidados al día de hoy, como puede apreciarse en la foto, lo que contrasta con el 

triste aspecto del Hospital Vargas en el siglo XXI.  

El estilo arquitectónico es diferente. Las formas de las ventanas que en el Hospital Vargas tienen 

estilo gótico, son en cambio, techos triangulares con ventanas románicas en el Hospital 

Lariboisiere en su fachada y rectangulares en el resto de la edificación. La edificación del Hospital 

Vargas tiene un edificio central que hace de bisagra a los dos hospitales uno norte y otro al sur. En 

cambio Lariboisiere tiene edificaciones de tres pisos con techos diferentes, al igual que sus 

corredores que son cerrados, propios de una geografía de cuatro estaciones. 
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GRÁFICO 2.5. FOTOGRAFÍA DEL PATIO PRINCIPAL. HOSPITAL LARIBOISIERE. PARIS 

 

NOTA: Hospital Lariboisiere (Rue Ambroise Pare- Paris). Nota: Véase la amplitud del patio central con jardín, 

los pabellones de 3 pisos y al fondo la gran Capilla por 4 niveles. Los pasillos laterales son cerrados. (Nótese 

el cuidado de los jardines). Fotografía: Andrés Arteta. 2010, el autor en el Patio Central de Lariboisiere- 

 

El Hospital Vargas tiene los patios centrales con pasillos laterales abiertos a donde convergen los 

pabellones de edificios abiertos de manera perpendicular al patio central con jardines, con techos 

altos (grafico 2.6). Con ello es posible comprobar que son dos “hospitales de pabellones” 

diferentes, y de allí la afirmación acerca de la originalidad del diseño del Hospital Vargas de Jesús 

Muñoz Tébar, que lejos de ser una copia, es una edificación distinta, tan solo inspirada en el 

Hospital Lariboisiere de Paris.  El Hospital Vargas se construyó en tan solo poco más de dos años 

casi cuarenta años después del Hospital Lariboisiere. 

La comunidad científica que le dio origen tuvo un papel administrativo con Junta de Médicos y 

luego como Junta Administradora que sintetizo dos generaciones, la primera como discípulos de 

Vargas y la segunda como nóveles médicos que continuaron su formación en Paris en esa última 

década del siglo XIX.  
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Gráfico 2.6. DIBUJO DEL PATIO Y CORREDORES. SECCIÓN SUR DEL HOSPITAL VARGAS 

 

 

Nota: dibujo de Oliva. Fuente. Zúñiga Cisneros, Miguel. Manual de Historia de los Hospitales. 

Revista de l sociedad Venezolana de Historia de la Medicina (Caracas), enero-abril 1954,  p.172 

 

 El Nuevo Reglamento y la nueva comunidad humana del Hospital Vargas de Caracas: Tradición 

religiosa y modernidad laica. 

En 1891, al inaugurarse le Hospital Vargas se está formando en Paris la nueva comunidad 

científica. Se unifican intenciones y proyectos. Mientras tanto hubo una verdadera mudanza de los 

pequeños y destartalados hospitales provisionales de hombres y mujeres de Caracas al Hospital 

Vargas En esos nosocomios ya trabajaban la Hermanas de la Caridad desde su llegada de 

Francia209. Con ellas, llegaron al nuevo Hospital Vargas los estudiantes de medicina y médicos 

                                                           
209

 Las hermanas de la Caridad llegan a una residencia con el nombre de “Sede para la Congregación 
Tarbesiana Hospitalaria” donde se establece un inventario de muebles útiles y enseres. La Superiora recibe 
en inventario el 15 de julio de 1889 bajo la revisión del Ministro de Obras Publicas Jesús Muñoz Tébar Cf. 
Beaujon, Oscar Op cit, 1961, pp.586-587. Las Hermanas fueron las primeras ecónomas de los distintos 
hospitales municipales de Caracas desde esa fecha: Casa nacional de Beneficencia (Hna. Tomasina), Asilo de 
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formados en la vieja Escuela de medicina de la Universidad. Escuela que en las últimas décadas 

había sido mudada al nuevo edificio de la Universidad Central en la esquina de San Francisco. La 

inexperiencia de sus fundadores era compensada por las lecturas, y el aporte de las monjas 

francesas de San José de Tarbes o de algunos de sus médicos que habían pasado ido a Paris. El 

fuerte espíritu de Calixto González se imponía en las decisiones de los nuevos espacios y servicios.   

El decreto del 4 de noviembre de 1891 estableció la creación de las nuevas cátedras de 

Bacteriología, Histología y Fisiología experimental210 al cargo del doctor José Gregorio Hernández 

como catedrático a su regreso de Paris pero no al Hospital Vargas como avizoró Calixto González 

sino a la Universidad Central lejos del Hospital. Calixto González murió en 1900, y no será sino en 

1909, cuando José Gregorio Hernández llegue al Laboratorio del Hospital Vargas a la muerte de su 

discípulo Rafael Rangel.  

Guzmán Blanco decretó el 30 de junio de 1876  la “sala de autopsias” en la sede de la Universidad 

Central, no solo con fines médico-legales, sino especialmente “para auxilio y complemento de 

Anatomía, Cirugía y de la Clínica” en “la pieza meridional del edificio” de la esquina de San 

Francisco. En 1891, con la fundación del Hospital Vargas, sin embargo no hubo modificaciones en 

los reglamentos de la Facultad de Ciencias Médicas, y sería mucho tiempo después cuando las 

autopsias se harán de manera sistemática en el Hospital211.  

Raimundo Andueza Palacio fue Presidente de Venezuela de marzo 1890 a junio de 1892. Civil y 

abogado como Rojas Paul, intentó modificar la Constitución Nacional para gobernar dos años más, 

pero fue derrocado por la Revolución Legalista encabezada por el general Joaquín Crespo en marzo 

de 1892.  

Entre tanto en el nuevo Hospital, la visión religiosa impulsada por la Hermanas de la Caridad y por 

algunos médicos se impuso en la denominación de los nuevos servicios facultativos de atención 

hospitalaria que fueron bautizados con el nombre de santos. Los Servicios Facultativos del 

Departamento de Hombres fueron: El Servicio La Piedad con 2 salas: San Antonio y San Juan, al 

cargo del doctor Juan M Escalona y dos practicantes (bachilleres). El Servicio de Caridad con dos 

salas: San Pablo y San Rafael y como titular el doctor Enrique Meier Flegel. Servicio La Esperanza 

con las salas; San José y San Simón y como titular el doctor Eduardo Fernández. El Servicio La Fe 

con las salas San Agustín y San Luis Gonzaga, como médico el doctor José Manuel de los Ríos 

Llamozas (hijo del doctor José Manuel de los Ríos Fortique de la Junta  Administradora) y el 

servicio La Unión con las salas San Miguel y San Vicente de Paul, con el doctor Alberto Couturier 

como médico titular, quien en ese mismo año de 1891 saldría del Hospital para ir a Francia.  

En el departamento de Mujeres tenía, a su vez, otros servicios facultativos. El servicio La Igualdad 

con las salas Nuestra Señora del Carmen y Santa Isabel, y como médico titular al doctor Miguel 

Ruiz. El Servicio La Fraternidad con las salas Nuestra Señora de Lourdes y Santa Rosa  de Lima con 

el médico J. A Paz Castillo. El servicio La Legalidad con las salas Santa Teresa y La Soledad a cuyo 

                                                                                                                                                                                 
Enajenados (Hna. Tomasina) y luego para el Hospital Vargas  la Hna. Pía María, cuyo nombre era Delphine 
Labaille, a partir del 1 de diciembre de 1891 
210

 Esas cátedras se establecieron en el edificio de San Francisco, a más de un kilómetro del Hospital Vargas, 
en pleno centro de la Caracas de entonces 
211

 Bruni Celli, Blas. Historia de la Facultad Médica de Caracas. Revista de la Sociedad Venezolana de 
Historia de la Medicina. (Separata) enero-agosto de 1958, p. 48. 
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cargo estuvo el doctor Manuel María Ponte y en fin el servicio La Maternidad con la sala Santa Ana 

servida por el doctor Antonio Ramella212. 

Veamos la lista de los médicos encargados de los servicios facultativos del Hospital, todos ellos con 

sueldo de 400 bolívares mensuales, los primeros 6 nombrados el 22 de agosto de 1891, y los otros 

tres nombrados el primero de septiembre de 1891, Alberto Couturier se retira en diciembre de 

1891 y es sustituido por Gabriel Muñoz (ver tablas 2.4 y 2.5) 

 

TABLA 2.4. PRIMEROS MÉDICOS DEL HOSPITAL VARGAS (1891) 

MEDICOS                            FECHAS (nacimiento y muerte)          Edad en 1891 

JA Paz Castillo                               1855-1907                                    36 años 
Antonio Ramella                           1853-1912                                   38 años 
JM de los Ríos Llamozas              1866-1912                                   25 años 
Manuel María Ponte                    1838-1903                                   53 años                         
Juan Manuel Escalona                 1856-1896                                   35 años 
Miguel R Ruiz                                 1853-1941                                  38 años 
Enrique Meier Flegel                    1864-1927                                   27 años 
Eduardo Fernández                      1867-1930                                   24 años 
Alberto Couturier                         1863-1913                                   28 años 
(Gabriel Muñoz  sustituye a Alberto Couturier)  

 

Estos médicos de edades entre 30 y 50 años inauguraron los servicios facultativos. El doctor 

Antonio Ramella, por ejemplo, venia de la Medicatura del Hospital de Caridad de mujeres de 

Caracas213. Así como ellos, los médicos miembros sucesivos de la Junta Administradora del 

Hospital Vargas: Calixto González, Bernardino Mosquera, Elías Rodríguez, Nicanor Guardia, 

Guillermo Morales, Rodulfo Basalo, Juan Cuello, eran graduados en la Universidad Central y todos 

nacidos en Caracas. Nicolás Guardia, había estado en Paris, la igual que Miguel Ruiz, ginecólogo y 

“partero” eminente, quien viajó a Europa varias veces, no así la mayoría de ellos, al menos hasta 

ese momento de 1891.  

  

                                                           
212

 Documento: Junta Administradora del Hospital Vargas. Sesión del 1º de septiembre de 1891. Secretario, 
Pedro Bastardo, El Vicepresidente, Calixto González,  en: Beaujon, Oscar. Op cit, tomo I, pp.74 y 75 
213

 Beaujon O. Op cit p. 465 
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TABLA 2.5 SERVICIO FACULTATIVO. DEPARTAMENTOS DE HOMBRES Y MUJERES (1891) 

 

DEPARTAMENTO PARA HOMBRES 
 

SERVICIO LA PIEDAD 
Salas: San Antonio y San Juan 
Medico: Juan M Escalona 
Practicantes: Jesús G Sucre y Pablo Hernández M 

SERVICIO DE CARIDAD 
Salas: San Pablo y San Rafael 
Medico: Enrique Meier Flegel 
Practicantes: Antonio Rodríguez y Bartolomé Liendo 

SERVICIO LA ESPERANZA 
Salas: San José y San Simón 
Medico: Eduardo Fernández  
Practicantes: JJ Lovera y Valentín Osio 

SERVICIO LA FE 
Salas: San Agustín y San Luis Gonzaga 
Medico: JM de los Ríos Llamozas 
Practicantes: Galo Bremont y José D. Montenegro 

SERVICIO LA UNION 
Salas: San Miguel y San Vicente de Paul 
Medico: Alberto Couturier 
 

DEPARTAMENTO PARA MUJERES 
SERVICIO LA IGUALDAD 

Salas: Nuestra Señora del Carmen y Santa Isabel 
Medico: Miguel Ruiz 
Practicantes: Jaime Cazorla y JB Torres Páez 

SERVICIO LA FRATERNIDAD 
Salas: Nuestra Señora de Lourdes y Santa Rosa de Lima 
Medico: JA Paz Castillo 
Practicantes: Manuel Padilla y José Trujillo  

SERVICIO LA LEGALIDAD 
Sala: Santa Teresa y la Soledad 
Medico: Manuel María Ponte 

SERVICIO LA MATERNIDAD 
Sala: Santa Ana 
Medico: Antonio Ramella 

Fuente: Beaujon, Oscar. Biografía del Hospital Vargas. 1961, pp. 74 y 75 
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Los precursores del Hospital Vargas eran miembros de la generación de los “discípulos de Vargas” 

y de la generación intermedia –definida desde la muerte de José María Vargas en 1854 hasta 

1888, fecha del decreto del Hospital-. Pronto cambió, pues la ola modernizadora del 

Guzmancismo, haría que surgieran en Caracas nuevos Colegios laicos para internos, que se 

colmaron de jóvenes de distintas regiones del país, en medio de una relativa bonanza de la 

industria agrícola del café que haría que “sus hijos” viniesen a la capital a estudiar en la remozada 

Universidad Central.  

En el Hospital Vargas, se inauguró el servicio de la maternidad, que contrató a una “comadrona 

titular”,  la francesa Señorita Blanca Singier con un sueldo de 416 bolívares, por cierto, mayor que 

el sueldo de los médicos. Singier laborará hasta 1894. La comadrona trabajó bajo la supervisión de 

un médico. Ello permite evidenciar la significación del personaje de la comadrona en el Hospital de 

finales del siglo XIX, a pesar de la introducción de la obstetricia por José María Vargas medio siglo 

antes. Ese cargo de comadrona, sin embargo, permanecerá varias décadas con distintas sucesoras, 

entre ellas la Srta. Corina Cárdenas, luego Carmen de  Rangel, Domitila Rodríguez, hasta bien 

entrado el siglo XX. Ello es fiel reflejo de la concepción que se tuvo del médico en la práctica de la 

obstetricia214. 

La comunidad hospitalaria aumentó progresivamente. Fue tan solo de seis médicos cuando se 

hace el primer llamado a Personal Médico que tuvo el Hospital a los cuales de sumaron trece 

estudiantes de medicina que la Junta Administradora del Hospital en la Resolución del 22 de 

agosto de 1891 denominó “practicantes”, los cuales se convertirían por diversas razones en un 

personal con alta rotación, entre ellas, que a pesar de ser estudiantes de medicina, no tenían 

formal relación con los estudios universitarios. Para poner tan solo un ejemplo relevante, una de 

las primeras renuncias fue, precisamente, del bachiller Emilio Conde Flores, primer practicante del 

Hospital Vargas, quien se graduó precisamente en 1891. Conde Flores posteriormente iría a 

Europa y se convertiría en una de las grandes figuras de la medicina venezolana.  

Al lado de los seis médicos y los trece bachilleres “practicantes” estaban las veinte Hermanas de 

Caridad de San José de Tarbes. Las Hermanas se ocuparon de labores administrativas, de las 

estadísticas del Hospital pero además fueron las “enfermeras” de las salas del Hospital, a pesar 

que siempre estuvieron nominadas como Hermanas de la Caridad. El 27 de noviembre de 1891 se 

estableció una primera nómina de personal auxiliar de veinte personas, en una lista 

minuciosamente revisada por la Madre San Simon y por el doctor Pablo Liendo, quien era el 

comisionado de la Junta Administradora de la Beneficencia Pública del Distrito Federal, una suerte 

de director de facto del Hospital, hasta que se nombró formalmente el primer director, lo cual 

ocurriría en 1893, con la designación del doctor Miguel R. Ruiz.   

Las Hermanas de la Caridad vendrían a ser “las enfermeras profesionales”. Ya desde entonces el 

doctor Miguel A. Seco propuso en la prensa (La Opinión Nacional) el 20 de noviembre de 1891, la 

creación de una Escuela de Enfermeras, bajo la dirección de un Cirujano y las propias Hermanas de 

la Caridad. Escuela, que podía estar anexa al propio Hospital Vargas. Esa idea no prosperó, y solo 

                                                           
214

 El personaje de la comadrona desapareció de los hospitales venezolanos, no así en otras partes del 
mundo. Por ejemplo en el Reino Unido todavía existe en sus grandes hospitales el personaje de la “midwife” 
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fue en 1913 cuando se decretó por primera vez una escuela de Enfermería por iniciativa de 

Francisco Antonio Risquez215.   

Como parte del personal inicial del Hospital Vargas, hubo un conserje, un comisionista, un 

mandadero, un portero, 10 “enfermeros” cuya función es muy diferente de lo que luego será el 

personal profesional de enfermería, cinco sirvientes, siete “enfermeras” con funciones de 

auxiliares de enfermería, aparte de las Hermanas de la Caridad, cuatro sirvientas, dos cocineros 

con cuatro ayudantes de cocina, dos sirvientes de limpieza general, diez lavanderas, seis 

aplanchadoras, dos jardineros y un alumbrador. Entiéndase así la dificultad en el manejo de un 

personal numeroso, inédito en una institución de este tipo en Venezuela, sin reglamentos que 

comprendiesen esa variedad de “clases de cargos” y sus funciones. 

Una enorme cantidad de empleados para una institución pública por primera vez en Venezuela, 

que provocó en el doctor Calixto González, encargado de la organización del nuevo hospital,  la 

expresión: “…lo difícil que es manejar tanto personal y lo duro que es mantener la disciplina”216 

 

El Nuevo Reglamento y la nueva comunidad humana del Hospital Vargas de Caracas: Tradición 

religiosa y modernidad laica. 

De 1888 a 1895 un grupo de jóvenes médicos venezolanos egresado de la Universidad Central 

fueron a Paris para formarse en cursos de postgrados, algunos con becas del gobierno nacional 

encabezados por el doctor José Gregorio Hernández, quien fue uno de los primeros en regresar,  

otros con cargos diplomáticos, otros con recursos propios motivados intensamente por la idea 

dominante que un médico debía completar su formación en los grandes hospitales europeos, en 

especial de Paris, centro de la medicina más avanzada de la época.  

La formación práctica en Caracas antes del Hospital Vargas era muy deficiente. Se realizaba en 

pequeños y desasistidos nosocomios de la ciudad. El salto era inmenso de la Caracas de entonces a 

una ciudad de más de un millos de habitantes con una docena de grandes hospitales como era 

Paris.  Entre ellos Luis Razetti, Santos Dominici, Pablo Acosta Ortiz, además de una docena de 

jóvenes médicos quienes regresaron en su mayoría de 1892 a 1896 con el objetivo era desarrollar 

la nueva institucionalidad de la asistencia médica en Venezuela.  

José Gregorio Hernández, regresó de Paris en 1891. El gobierno había dado al doctor Hernández, 

además de una beca con la cual estudio en la Universidad de París, y 1.765 bolívares para el 

transporte de material de laboratorio adquirido en Europa así como un pasaje de regreso a 

Caracas. Ese Laboratorio moderno, cuyo costo fue  de 12.885,30 bolívares, fue instalado en el 

edificio de la Universidad Central en la esquina de San Francisco. Es decir, inicialmente el Hospital 

Vargas estuvo desprendido tanto espacialmente como institucionalmente de la Universidad 

Central, pero también, de las nuevas cátedras de bacteriología, histología y fisiología experimental 
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y del laboratorio que Hernández había traído desde Francia y Alemania217.  Es decir el Hospital 

Vargas no tuvo Laboratorio en su primera década de existencia como lo pensó Calixto González.  

El 31 diciembre de 1891, surgió la iniciativa del Personal Facultativo de organizar “reuniones 

bimensuales” que fue la semilla de actividades docentes en el Hospital. La actividad se denominó 

“Reunión Medico Quirúrgica del Hospital Vargas”. Aun cuando fue la primera iniciativa docente y 

de investigación clínica del Hospital Vargas, esta iniciativa no estuvo vinculada a la Universidad 

Central. La “Reunión” estuvo presidida por Antonio Ramella y J M Escalona como secretario. Su 

primera reunión fue el 15 de enero de 1892. Esas reuniones se dieron hasta 1894 según las actas 

conservadas. Se considera a la “Reunión Medico Quirúrgica” la primera organización médica de 

carácter académica del Hospital218 

En ese mismo mes de enero de 1892 el doctor Calixto González hizo un balance del primer año de 

vida del Hospital. En el informe presentado al General Francisco Batalla, en su doble condición de 

Gobernador del Distrito Federal y de Presidente de la Junta Administradora, da cuenta González 

tanto del régimen interno, así como del régimen económico y profesional del Hospital. Exaltó el 

servicio médico de “jóvenes inteligentes y laboriosos que prestan diaria asistencia a los enfermos”, 

al referirse a los internos, “bachilleres practicantes” que tuvieron protagonismo en el Hospital 

hasta la entrada formal de la Universidad Central de Venezuela en la vida del Hospital Vargas en 

1895. González también se refiere no en los mejores términos al servicio de farmacia, el cual a 

pesar de la elevada suma dispuesta para establecer una botica, no cumplió a satisfacción sus 

funciones, en tal sentido el doctor González indicaba: “la enorme suma de 320 bolívares y más 

tarde de 280 bolívares para satisfacer las necesidades de la práctica médica”. Ello se corrigió, al 

menos parcialmente, con una erogación diaria de apenas 20 bolívares diarios. Los problemas de la 

Farmacia continuaron toda la esa década.  

La botica del Hospital suplió de medicinas también a los otros hospitales dependientes de la 

Gobernación del Distrito Federal, para entonces: el Hospital de Lázaros, destinado a enfermos de 

lepra; la Casa de Beneficencia y el Asilo de Enajenados, destinado a los enfermos mentales, ya 

desaparecidos Hospital de Hombres y el de Mujeres. En el informe de Calixto González hay una 

especial referencia a la inmensas cualidades de las Hermanas de la Caridad como 

 “abnegadas mujeres con solicito interés y absoluta consagración al cumplimiento de 

sus deberes”, más adelante González recalca: representan “la caridad en sus formas 

más gráficas y son la más segura prenda de orden, de economía y exactitud en todos 

los ramos que le conciernen”.219 

 En contraste con estos juicios, el doctor Calixto González hace hincapié en las deplorables 

condiciones de higiene del Hospital. Recién para entonces se construyeron las cloacas, como 

prioridad en la  salubridad y se planteó la necesidad de fuentes de agua suficientes para ellas. Por 

otra parte se refería al deplorable  estado de la vía de acceso al Hospital desde la ciudad. González 
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se refirió a ellos en términos como estos: “…estado malísimo (de la) vía que conduce al hospital”, 

que se hace intransitable en “invierno”-tiempo de lluvias en los países tropicales-.  

Al final del informe hace un balance de los trabajos realizados y lo que aún falta por concluir, de lo 

cual resalta el desagüe alrededor del Hospital que es necesario para evitar su aislamiento. La 

deficiencia de los escusados, continuando con la cloaca, y el muro circular de la parte norte del 

edificio. Propone, con una visión de futuro, la construcción de salas para habitación de empleados, 

salas de anfiteatro y disección, el terraplén que conduce al hospital y la construcción de un 

pedestal para colocar la estatua de San José como el patrono de la institución, entre otras 

propuestas. Es Calixto González el verdadero promotor del Hospital Vargas  e impulsor de su 

futuro inmediato.  

En febrero de 1892 surgió una organización de los “practicantes”, estudiantes de medicina en su 

fin de la carrera. Esa primera sociedad tuvo el nombre de “Unión”, con un boletín periódico “El 

Trocar”, con objetivo de “propender al engrandecimiento y prosperidad de este 

Establecimiento”220. Eran nueve bachilleres presididos por P. Garroni Núñez, entre ellos estaba el 

hijo del doctor Pablo Liendo, el bachiller Bartolomé Liendo221. Estas organizaciones solicitaron 

legitimidad y mayor autoridad ante la Junta Administradora del Hospital y la “Reunión Médico 

Quirúrgica”, -organización de médicos facultativos- para resolver problemas de orden disciplinario 

y administrativo, pero sin una visión de reivindicación económica, su discurso fue claramente 

institucional. Lo bachilleres lo solicitaron pues son los “practicantes” como verdaderos internos del 

Hospital quienes más tiempo permanecen en el Hospital, “pasamos gran parte del día y hacemos 

guardia en el Hospital, presenciamos todo lo que en el sucede y podemos apreciar directamente los 

funestos resultados de muchas prácticas perniciosas a su marcha regular”222  La organización 

“Unión” duro 4 años cuando seria sustituida el 5 de mayo de 1895 por la “Sociedad de Estudiantes 

de Medicina”223, luego que se fundaron las cátedras  clínicas en el Hospital Vargas. 

Ello no evitó que se diesen conflictos entre los bachilleres y los médicos facultativos, pero también 

con el personal del Hospital. Solo citaremos un episodio, especialmente doloroso, pero bien 

documentado. Se trata de la comunicación de la sociedad “Unión” como organización de internos, 

acerca del bochornoso caso “de un empleado que llega ebrio y cuya conducta se hace peligrosa”. 

Ello provocó que el bachiller P Garroni Núñez haga propuestas para corregir esa situación. No 

podemos detenernos en los detalles de estos conflictos entre internos y los médicos facultativos o 

entre el personal y los internos –bachilleres practicantes- pero la forma en que se resolvió y los 

detalles de los testimonios nos permiten adentrarnos en la vía cotidiana llena de dificultades del 

Hospital Vargas en su primer año de vida.  

La elección de los médicos facultativos fue hecha por el propio Gobernador Francisco Batalla a 

pesar de la propuesta del doctor José Manuel de los Ríos Fortique (grafico2.7) que la elección de 

los facultativos fuese por concurso. Esta situación se trató con tolerancia y flexibilidad, aceptando 

los médicos de la Junta Administradora la elección del personal facultativo y los practicantes por el 
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Gobernador pero recomendando que en adelante se realizase por concurso. Esa sería una 

propuesta que se institucionalizó en 1895 con el primer concurso de internos y externos del 

Hospital Vargas y de los hospitales civiles de Caracas. 

 

GRÁFICO  2.7. RETRATO DEL DOCTOR JOSÉ MANUEL DE LOS RÍOS 

 

NOTA: Miembro Principal de la Junta Administradora del Hospital Vargas. Cuadro de Arturo 

Michelena. Fuente: El Cojo Ilustrado 1909, Tomo XIX, Volumen 2, p. 371, con reseña biográfica224. 

 

En marzo de 1892 hubo una vez más, cambios políticos en Venezuela con el ascenso a través de la 

“Revolución legalista” del General Joaquín Crespo conocido por los sectores populares como “el 

taita”, quien derrocó a Raimundo Andueza Palacio, cuando este último propuso prolongar su 

tiempo de mandato presidencial violentando la Constitución de 1881. Ello rompió una vez más las 

relaciones políticas y administrativas del Hospital. La salida de Jesús Muñoz Tébar, como candidato 

a la Presidencia, fue un aspecto negativo de la política sobre la vida del Hospital, a pesar de la 

bonanza económica. Los hombres del Hospital Vargas, estuvieron vinculados no solo a la vida de la 

Universidad Central, sino de la Política Nacional. Será una constante a lo largo de su extensa vida 

institucional hasta nuestros días. Pero su personal operativo, como los médicos facultativos, 

trabajaron en las salas del Hospital a pesar de amenazas de cambio en los directivos. El nuevo 

gobernador del Distrito Federal en el tiempo de Crespo (1892-1898) fue el General Víctor 

Rodríguez  quien sustituyó al General Francisco Batalla. En 1895 pasa a ser el Gobernador del 

                                                           
224

 José Manuel de los Ríos Fortique (1826-1914), nacido en Valencia, se graduó en la Universidad Central en 
1851. Fundó en 1888, con Francisco Antonio Risquez, la Clínica de Niños Pobres en el Colegio Santa María de 
Agustín Aveledo (quien fundó el primer orfanatorio de Caracas), allí ejerció la docencia de las enfermedades 
de los niños, considerado por ello, precursor de la Pediatría en Venezuela. Publico el Boletín de la Clínica de 
Niños Pobres. Su hijo José Manuel de los Ríos Llamozas fue de los médicos facultativos fundadores del 
Hospital, fallecido tempranamente en 1912.  



95 
 

Distrito Federal y Presidente de la Junta Administradora de los Hospitales el  General Francisco 

Tosta García225 

En 1892 el rudimentario pabellón quirúrgico en la parte central del Hospital (ver gráfico 2.8) tuvo 

apenas una mesa de madera con iluminación natural, con el uso de cloroformo como anestésico, 

en ese año se practica una “hepatostomía” por absceso hepático por el doctor Juan Manuel 

Escalona. El 16 de octubre de 1892, el doctor Miguel Ruiz realiza una histerectomía abdominal226. 

Para entonces el doctor  JM de los Ríos Llamozas describió los casos más significativos en la sala 

San Agustín. Se trató un caso de Verruga Peruana y otro caso de un paciente con Atrofia Amarilla 

de Hígado.  

GRAFICO 2. 8. FOTOGRAFÍA DEL PRIMER PABELLÓN QUIRÚRGICO. HOSPITAL VARGAS. 1892 

 

Nota: Se observa al doctor Miguel R Ruiz operando -de frente a la cámara-, Emilio Conde Flores –

de perfil al frente de Ruiz-. Se puede notar dos Hermanas de la Caridad de pie a los dos extremos 

de la foto. El anestesista “cloroformista” administra el cloroformo a la derecha. A pesar de los 

grandes defectos de la fotografía realizada con mala iluminación, es un testimonio del primer 

anfiteatro quirúrgico del Hospital Vargas, que fue sustituido en 1893). Fuente: Oscar Beaujon. 

Biografía del Hospital Vargas.  

 

Otro aspecto que se incorpora al Hospital ese año fue la organización de la farmacia y la botica. 

Hasta el 29 de septiembre las medicinas son suministradas por un solo proveedor. En ese 

momento se nombra por primera vez a un Farmaceuta Jefe del Hospital con unos auxiliares de 

farmacia y un sirviente de botica. Ese primer Farmaceuta fue Simón Fernández.  
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Inicialmente se buscó un acuerdo con los médicos en cuanto a las formas terapéuticas disponibles 

por los servicios y cuáles estarían en la farmacia. En muchas ocasiones los médicos ordenaban 

fármacos o formulas terapéuticas que no estaban disponibles en la Farmacia. Por ello el visionario 

doctor Calixto González propone elaborar una Farmacopea Venezolana que años más tarde, en 

1895, escribiría el doctor Francisco Antonio Risquez. Sin embargo en 1892 el servicio de Farmacia, 

según denunció el propio doctor Miguel R. Ruiz, era insuficiente. Farmacia inadecuada por los 

retardos en los pedidos de los servicios facultativos227, aun cuando muchas veces los retrasos 

ocasionados, como sucede hasta nuestros días, fueron provocados por indicaciones y peticiones 

hechas tardíamente como bien lo expresaba el Farmaceuta Simón Fernández. En 1892 los 

“remedios y drogas” eran suministrados por la firma Braun y Cía., de Caracas. 

Hubo múltiples aspectos que comprueban las grandes dificultades de la nueva institución en 1892, 

reflejados en los detalles de su funcionamiento. Pero también en la inserción del contexto donde  

se erige el hospital, su relación con la ciudad, sus insumos, su personal, la relación entre médicos, 

el personal asistencial y administrativo, el papel protagónico de las Hermanas de la Caridad y los 

estudiantes practicantes. El número de pacientes hospitalizados creció mucho a lo largo del año y 

todos sus servicios tuvieron gran demanda. 

En 1892 se inauguró el Hospital como espacio de la “nueva” cirugía228. En ese momento se hizo el 

balance de intervenciones quirúrgicas. Hasta entonces la cirugía se ejercía en la mayoría de las 

veces en la propia casa de la habitación de los pacientes y así siguió siendo, por unas décadas más. 

Sin embargo la cirugía se limitaba, en general, a pequeños procedimientos, a corregir defectos, 

tumores, abscesos, obstrucciones de las vías urinarias, de afecciones externas del cuerpo humano, 

que hasta bien entrado el siglo XX, se conocieron como Patología Externa.  Aun cuando la 

anestesia con cloroformo y luego con éter comenzó a aplicarse en Venezuela a mediados de siglo 

en Maracaibo229, fue en el Hospital Vargas donde se realizó de manera sistemática en esta última 

década del siglo XIX.  

En 1892 se realizaron 136 intervenciones, que comprendieron no solo cirugía “mayor”, sino 

procedimientos instrumentales y de menor cirugía, de las cuales 79 fueron de cirugía general, 38 

de procedimientos genito-urinarios y 19 de ginecología. Es de advertir que la cirugía comenzó a 

cobrar auge luego de la primera donación de instrumental quirúrgico que hace la familia del 

doctor Luciano Arocha230 luego de su muerte, el 26 de noviembre de 1891, sirviendo como 
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intermediario el propio doctor Calixto González231. Antes de esa donación, el instrumental era 

llevado por los médicos al Hospital y operaban en ese pequeño salón situado en el Edificio Central 

del Hospital iluminado tan solo con la luz solar que servía de pabellón quirúrgico. Se vestían para 

operar con un  delantal encima de la ropa de calle, sin guantes, ni tapabocas acompañados de los 

practicantes. 

El 15 de diciembre de 1892, regresó a Caracas Luis Razetti. También lo hizo Pablo Acosta Ortiz una 

vez terminada su larga estadía en Paris que comenzó a final de 1888 y culminó el 27 de noviembre 

de 1892, al presentar su tesis doctoral sobre el Tratamiento Quirúrgico de los Aneurismas del Arco 

Aórtico y los Grandes Vasos con la tutoría del famoso cirujano francés Jean Francoise Auguste Le 

Dentu232. Era parte de una nueva comunidad humana formada al calor de la modernización del 

Guzmancismo. Nueva élite que habría de habitar al Hospital Vargas y ayudó a la construcción 

institucional de la Asistencia Médica en Venezuela.  

Pueden definirse dos grupos formados en París. El primero constituido por José Gregorio 

Hernández, Luis Razetti, Pablo Acosta Ortiz y Santos Dominici, por Tomas Aguerrevere, José 

Antonio Baldo, Guillermo Delgado P, Juan Antonio Díaz233, Bernardo Herrera Vegas, Martin 

Herrera, Alfredo Machado, Manuel Pérez Díaz, Hermógenes Rivero, Miguel R. Ruiz, Miguel Antonio 

Seco, y Juan de Dios Villegas. Un segundo grupo, regresó progresivamente a lo largo de la última 

década del siglo conformado entre otros por  Emilio Conde Flores, Garbiras, Borjas León, Martínez 

Hidalgo, Manuel Isidro Osio234, Ochoa, Prato235 

Caracas como entorno del Hospital Vargas, en su primera década.  

Casi un siglo antes en enero de 1800 estuvo el Barón Alexander Von Humboldt en esa zona de 

Caracas, “la alcabala de La Pastora”236. Allí conoció a un joven estudiante de medicina, José María 

Vargas237. Esa zona, al norte de Caracas, hubo tan solo haciendas, cementerios como el de “Los 

Hijos de Dios” (1855-1875), bello cementerio levantado para enterrar los cadáveres de la feroz 
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epidemia de cólera que azotó Caracas en 1855, y que fue cerrado con el argumento de su 

situación en las cabeceras de las quebradas que dan agua a la ciudad. Ello dio lugar a la 

construcción en 1876 del Cementerio General del Sur.  

Al lado de esos cementerios del norte caraqueño, había potreros y siembras de agricultores de 

flores y hortalizas. La edificación más significativa de esa zona de la ciudad era la antigua Iglesia de 

La Trinidad transformada por Guzmán Blanco en Panteón Nacional, dos cuadras más al sur.   

Con la construcción del Hospital Vargas se constituyó una nueva parroquia con el nombre de San 

José en 1889238. En honor al santo se erigió una estatua a la entrada del Hospital situada en su 

fachada oeste. El 5 de julio ya estaba instalada la estatua de quien sería el patrono del Hospital y 

de la futura parroquia. La estatua fue traída de Paris239. En 1893 se construyó el pedestal, en la 

avenida que conduce a la puerta el Hospital240.   

En la periferia del Hospital había caseríos como Sabana del Blanco con apenas 17 habitantes para 

1891. En la nueva parroquia se construirá el oratorio y Seminario de San José del Ávila, bellísimo 

edificio, con un patio central y una gran capilla al fondo en la misma orientación norte-sur apenas 

a unas cuadras al oeste del Hospital Vargas.  A pocas cuadras al sur oeste estaba otra institución 

de sanidad y asistencia médica dependiente de la Gobernación del Distrito Federal: La Casa de 

Beneficencia, situada en la esquina de Salas, a unas dos cuadras al oeste y al sur del Panteón 

Nacional.  

Para entonces Caracas era una ciudad de carruajes y peatones, cuyo centro era la nueva Plaza 

Bolívar, que sustituyó al antiguo mercado de la Plaza Mayor. El mercado central, con sus arcos, fue 

trasladado por Guzmán al lugar donde estuvo situado el antiguo Convento de San Jacinto, nació así 

el Mercado de San Jacinto, que compartió con la Plaza Bolívar como centros de sociabilidad de la 

urbe en pleno crecimiento, sede del nuevo Hospital Vargas de Caracas.  

Pero es significativo que la idea del Hospital Vargas como un “Hospital Nacional de Hombres y 

Mujeres”, tal como fue inicialmente denominado, tenía una razón de ser en la expansión de 

Caracas como centro simbólico y material de la República, de la Nación. Ese centro nacional no 

solo estaba representado por las obras públicas, las obras de salubridad, el cementerio General del 

Sur, el Acueducto Guzmán Blanco, el Capitolio, la nueva Universidad Central, el Calvario (Paseo 

Guzmán Blanco), las diversas obras ornamentales y los edificios simbólicos del poder nacional, sino 

también por un discurso de un “imaginario” nacional, en el culto a Bolívar, en la nueva Plaza 

Bolívar que sustituyó al viejo mercado cercado de arcos, el Panteón Nacional erigido como 

Panteón de los Héroes de la Patria. Con ellos, una narrativa de carácter épico: “Venezuela Heroica” 

suerte de historia oficial que escribió Eduardo Blanco y que fue la base de la nueva Instrucción 

Pública, universal y obligatoria cuya primera edición publicada en 1881 ilustrada con las grandes 

batallas de La Independencia,  y que se difundiría ampliamente en 1883 en el centenario del 

nacimiento de El Libertador.  
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Caracas creció en dos sentidos: demográfico y por extensión con la anexión de poblados 

adyacentes a través de nuevas rutas. Se erigió un verdadero “Hinterland”241, que transformó a una 

Caracas destruida por la Guerra de Independencia, así como por el terremoto de 1812 y la Guerra 

Federal de mediados de siglo, en una ciudad que creció de manera vegetativa, e incorporó al área 

de la metrópoli a distintos poblados a través de la red ferroviaria, de nuevos caminos, y en 

especial de nuevos puentes que obviaron las diversas divisiones de las 7 quebradas o pequeños 

ríos, que bajaban del Ávila y desembocaban el rio Guaire y dividían la geografía el valle, que 

hicieron del viejo casco central de la ciudad su centro. Hasta 1906 fueron 43 puentes, 

extendiéndose la ciudad de 2427 hectáreas en 1889 a 2522 en 1906242 

Antímano a las afueras de la ciudad se  transformó gracias a su nueva casa de  campo, construida 

por Guzmán en 1880 en una zona de expansión de la capital. El Valle y Coche se unieron por vía 

férrea a través del túnel de la Roca Tarpeya. Pero también Catia, se transformó en la nueva Puerta 

de Caracas, a donde llegaba el camino desde la Guaira y en los tiempos de Guzmán, a donde 

estuvo la estación del tren desde La Guaira, la nueva estación de Caño Amarillo. Además de  La 

Vega, Sabana Grande,  Chacao, Sarria poblados se articularon progresivamente con el casco 

central.  

El ferrocarril a La Guaira, fue inaugurado en el centenario del nacimiento de El Libertador el 25 de 

julio de 1883. El tren fue realizado por una empresa inglesa, primero con locomotoras de tracción 

a vapor y luego eléctricas, llegó a tener 18 locomotoras243, donde tuvo papel preponderante Jesús 

Muñoz Tébar, constructor del Hospital Vargas. En el pie de monte del este del valle se cultivaba 

café, en especial en Chacao. En el valle del Guaire en la hacienda Paraíso y en la Vega, hasta 

Antímano, Caña de Azúcar. El Café era un producto de exportación y la caña de azúcar era un 

producto de consumo interno, incapaz de competir con los grandes ingenios de las Islas de El 

Caribe244 

Para 1891 la suma de la población de los “pueblos-suburbios” de Chacao, El Valle, La Vega, 

Antímano, Macarao y El Recreo, fue de 16 587 habitantes245. De una ciudad de peatones y de 

carros tirados por  caballos y pleno de recuas con mercancías, de apenas poco más de un 

kilómetro a la redonda de la Plaza Central y la Catedral, se transformó en una Capital moderna 

cuya población seria tributaria del nuevo Hospital Vargas. En Caracas el “Guzmancismo” invirtió el 

90% del presupuesto en obras públicas del país de 1870 a 1877. En la tabla 2.6 se resumen las 

principales obras públicas de la Caracas contemporánea al Hospital Vargas, sus “arquitectos”, y su 

influencia de Paris.   

Con ello se muestra como el Hospital Vargas representó parte de una transformación urbana de 

Caracas donde se sustituyó una arquitectura española de predominante función religiosa, como 

los conventos, y la antigua organización urbana colonial donde la Plaza Mayor amurallada con un 
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 La Caracas de mediados de siglo XIX construye un hinterland (del alemán) en la acepción de la palabra 
como tierra interna o tierra posterior 
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mercado central sustituida por una Plaza Bolívar de estilo francés. Todo ello en medio de una 

controversia que inunda el ámbito social y político de la época. Por defensores como Vargas Vila 

que recuerda que: “de aldeas hizo ciudades, de la Capital que era un villorrio hizo una de las 

ciudades más bellas de la América Ecuatorial” y detractores desde la Delpiniada Urbana, junto a 

Sales Pérez  -“Justo”-, Nicanor Bolet Peraza y muchos otros246.  

 En estas primeras décadas del Hospital, la población de Caracas creció de 72 429 habitantes según 

el censo de 1891 a 92 712 habitantes según el censo de 1920247 

 

TABLA 2.6. OBRAS PÚBLICAS DE CARACAS. ARQUITECTOS (1888-1898) 

 AÑO              OBRA PUBLICA                                ARQUITECTO                     INFLUENCIA              

(1874-4 agosto) Ministerio de Obras Públicas. Facultad de Ciencias Exactas  Título de ingeniero) 
1872        Palacio Legislativo                              Luciano Urdaneta 
1874         Remoción de la Plaza Mayor pasa  a ser Plaza Bolívar 
1873-75   Fachada de Universidad Central     Hurtado Manrique 
1874-76   Panteón Nacional                              Hurtado Manrique          Pantheon de Paris 
1875         Matadero Público                              Jesús Muñoz Tébar 
1875-81   Basílica Santa Ana-Santa Teresa      Hurtado Manrique      (Iglesia La Madeleine- Paris) 
1876         Templo Masónico                              Hurtado Manrique 
1876          Nuevo Cementerio (del sur)           Jesús Muñoz Tébar 
1881         Teatro Guzmán Blanco                     Jesús Muñoz Tébar      (Luego Teatro Municipal) 
1883         Santa Capilla                                       Hurtado Manrique  
1883        Paseo Guzmán Blanco (El Calvario)  Luciano Urdaneta       
1888-90   Hospital Vargas de Caracas              Jesús Muñoz Tébar  
1888        El Observatorio Astronómico y Meteorológico de Caracas  (Observatorio Cajigal) 
Época de Guzmán     4 nuevo puentes          Traídos de Inglaterra y ensamblados en Venezuela 
 
Fuente: Almandoz, Arturo Op cit pp.89- 104 

Al fundarse el Hospital Vargas la ciudad había crecido en extensión. La zona urbana tuvo nuevos 

límites,  hacia el norte con el propio Hospital, al oeste con el nuevo Palacio Presidencial de 

Miraflores del tiempo de Joaquín Crespo, y el Calvario (Paseo Guzmán Blanco). Hacia el sur del Rio 

Guaire, que había sido su límite natural hasta la fundación del Hospital, se expande con la 

construcción de un nuevo “Puente de Hierro”. Hacia el este en cambio persisten las grandes 

plantaciones de caña de azúcar y de café, que están en plena producción, apenas habitada en 

época de zafra por trabajadores temporales. 

La nueva Parroquia de la Pastora, era el límite norte de la antigua ciudad con su “Puerta de 

Caracas” donde había una Muralla con un Portón. Adyacente a ella, la nueva Parroquia de San 
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 No nos detendremos en esta controversia que es resultado de una modernidad que impone Guzman 
Blanco en un país agrario, fragmentado que intenta unificarse, en medio de una intensa lucha cultural entre 
la nueva “ciencia positivista”, el liberalismo laico, francés, en contra de la tradición religiosa católica, 
colonial, española, donde el Hospital Vargas de Caracas sustituye al viejo Hospital San Pablo luego de casi 3 
siglo de existencia. Cf. Vargas Vila JM. Los cesares de la decadencia. Almandoz, Arturo. La delpiniada urbana 
pp. 129-155 en Urbanismo Europeo en Caracas (1870-1940)  
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José, con el Hospital, el nuevo Seminario de San José del Ávila, las ruinas del viejo cementerio de 

“Los Hijos de Dios” en la Sabana del Blanco, clausurado al abrirse el nuevo “Cementerio General 

del Sur”. A la Puerta de Caracas, llegaba el antiguo camino desde La Guaira que fue sustituido 

desde 1845 por la nueva carretera desde La Guaira a Catia. El Cuartel San Carlos, apenas a unos 

200 metros del Hospital Vargas en dirección sur oeste, fue construido a finales del siglo XVIII por el 

Capitán General vasco Luis Unzagay Amenzaga, para la custodia de la “Puerta de Caracas” 

En el censo del 15 de enero de 1891 reveló que Caracas tenía una población de 86 965 habitantes 

con una densidad de 200 habitantes por Km2. Tan solo en 1873, en ocasión del primer censo de 

población de Venezuela, Caracas contaba con 58 050 habitantes con una densidad de 134 

habitantes por km2248. Era un crecimiento demográfico muy significativo de más de un tercio en 

dos décadas. 

Los primeros años, el Hospital lució aislado de la ciudad. Ir al Hospital era ir expresamente a él. Ello 

cambio en apenas dos décadas. Desde 1883 funcionó el ferrocarril de Caracas a La Guaira, y en 

1884 se inauguró la Compañía Nacional de Gas que permitió alumbrar el Hospital Vargas con Gas 

desde 1891. El servicio telefónico existió desde años atrás, no así la luz eléctrica que comenzó en 

Maracaibo en 1889 con La Maracaibo Electric Light Co., y solo después en Caracas. Los faroles 

adornaron a Caracas desde 1864, y desde 1866 se inauguró el alumbrado con kerosene en las 

parroquias Candelaria y San Juan. Al kerosene los médicos de ese tiempo le atribuyeron la 

polución del aire y ser la causa del creciente número de casos de tuberculosis en la ciudad. La 

compañía de gas se inauguró a mediados de 1877 en el gobierno de Guzmán. Guzmán estableció 

en el contrato que “el alumbrado público deberá tener la misma intensidad o claridad que tiene en 

Paris”249 

En la última década del siglo XIX veía la luz el Hospital Vargas de Caracas, hecho con los materiales 

de la bonanza económica de 1888 a 1890. Los precios del café se elevaron en el mercado mundial 

en pleno auge capitalista, lo cual permitió al Estado venezolano, un ascenso modernizador. 

Construir al Hospital más grande de la  historia venezolana al norte de la ciudad. Pero tan solo un 

quinquenio después, se acabaron los años de bonanza y vendrían los duros años que pusieron en 

prueba al Hospital y a su joven comunidad humana para enfrentar todos estos peligros de la 

naturaleza y de la propia sociedad. 

De 1891 a 1900 se graduaron con el doctorado de medicina de la Universidad Central dos cientos 

médicos250, de los cuales aproximadamente una cuarta parte viajó a Europa a cursar estudios de 

post grado que para entonces no se hacían en Venezuela. La mayoría de ellos fueron a los 

hospitales públicos de Paris. El único con una formación netamente académica en la Universidad 

de La Sorbonne fue el doctor José Gregorio Hernández quien estuvo en Paris de 1889 a 1891. 

Algunos otros como Bernardino Mosquera fueron a Filadelfia y luego David Lobo iría a New York, a 

la Universidad de Columbia.  
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La Caracas moderna del guzmancismo adquirió características de urbe cosmopolita, sus nuevos 

habitantes europeos como el profesor prusiano Adolf Ernst o el medico danés Adolfo Frydensberg, 

sus visitantes, viajeros  de la talla de artistas plásticos como Ferdinand Bellermann o Camille 

Pisarro, quienes pintaron los paisajes y personajes de la ciudad. Con ellos, nuevas generación de 

doctores universitarios venidos de todas parte del país, luego de ser internos de los nuevos 

Colegios de Caracas.  

En 1900 la densidad demográfica de Venezuela era de 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado, con 

menos de 10% de población urbana, con un analfabetismo de 90%, la meta de esta nueva 

intelectualidad, de las nuevas generaciones de médicos, era poblar al país. Ello no fue posible a 

pesar de Decretos como el de inmigración promulgado por Guzmán Blanco en 1874. Solo sería la 

riqueza petrolera, con una disminución de la mortalidad, el desarrollo de la Salud Publica y una 

inmigración lo que permitió el crecimiento demográfico en el siglo XX. 

 

GRAFICO 2.9. POSTAL DEL HOSPITAL VARGAS. PRIMEROS AÑOS 

 

NOTA: Se observa la cara sur y oeste. Sin rejas perimetrales y camino de tierra, en el ángulo inferior 

izquierdo, en invierno casi intransitable. No será sino a principios del siglo XX cuando el tranvía llegue al 

Hospital. Circa 1900 

 

Los nuevos protagonistas venían de sitios remotos por las dificultades de las comunicaciones, 

como José Gregorio Hernández, Rafael Rangel, Juan de Dios Villegas desde Trujillo, Aníbal Dominici 

padre e hijo desde Carúpano, Pablo Acosta Ortiz  de Barquisimeto, Riera y Zubillaga de Carora. 

Contrastaban con la generación de médicos fundadores del Hospital, de su Junta Administradora 

de 1891, casi todos nacidos en Caracas, de la mano de los también caraqueños Guzmán Blanco y 

Rojas Paul, así como de su ingeniero y “arquitecto” Jesús Muñoz Tébar. Pero a semejanza de esa 
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nueva generación de médicos, también los pacientes del Hospital Vargas provenían en su mayoría 

desde regiones fuera de Caracas. 

GRAFICO 2.10. FOTOGRAFÍA DEL HOSPITAL VARGAS. 1896 

 

 

3. HOSPITAL VARGAS, UNIVERSITARIO. Una Nueva Comunidad Científica (1893-1898) 

El gran salto que supuso la incorporación de una nueva comunidad médica, “científica”251 liderada 

por Luis Razetti, permitió la transformación del Hospital Vargas en Hospital Universitario. 

Represento una nueva ola modernizadora proveniente de Paris, que comenzó con la instalación de 

las nuevas Cátedras Modernas de Bacteriología, Histología y Fisiología Experimental por José 

Gregorio Hernández, quien recibió las influencias de los nuevos paradigmas de la biología y de la 

medicina que habían inaugurado en Francia Claude Bernard con el Método Experimental en 

Biología, Luis Pasteur y la Teoría del Germen y la Histología. Hernández se formó con discípulos 

directos de estos revolucionarios de la ciencia, Charles Richet (Premio Nobel en 1913), el 

microbiólogo Isodore Strauss y Mathias Duval, respectivamente. José Gregorio Hernández ganó la 

beca para el mejor estudiante de medicina en 1889 para estudiar en Paris en la Universidad de la 

Sorbonne  y traer los conocimientos, instrumentos y aparatos de las “nuevas cátedras”  

Es esa comunidad discursiva, de los estudiantes de medicina de la Universidad Central de 

Venezuela en la década de los 1880s quienes asumirán un grupo de motivaciones y objetivos entre 

los cuales estuvo amplificar los contenidos del discurso científico y cultural con estudios de 
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 La “Comunidad discursiva” se consolidó con la llegada del profesor alemán (Silesia) Adolf Ernst, quien 
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Científicas, con la cuales se formó una elite científica en Venezuela. Ernst dirigió la nueva Biblioteca 
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honor a José M Vargas. Cf. Freites, Yajaira. La Ciencia en la Segunda Modernización del Siglo XIX (1870-1908) 
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postgrado en Europa, centros de innovación de la ciencia, en especial de la ciencia médica de 

Paris. Era un grupo de más de una docena de jóvenes formados en la Universidad Central en la 

ciencia y la práctica médica, pero también en un “ambiente cultural moderno” con instituciones, 

hábitos culturales, que serán reproducidas especialmente en Caracas en los años finales del siglo 

XIX y en el siglo XX. Espacio fundamental en esas adaptaciones de las innovaciones científicas y 

técnicas en la medicina fue el Hospital Vargas de Caracas y la Universidad Central, desde 1891 

pero sobre todo a partir de 1893. 

 La universidad entro formalmente al Hospital Vargas con la promulgación  del decreto de la 

fundación de las Cátedras Clínicas en 1895. Hubo desde entonces un personal docente que tenía a 

su cargo salas de enfermos destinados a la actividad universitaria. Razetti regresó de París en 

diciembre de 1892 al igual que Pablo Acosta Ortiz. El Rector el doctor Elías Rodríguez252, discípulo 

de José  María Vargas, en enero de 1893, les insiste en incorporarse a la Universidad como una 

obligación. Así lo hacen en las cátedras de Patología Externa y de Anatomía respectivamente253. 

Pablo Acosta Ortiz impuso de inmediato el testo de Testud y Latarjet de Lyon, Francia que fue 

innovador como tratado de medicina. Implícito estaba que todos los textos eran en francés.  

Luis Razetti a su regreso de Francia  hizo una profunda  crítica al programa de estudios de la 

Facultad de Medicina, en el fondo un reclamo, pues fue con ese antiguo programa de estudios con 

el cual se formó como médico, por lo cual propuso una reforma de los estudios de medicina. Era el 

discurso avasallante de la modernidad. Así lo expreso Razetti: 

“…soberanamente ridículo. Un programa raquítico y una absurda distribución de las 

materias: Un título de Bachiller de medicina irrisorio, porque nada significa y unos 

exámenes irrisorios también, porque no llenan su objeto; anatomía sin cadáveres, 

química sin laboratorio, patología sin clínicas…”254 

Cuando Jesús Muñoz Tébar diseñó el Hospital Vargas inspirado en el Hospital Lariboisiere de Paris, 

no tenía la vivencia de lo que era un gran hospital. Pero desde 1890, sin Muñoz en el Hospital, con 

un nuevo gobierno, surgieron  problemas que no se tomaron en cuenta en el proyecto inicial. 

Desde el acceso físico al Hospital, los suministros de alimentos y su elaboración, hasta el aporte de 

medicamentos, así como su distribución, la atención de los pacientes fallecidos,  sin autopsias, o 

morgues, eran asuntos que no habían sido contemplados inicialmente. Pero también instalaciones 

previstas en el proyecto, como el “anfiteatro”, es decir, un lugar donde realizar las autopsias, no se 

desarrollaron. Recordemos que en el método anatomo -clínico, base fundamental de la nueva 

medicina científica, la autopsia se había convertido en un acto esencial. Era la necesaria 

confrontación entre los datos clínicos y los hallazgos anatomo- patológicos. Tampoco hubo donde 

depositar los cadáveres para conservarlos, hacer las ceremonias fúnebres, así como el traslado de 

los restos mortuorios al cementerio.  
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 Elías Rodríguez (1818-1895)  fue un verdadero sabio, aun cuando nunca salió de Venezuela, poliglota, 
estudioso de las artes y de las ciencias, y, magnifico medico como establece Luis Razetti en su apología al 
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Contratar proveedores de alimentos y de medicinas (boticas y boticarios) hasta servicios 

funerarios fueron problemas que se fueron resolviendo progresivamente en la medida en que se 

iban produciendo. Solo las Hermanas de la Caridad tenían la experiencia de los asuntos cotidianos 

de un gran Hospital, gracias a su experiencia en Francia y por ello asumieron un papel protagónico 

en la vida del Hospital. Así se aconteció la vida cotidiana del nuevo nosocomio desde su fundación 

en 1891 hasta 1893. 

 Nuevo Proyecto Institucional. Los cambios curriculares de la Facultad Médica de Caracas. 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Caracas. El Hospital Linares para niños (1893-1895).  

1893 fue un año significativo en las transformaciones de la medicina venezolana. En un ambiente 

político y económico favorable. Antonio Ramella, médico del Hospital Vargas, fue nombrado 

Gobernador del Distrito Federal por Joaquín Crespo. El 23 de julio de ese año se creó la obra 

filantrópica de Juan Esteban  Linares, empresario de la ciudad de Caracas255, quien fundó un 

Hospital de Niños en la esquina de Puente Anauco. El Hospital Linares seguirá la tradición de la 

Clínica de Niños Pobres creado en 1874 por J M de los Ríos. Esta última había sido fundada anexa 

al Colegio Santa María del Licenciado Agustín Aveledo, en la esquina de Miracielos. Al lado del 

Colegio, Aveledo como gran filántropo fundó el primer orfanatorio en Venezuela. El nuevo Hospital 

de Niños u Hospital Linares fue el primer hospital infantil en Venezuela. Tenía una capacidad de 50 

camas y se anunció con un Pabellón Quirúrgico semejante al del Hospital Necker de Paris.  

Inaugurado por el propio General Crespo con un acto solmene con discursos y un acto musical.  

JM de los Ríos persiste en su obra de la Revista de la Clínica de Niños Pobres y las enfermedades de 

los niños en unión a Francisco A. Risquez. La Clínica de Niños Pobres256 junto al Hospital Linares, 

respondieron a la necesidad de la asistencia médica de niños pobres con la ayuda de instituciones 

filantrópicas, así como el gran apoyo de la Sociedad de Caridad el “Tributo de los Pobres”257. Años 

después con la desaparición de esas dos instituciones fue el Hospital Vargas el receptor de la 

asistencia pediátrica hospitalaria de Caracas.  

El Hospital Linares (grafico 2.11) fue inaugurado el 23 de julio 1893 en una sentida ceremonia 

presidida por el Propio Presidente Joaquín Crespo, donde hubo música y se recitó un sentido 

poema de Domingo Garban al Hospital, con discurso del doctor Núñez de Cáceres. La obra del 

Hospital fue mantenida por el propio J E Linares quien en la crisis económica de 1908 abandona la 

obra que pasó al Estado y paso a ser Hospital Militar, medio siglo más tarde pasó a manos de la 

Cruz Roja de Venezuela hasta nuestros días. Esto va a tener especial significación, pues el Hospital 
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 Juan Esteban Linares fue constructor y comerciante, innovador del paisaje urbano de Caracas cuando en 
1891 construyó el Pasaje Linares alrededor del Mercado de San Jacinto. Como filántropo construyó la gran 
obra del Hospital de Niños o Linares, que luego fue Hospital Militar y, en fin, Hospital de la Cruz Roja hasta 
nuestros días. Linares fue Presidente de la empresa electricidad de Caracas fundada en 1897.  
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Vargas a partir del primero de marzo de 1909 asume la atención pediátrica con la creación del 

“Servicio de Niños del Hospital Vargas” a cargo del doctor Eduardo Fernández258.  

 

 

 

GRAFICO 2.11. HOSPITAL LINARES PARA NIÑOS 1893 

 

NOTA: Situado al este de la Caracas de 1892 (Hoy Avenida Andrés Bello). Fuente: El Cojo Ilustrado Año 1. 

Número 1. Enero de 1892. 

 

Hasta entonces el Hospital Vargas acogía en las mismas salas a niños y adultos enfermos sin 

distinción, pero como veremos el Hospital Vargas acogería la hospitalización de niños cuando el 

Hospital Linares cierre sus puertas a comienzos del siglo XX, en 1908, agobiado su benefactor por 

la crisis económica. 

Acosta Ortiz fue nombrado en 1893 a cargo de la Catedra de Anatomía de la Universidad Central. 

Acosta introdujo como texto la obra de Testut y Latarjet, Profesores de la Universidad de Lyon en 

Francia. Luis Razetti, en cambio, dictó una conferencia en el Hospital Vargas sobre Clínica 
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Quirúrgica, con poca repercusión como lo comento El Cojo Ilustrado en ese momento. En febrero 

de 1893, la Universidad Central le confió a Razetti la Cátedra de Patología Externa que ejercerá en 

el edificio de la Universidad tan solo un mes y a partir del 29 de marzo de 1893, Razetti fue 

nomrado catedrático de Higiene en sustitución de David Lobo quien viajó a Estados Unidos. Razetti 

estuvo en la cátedra de Higiene hasta octubre de 1900259. No fue médico de planta del Hospital 

Vargas, aun cuando de manera honorifica trabajó en el Hospital desde entonces, interviniendo en 

numerosos procedimientos quirúrgicos.  

En principio Acosta Ortiz con 28 años y Razetti con 30, siguieron la misma suerte de José Gregorio 

Hernández y ejercieron sus cátedras en el Edificio de la Universidad Central en la esquina de San 

Francisco. Dominici quien había salido a París en 1891, fue recibido por su gran amigo José 

Gregorio Hernández quien se preparaba para retornar a Caracas. Dominici regresó a comienzo de 

1895 a los 25 años luego de hacer estudios de doctorado con el Profesor Gilbert en Hotel Dieu, 

gracias a las recomendaciones de Hernández y sus maestros de La Sorbonne.   

Dominici le propuso a Luis Razetti antes de su regreso una alianza con Francisco Antonio Risquez, 

mayor que ellos, quien era un gran innovador y  más tarde iría a España a cursar estudios de 

Postgrado. Eran en su mayoría jóvenes de 30 años o menos quienes se dedicaron a formar una 

estructura gremial incipiente que fue la base de una nueva academia médica siguiendo los 

cánones que habían aprendido en Paris donde la docencia, la investigación y la asistencia médica, 

estaban íntimamente vinculadas. Todo ese intenso mundo vivido en Paris era el modelo de lo que 

harían en Caracas. Se consolido una comunidad científica que construyo un andamiaje científico 

institucional: nuevas cátedras, sociedad científicas, revistas científicas y la reproducción de nuevas 

comunidades científicas  través de la docencia 

Razetti y Risquez fundan en 1893 el Colegio de Médicos y Cirujanos de Caracas, inicialmente 

concebido como una institución académica y no, como su nombre sugería, como una organización 

gremial reivindicativa. Su sede estuvo situada en el centro de Caracas (en una modesta clínica de 

la calle sur 6 entre la Gorda y Pedrera). Su labor consistió en la discusión de tesis y casos 

clínicos260.  Desde allí surgieron varias iniciativas, como la creación de la Gaceta Médica de 

Caracas, revista de divulgación del conocimiento médico y de investigación que se publicó cada 2 

semanas. Se comenzó a tejer la propuesta de las Cátedras Clínicas que sería realidad dos años más 

tarde en 1895, así como el primer Concurso para internos y externos de los Hospitales Civiles de 

Caracas a semejanza de lo que se hacía en Paris. El Hospital Vargas fue el epicentro de todas estas 

innovaciones. 

Razetti propuso ese mismo año una Reforma Curricular de la Facultad de Medicina, estableciendo  

entre otras cosas, diez profesores y no ocho como inicialmente sugirió Risquez. Pero también una 

propuesta curricular basada en el diseño de varias facultades de medicina de América Latina, así 

como un nuevo escalafón profesoral y la propuesta de una escala salarial más justa para los 

profesores.   
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La Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas incluyó a los nuevos líderes de una elite médica 

con Razetti y Risquez a la cabeza, con el apoyo decidido de Nicolás Guardia hijo, Juan de Dios 

Villegas, Alberto Couturier, Pablo Acosta Ortiz, J M de los Ríos (padre e hijo), Miquel Ramón Ruiz, 

Enrique Meier Flegel, Pedro Herrera Tovar, Martin Herrera, José Manuel Escalona, Tomas 

Aguerrevere Pacanins entre otros.  Risquez fue a España261 desde donde sugirió en 1904 cambiar el 

nombre de El Colegio de Médicos de Venezuela a Academia Venezolana de Medicina, pues el 

primero era el nombre de organizaciones más reivindicativas que académicas. José Gregorio 

Hernández desde la universidad solo se incorporará al Hospital Vargas de manera formal en 1909 

luego de la trágica muerte de Rafael Rangel, como Director del Laboratorio del Hospital.  

La Gaceta Médica de Caracas se creó el 15 de abril de 1893, a pesar de las dificultades 

económicas. La nueva revista médica estimuló la publicación de investigaciones científicas en 

medicina, que hasta ese entonces, luego del intento fallido de diversas publicaciones, solo eran 

divulgadas casi exclusivamente a través de  El Cojo Ilustrado, revista cultural por excelencia 

fundada en 1892. Hubo muchos intentos de publicaciones científicas, órganos de diversas 

organizaciones académicas, que tuvieron vida efímera. La Gaceta Médica llenó el anhelo de 

Razetti de “…darle mayor importancia a los estudios prácticos y experimentales, que son la base de 

la medicina moderna”262.  Allí se expresa también de manera formal el discurso de modernidad de 

la nueva comunidad científica que giro alrededor del Hospital Vargas pero también de modernidad 

social que podemos apreciar en las extensas obras de Luis Razetti263 

En 1893 en el Hospital Vargas se produjeron cambios fundamentales que transformaron al 

Hospital en una institución de asistencia médica moderna. La cirugía fue parte fundamental de la 

actividad hospitalaria. Para ello se realizaron nuevos cambios reglamentarios y se estableció 

formalmente el cargo de un Director del Hospital. Miguel Ramón Ruiz (ver tabla 2.7) fue el primer 

director del Hospital Vargas de Caracas, sustituyendo al doctor Pablo Liendo quien había ejercido 

ese papel como Comisionado de la Junta de Beneficencia del Distrito Federal desde 1891. 

GRAFICO 2.7. DIRECTORES DEL HOSPITAL VARGAS (1891-1901) 

 PERIODO        NOMBRE                                APORTES AL HOSPITAL 

1891-1893  Pablo A. Liendo         1 de julio de 1891 al 18 de marzo de 1893 como Director de Oficio 
1893-1896  Miguel R. Ruiz          Primer Director nombrado por el Poder Ejecutivo   
1896-1899  Pablo A. Liendo        Director del Hospital hasta su muerte en 1899 
1899-1900  Pablo Acosta Ortiz   Fue director de nuevo en 1904 y en fin de 1907 a 1908 
Fuente. Beaujon, Oscar. Biografía del Hospital Vargas, pp. 500-524 

En 1893 se generaron las bases del Hospital Vargas como Hospital Universitario lo cual se haría 

oficial en 1895 con la creación de las nuevas Cátedras Clínicas, desde una nueva y efímera 

institución, el Colegio de Médicos y Cirujanos. El discurso apologético de la historiografía de la 

medicina es elocuente acerca de Luis Razetti. Así lo atestiguan los fundadores de la Historia de la 

Medicina en Venezuela: Plácido Daniel Rodríguez Rivero, Ricardo Archila, pero también los nuevos 
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historiadores como Oscar Beaujon, Luis Fernando Chacín, Rafael Vargas Arenas quienes llaman a 

Razetti y Risquez “promotores del llamado Renacimiento de la Medicina venezolana”264 

El 18 de marzo de 1893 fue nombrado Director Ad Honorem el doctor Miguel R. Ruiz, y el 11 de 

agosto se inaugura el primer “anfiteatro quirúrgico” instalado en el Departamento Norte del 

Hospital, antes situado en la pequeña habitación del Edificio Central. Luis Razetti realizó el 19 de 

enero de 1893 su primera intervención allí, al igual que Acosta Ortiz que junto con Razetti, 

Couturier y Guardia, hace la primera trepanación craneana en un paciente de 29 años. A menos de 

un año en que se realizase la primera intervención de cirugía mayor en el Hospital Vargas. Razetti, 

a pesar que no tenían cargos formales en el Hospital Vargas, comenzó una fecunda e intensa labor 

quirúrgica allí. Para 1983 se realizaron 136 intervenciones quirúrgicas con una mortalidad de 10,4 

%. Para entonces había 20 internos en el Hospital 

No todos los integrantes de esa nueva Comunidad de Médicos formados en Paris ingresaron al 

Hospital Vargas, pero la mayoría trabajó en el Hospital. Se dedicaron intensamente a fundar las 

instituciones que la medicina científica moderna requería. Esos jóvenes médicos habían vivido en 

Paris e imitaron las formas y contenidos institucionales para trasladarlos a Caracas. La mayoría de 

ellos también en la atención médica privada domiciliaria luchando día a día por ganar terreno a 

otras formas de práctica médica que la tradición y la ausencia de médicos había conquistado en 

los hábitos de la población; desde curiosos, “empíricos”, “hierbateros”, brujos y chamanes, hasta 

antiguos “cirujanos barberos” y los boticarios que ejercían muchas veces la actividad de prescribir 

medicamentos. El Hospital Vargas adquirió relevancia como centro quirúrgico al mudarse la sala 

de cirugía al Departamento Norte del Hospital265.  

Los planes largamente conversados en Paris en los viajes de ómnibus a caballos o en el café 

Vachette del Boulevard Saint German de París, de Luis Razetti con Santos Dominici, sugerían la 

necesidad de aliarse con Rafael Antonio Risquez para promover una gran reforma institucional a su 

regreso a Caracas. Iniciativas indispensables para convertir al Hospital Vargas en un hospital 

moderno luego de una transición difícil desde su fundación. Para ello contaron en 1895 con el 

apoyo del doctor Luis Espelozin Ministro de Instrucción Pública durante el gobierno del General 

Joaquín Crespo y del propio Risquez como Vicerrector de la UCV. 

Se trató de un tiempo de ascenso y de contradicciones, donde el Presidente de la Republica 

Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo Torres representó el auge militar y el Liberalismo Amarillo. 

Crespo fiel servidor militar y político de Guzmán Blanco y del Guzmancismo, tuvo fluctuaciones en 

su relación con el poder liberal. En la época en que  Rojas Paul decreta y construye el Hospital 

Vargas. Crespo de 1888 a 1890 estuvo exiliado en las islas Vírgenes del Caribe. En el tiempo de su 

primer gobierno, del 26 de abril de 1884 al 8 de octubre de 1886, por sugerencia directa de Misia 

Jacinta (Jacinta Parejo de Crespo) su esposa, el gran brujo, “curioso”, Telmo Romero, participó de 

curaciones en la familia de Crespo. Peor suerte corrieron los pacientes con insania mental, quienes 
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fueron presa de esta mezcla de “Rasputín con doctor Mengele tropical”266 como fue Telmo 

Romero. Romero escribió en 1883 la obra El Bien General. Crespo, en su primera presidencia, lo 

propuso como Rector de la Universidad Central cosa que fue rechazada por los estudiantes quieres 

quemaron su libro en los pasillos del edificio de San Francisco al pie de la estatua de Vargas. La 

tesis de Romero consistía en que los pacientes eran enfermos mentales por un calentamiento 

cerebral por lo cual había que realizar la trepanación de sus cráneos y colocar de agua fría a través 

de los agujeros.  

Este episodio de este oscuro personaje fue recogido por el escritor Ramón J Velásquez quien 

condensó eta relación entre la magia y el poder en sus  las páginas de la historia de los 

gobernantes venezolanos hasta nuestros días.  

“El universo del palacio presidencial con su amores y odios, la presencia del 

curandero con su largo bigote (Telmo Romero), su breve y delgada figura que lo 

identifica como personaje de tierras remotas, el afecto del Presidente Joaquín 

Crespo que al verlo recuerda a su padre, Leandro Crespo, también famoso 

curandero y la creencia de la inconsolable  doña Jacinta, segura que su hija Aminta 

se habría salvado con los remedios de Romero….Es la Venezuela soterrada con unas 

raíces que nunca mueren”267 

Crespo representó, la síntesis del “taita”, del caudillo popular a quien le rezaba el pueblo, creyente 

en animas, brujos y curiosos, lo cual sería una constante en el moderno y contradictorio siglo XX 

venezolano lleno de María Lionza, Negro Miguel, la oración del tabaco, del propio doctor José 

Gregorio Hernández, no catedrático ni gran médico, sino hacedor de milagros, Santeros 

incrustados en el imaginario colectivo, no solo del pueblo, sino de sus dirigentes, que colmaría la 

vida social hasta nuestros días268.  Un ejemplo de la lucha persistente entre la “ciencia médica” y 

las “formas tradicionales de práctica medica” insertas alrededor del Poder Político en Venezuela, 

un capitulo por escribir. 

Como contraste, una década más tarde, en 1894 durante el segundo gobierno de Crespo, Jesús 

Muñoz Tébar, artífice del Hospital Vargas de Caracas,  como Presidente del Zulia  se adelantó con 

la propuesta de Cátedra Clínica en Maracaibo, antes que en Hospital Vargas. Luis Ezpelosin269, a los 

nueve meses como Ministro de Instrucción Pública del gobierno de Crespo (junio de 1894 a 

febrero de 1895), promovió en conjunto con la Sociedad de Médicos y Cirujanos las nuevas 

Cátedras Clínicas. Son las dos caras de una realidad nacional profundamente contradictoria.  
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En 1894 se propuso: la Consulta Externa y el desarrollo de la práctica quirúrgica, surgidas de las 

propias necesidades asistenciales, y de la concepción de sus promotores. La Consulta Externa 

estuvo plasmada desde la concepción del Hospital en los planos de Muñoz Tébar (marcado como 

número 6 del edificio central)  por consejo de Calixto González. Pasaron tres años antes de 

concretarse el proyecto de la Consulta Externa. Se justificaba ello pues los pacientes “muchos de 

ellos afectados de dolencias de carácter crónico…no exigen la permanencia en el establecimiento  

para que lleguen a su curación”, en el mismo documento se establece un discurso que define su 

necesidad, más de orden moral que administrativo y asistencial  “una consulta externa gratis en el 

hospital Vargas, a donde podrán ocurrir todos los enfermos indigentes para ser recetados y 

provisto de las correspondientes medicinas”270. 

Al lado de la Consulta Externa, surgieron nuevas demandas como los servicios de Emergencia, así 

como el área quirúrgica. Se trató de adaptar el Hospital a los avances de la época, adecuarlo a los 

nuevos inventos y descubrimiento de la ciencia médica en plena Revolución Industrial. En la última 

década del siglo XIX, surgió la microbiología, la electro medicina, la nueva microscopia, los Rayos X, 

que transformaron la medicina y la práctica hospitalaria. José Gregorio Hernández había traído en 

1891, año en que se funda el hospital, parte de esa tecnología, con la microscopia, las 

coloraciones, la electrofisiología y los cultivos microbianos, pero paradójicamente por 

incomprensión de los gobernantes, había sido relegada a la Academia, desligada de la asistencia 

médica, y así permaneció hasta el siglo XX.  

Sin embargo la legitimidad de Estado de la “medicina científica” no era suficiente. Estos jóvenes 

tuvieron que legitimarla ante una población acostumbrada a los curiosos, brujos, empíricos que 

colmaban la cotidianidad del arte de la curación en amplios sectores de la población, todavía 

analfabetas, que tenían que confiar en el boticario, con recetas que no sabían leer. Recordemos 

que la mayoría de la población era analfabeta. El modelo de práctica médica no científica fue 

predominante hasta bien entrado el siglo XX. José Gregorio Hernández así como ese centenar de 

médicos formados en la segunda mitad del siglo XIX, cumplieron una doble tarea, por una parte,  

fundar la academia moderna de la medicina científica, pero por la otra, se dedicaron buena parte 

de su tiempo al arte de curar, compitiendo gracias a su abnegación y constancia con otras formas 

de medicina popular y “empírica”, legitimando ante la población esta nueva práctica social. Se 

trató de una lucha por la hegemonía en la “opinión pública” de la eficacia y beneficio de la 

medicina científica. Como nos recuerda Aquiles Nazoa: 

“De la nutrida plaga de curanderos que por entonces comenzó a prosperar a la 

sombra de las pestes, derivo la ciudad una larguísima familia de curiosos y 

charlatanes que nos dará su vástago más reciente en la figura de Jesús María Negrín, 

reputadisimo en los años veinte por las curaciones urománticas que ejecutaba 

utilizando la orina de los pacientes, aunque no tan famoso como su antecesor Telmo 

Romero”271 

José Gregorio Hernández, uno de los paladines de a atención médica científica, visitaba domicilios 

de enfermos, orfanatos, hospitales y atendiendo en su propia casa, de 1897 a 1919, con tres 
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interrupciones por sus viajes al exterior que duraron casi 4 años en total. Se contabilizan, tan solo 

del doctor Hernández, 7106 recetas, es decir, más de 250 recetas al año272.  Miles de familias 

fueron visitadas por Hernández en esos pocos años con gran desprendimiento y abnegación. 

Desde presidentes, ministros, a los más humildes habitantes de Caracas fueron atendidos por este 

insigne médico, dedicando tiempo que ha podido ser para la investigación y la docencia, además 

de consultas epistolares a otros médicos del país. Esta práctica  legitimó a la “nueva medicina” 

ante la población.   

Es decir, al discurso de la Comunidad Científica, construido en los estudios de pregrado con 

elementos del paradigma de la “medicina científica” como el método anatomo- clínico, el 

evolucionismo, la medicina experimental, el positivismo filosófico, y la formación en Paris en la 

práctica de las disciplinas de la Clínica Médica, Quirúrgica y Obstétrica, así como, de las nuevas 

disciplinas erigidas alrededor de los nuevos instrumentos y aparatos, como la “bacteriología”, la 

“histología” y la “fisiología experimental”. 

Igualmente ocurrió la cirugía se transformó  en una suerte de mágico tratamiento de “pelotas” 

anormales, tumores y malformaciones, operaciones de cataratas que devolvían la visión, por 

centenares en el Hospital Vargas, creando una legitimidad en los pobladores de una Caracas 

cercana al centenar de miles de habitantes, pero también de una nación que envía a enfermos 

emblemáticos a la Caracas para su curación. 

En mayo de 1894  se decretó en el Hospital Vargas la consulta externa por el gobernador Víctor 

Rodríguez, por sugerencia del Secretario de Gobierno, el médico H. Rivero Saldivia. Sin embargo la 

experiencia de la Consulta Externa va a fracasar, entre otras razones, por las dificultades en la 

administración de los medicamentos necesarios dados de forma gratuita de manera generosa 

pero sin posibilidades de mantener económicamente. Desgraciadamente los obstáculos 

administrativos dieron al traste con este primer intento de Consulta Externa. Su suspensión fue un 

error histórico de los tantos que se cometieron hasta la consolidación de los servicios 

hospitalarios. La consulta externa regresaría al Hospital Vargas muchos años más tarde, en 1907 y 

de nuevo tuvo vida efímera desapareciendo en 1912. El doctor Miguel R Ruiz como director del 

hospital decreta la disolución de la consulta externa el 27 de octubre de 1894.  

Solo la hospitalización y la cirugía siguieron en la cotidianidad del Hospital Vargas en el siglo XIX. El 

Laboratorio, la atención de niños enfermos, así como las autopsias permanecerán fuera del 

Hospital Vargas, que solo entraran en los recintos  del Hospital Vargas en la primera década del 

siglo XX.    

 

Las Cátedras de Clínicas Médicas. Hospital Vargas como sede universitaria. El Instituto Pasteur 

de Caracas y el Hospital Vargas (1895) 
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En 1894 regresó de Paris Santos Aníbal Dominici273, luego de doctorarse en la Universidad La 

Sorbonne al final de 1894. A su llegada funda un primer laboratorio clónico que llamó “Laboratorio 

de Microscopia, Bacteriología y Serología”274. En Paris había aprendido las técnicas de laboratorio 

del Profesor Gilbert en Hotel Dieu de Paris y en la Catedra de Hayem. Regresó como parte de esa 

avanzada de  más de una decena de jóvenes médicos venezolanos formados en Paris con objetivos 

comunes, que constituyeron una comunidad científica y discursiva moderna. Dominici había ido a 

Paris en los primeros meses de 1891, recibido por su gran amigo José Gregorio Hernández275.  

El 6 de marzo de 1895 forma parte de los nuevos catedráticos de Clínica Médica tan solo con 26 

años con un discurso titulado “Lección Inaugural de Clínica Médica” en el Hospital Vargas y con 

ello ingresa formalmente como profesor. Dominici representó la modernidad en tres actividades 

de la práctica médica más avanzada de final del siglo XIX: “era clínico, enseñaba anatomía 

patológica y era un hombre de laboratorio”276 para hasta entonces el laboratorio estuvo 

totalmente desvinculado de la vida del Hospital Vargas. 

Otro hito en la Historia del Hospital Vargas  fue la fundación de las nuevas Cátedras Clínicas, pues 

con ellas se transformó formalmente en un “Hospital Universitario”. Fue el comienzo de una 

historia llena de altibajos en su relación con la Universidad Central de Venezuela. Ese proyecto 

docente asistencial en los hombros de comunidades científicas se reprodujo a lo largo del tiempo, 

es la explicación de su sobrevivencia como Institución hasta nuestros días.  

En enero de 1895 se unieron la Universidad Central de Venezuela y el Hospital Vargas de Caracas. 

El Cojo Ilustrado describió el acontecimiento en estos términos:  

“El Hospital Vargas a no dudarlo, una etapa en la historia de la enseñanza médica 

entre nosotros y las últimas disposiciones de Gobierno creando las Cátedras de 

Clínicas y estableciendo los concursos que abren el ancho campo de la oposición a 

los estudiantes de medicina”277 

La revista quincenal caraqueña hizo hincapié en la significación de una nueva cultura institucional 

que se abrió con los concursos de oposición para los estudiantes de medicina, pero no para los 

profesores de la Universidad, ni para los médicos del Hospital, jefes o adjuntos, sino tan solo para 

el eslabón más bajo del escalafón docente-asistencial: los bachilleres internos y externos de los 

Hospitales Civiles de Caracas. Algo de eufemismo había en el término “Hospitales Civiles de 

Caracas” que copiaba el concepto de los grandes “Hospitales Civiles de Paris”. En Caracas eran 

apenas tres instituciones precarias, pequeños recintos como la Casa de Beneficencia, el Asilo de 

Enajenados o el Lazareto, y el gran Hospital Vargas. El concurso incluyó a los bachilleres que ya no 

se les llamó “practicantes” sino internos y externos con una nueva legitimidad. 
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Las nuevas cátedras de Clínica Quirúrgica, Clínica Médica y Clínica de Ginecología y Obstetricia 

estuvieron lideradas por los doctores Pablo Acosta Ortiz, Santos Dominici y Miguel R Ruiz 

respectivamente. Razetti sustituirá a Pablo Acosta Ortiz en la catedra de Anatomía en 1896, que 

pasará a llamarse Cátedra de Anatomía y Medicina Operatoria por sugerencia del propio Razetti 

dándole un carácter eminentemente práctico a la anatomía y su vinculación con la cirugía, pero su 

sede continuó en la Universidad Central a donde  eran trasladados los cadáveres no reclamados 

desde el Hospital Vargas donde eran disecados por los estudiantes de medicina en la catedra de 

anatomía desde 1893, en deplorables condiciones higiénicas. Recordemos que desde 1876 por 

decreto de Guzmán Blanco del 30 de junio se creó la Sala de Autopsia con sede en la propia 

Universidad Central (sic) dedicada a la enseñanza de la Anatomía pero no llegaron a hacerse 

disecciones para anatomía, también se fundó con el objetivo de elaborar “el reconocimiento (que) 

para la averiguación de algún delito ordenen las autoridades”278  

Luis Razetti quien estuvo separado como muchos profesores de medicina del Hospital Vargas, 

promovió en la Universidad Central una reforma curricular en 1893 que transformó la Facultad de 

Medicina de la Universidad Central y sugirió mejores remuneraciones al profesorado. En la tabla 8 

se resumen las innovaciones de esa generación, en el campo de la medicina, y la edificación 

institucional en poco menos de una década.  

TABLA 2.8. INSTITUCIONES DE ASISTENCIA Y EDUCACIÓN MÉDICA (1895-1900) 

                Fecha                                                          Institución 

4 de julio de 1891.                Apertura del Hospital Vargas de Caracas 
4 de noviembre de 1891.    Creación de las cátedras de Histología Normal y patológica, Fisiología.                            
.                                                Experimental y Bacteriología de la Universidad Central  
1892. Concursos de la Academia de Bellas Artes de Caracas con becas de 400 Bs. mensuales279 
1893. Fundación de la sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas 
1893. Fundación por Luis Razetti de la Gaceta Medica de Caracas (15 de abril) 
1893. Propuesta de Luis Razetti  de reforma curricular de los estudios médicos.  
1893. Primer Anfiteatro quirúrgico del Hospital (hoy sala 17) en Dpto. Mujeres. (11 agosto) 
1895. Concurso de Internos y Externo de hospitales de Caracas 
1895. Cátedras de Clínicas Medicas 
1895. Fundación del Instituto Pasteur de Caracas (1 de enero) 

 

Esa comunidad científica, compuesta por un grupo de jóvenes de alrededor de 30 años, formados 

en su mayoría en París, se une a un grupo de los últimos discípulos de Vargas fundadores del 

Hospital Vargas en 1891. Los jóvenes imponen un nuevo sentido de la medicina y la práctica 

médica, como práctica científica. Publicaciones como El Cojo Ilustrado alimentaron un flujo de 

conocimientos y sensibilidades que reprodujo no solo a la Comunidad Científica, alimentando de 

información y nuevas opiniones de los centros productores de innovaciones en la ciencia, sino 

también una elite social moderna construida en las ciudades venezolanas a finales del siglo XIX.  
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El 31 de enero de 1895 el Presidente el General Joaquín Crespo, decretó las nuevas Cátedras 

Clínicas, coronando una aspiración de avance en los estudios de Medicina, que fue parte de la 

propuesta de Luis Razetti de 1893. Fue un salto de calidad en la reciente vida del Hospital Vargas, 

que afianzaba su carácter docente. En su artículo primero el Decreto decía: 

“Se establece en el Hospital Vargas de esta ciudad, las Cátedras de Clínica Médica y 

Anatomía Patológica, de Clínica Quirúrgica y de Clínica Obstétrica y Ginecología, 

dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad mencionada”280 

En el mismo decreto estableció un sueldo de 200 bolívares para cada uno de los profesores. En el 

segundo artículo se decía que “cada uno de los profesores de las clases referidas tendrán un 

servicio adecuado en el hospital indicado”281. Con ello el Hospital Vargas pasó a ser Hospital 

Universitario.   

En el artículo segundo del Reglamento, aseguraba la relación docente asistencial: “Cada uno de los 

profesores de las clases referidas tendrán un servicio adecuado en el hospital indicado”. Estas 

materias se adscribían al tercer bienio de la carrera, con ello comenzaba el ciclo de Clínica luego de 

“actividades” preclínicas que se cursaban en la Universidad Central, incluyendo Anatomía. Los 

nuevos catedráticos fueron, Santos Dominici, Pablo Acosta Ortiz y Miguel Ruiz, respectivamente. 

Dominici de apenas 26 años y Acosta Ortiz de 31 años. Ambos con doctorados en Paris. En la 

catedra de anatomía descriptiva Razetti sustituyó a Acosta Ortiz, luego de su nombramiento como 

nuevo catedrático de Clínica Quirúrgica.  

Días después, el 26 de febrero de 1895, se decretó el nuevo Reglamento de las cátedras, firmado 

por  el Rector de la Universidad, para entonces el doctor Elías Rodríguez y el Presidente de la 

Facultad de Medicina, José Manuel de los Ríos Fortique uno de los médicos fundadores del 

Hospital Vargas. Se aprobaron las disposiciones, entre las cuales estaba que cada catedrático 

tendría en el Hospital Vargas “un servicio adecuado a su asignatura”, cuya enseñanza constará de 

conferencias en el anfiteatro, incluso con horarios y días precisos: “las conferencias se efectuaran 

a las 10 30 am, las de clínica médica y anatomía patológica los miércoles y sábados, las de clínica 

quirúrgicas, los martes y viernes y las de clínica ginecológica y obstetricia los lunes y jueves”282 

El Hospital Vargas tuvo un nuevo reglamento en 1895 bajo la gobernación del General Tosta 

García, y bajo la dirección del doctor Emilio Conde Flores. Ello no obvia que existiesen conflictos de 

funciones y disciplina en el Hospital a pesar del auge de la cirugía y el desarrollo de la febril 

actividad de los nuevos hombres del Hospital. Los internos y externos se organizaron como 

Sociedad Vargas de Estudiantes de Medicina. La ventaja fue un discurso moderno y unificador, que 

obvio las profundas disputas en Paris entre la Clínica Médica y la Fisiología Experimental de Claude 

Bernard o de la Clínica Médica y el Laboratorio, o de la Patología Interna y la Cirugía.   El discurso 

de la nueva comunidad científica de Caracas fue sincrético,  formador de conciencia de una sola 

“medicina científica”. La lección inaugural de Acosta Ortiz el viernes primero de marzo de 1895, 
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refleja todo una forma de trabajo que trasladó su extensa experiencia en los Hospitales Civiles de 

Paris  al Hospital Vargas: 

“El estudio será dividido en dos partes, la lección de la Sala, donde aprenderán los 

alumnos, según sus aptitudes, desde el modo de hacer curas, aplicar aparatos etc., 

hasta el estudio e interpretación de los distintos síntomas, el análisis minucioso del 

caso y las indicciones que del se desprenderán. Y luego la Conferencia en el Anfiteatro 

sobre uno o dos enfermos escogidos al efecto, o sobre asuntos relacionados con 

nuestro estudio, como la anestesia, la antisepsia, y al fin de esta lección se 

practicaban las operaciones que no había sido preciso verificar de urgencia”283 

 Dominici, establece una relación entre la medicina clínica, el laboratorio, la comprobación 

anatomo patológica con las autopsias, como tres pilares fundamentales de la Clínica Médica. Sin 

embargo, en Caracas, durante el siglo XIX, estas tres prácticas se realizaban en sitios diferentes: la 

Clínica Médica en las Salas del Hospital Vargas, el laboratorio en el recién fundado Instituto 

Pasteur de Caracas, y las autopsias en el tradicional edificio de la Universidad Central de 

Venezuela. En la década siguiente estos escenarios se concentraron en el Hospital Vargas. Como 

dijo Miguel R Ruiz en su lección inaugural de la Catedra de Obstetricia y Ginecología el 11 de 

marzo de aquel 1895: “era necesario una reforma radical de nuestros hospitales”284 

El sincretismo de Dominici imitaba, probablemente sin saberlo, a la nueva escuela Norteamericana 

de la Universidad John Hopkins de Baltimore fundada por Sir Willliam Osler  en mayo de 1889285, 

que iniciaba la ruta de los grandes Hospitales Universitarios norteamericanos.  En Venezuela en 

1894 en Maracaibo se inauguró la primera Catedra de Clínica Médica por iniciativa del propio 

Jesús Muñoz Tébar constructor del Hospital Vargas de Caracas, y para entonces, Presidente del 

Estado Zulia. Catedra dirigida por el doctor M. A. Dagnino.   

El 5 febrero de ese año se funda la Cruz Roja de Venezuela con la colaboración de Francisco 

Antonio Risquez: 

 ”el 5 de febrero de 1895 por iniciativa del señor Vincet K. Barrington y con ocasión de 

celebrarse el Centenario de Antonio José de Sucre, Venezuela se adhirió a los benéficos 

propósitos de la Convención ginebrina y fundó la Sociedad venezolana de la Cruz Roja 

como uno de los más dignos homenajes a la memoria del héroe caballero”286…. 

En 1893 se había fundado el Colegio de Médicos y Cirujanos de Caracas, organismo que en sesión 

del 28 de enero de 1895, bajo la presidencia de Pablo Acosta Ortiz y la secretaria de Henrique 

Meier Flegel estudió el proyecto de Reglamento de concurso de Internos y Externos de los 

Hospitales Civiles de Caracas presentado por Luis Razetti constituido de 42 artículos, que luego de 

discutido y aprobado, es remitido a la Gobernación del Distrito Federal. El Reglamento fue  
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decretado por el propio Presidente Joaquín Crespo el 2 de julio de 1895287. Ello es fiel prueba de la 

influencia temprana de los “hombres del Hospital Vargas” en la vida política y social.  

El 2 de julio de 1895, siguiendo el ejemplo de los Hospitales de Paris, se decretó el Primer 

Concurso para Internos y Externos de los Hospitales de Caracas, que se realizó el 7 y 9 de agosto.  

La Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, con su órgano divulgativo la Gaceta Médica de 

Caracas, promovieron los concursos tal como se hacía en Paris. Detrás de esta iniciativa se 

esconden premisas significativas como la de escoger por méritos académicos a los cargos, premiar 

a los mejores, pero también reconocerlos públicamente.  

El Concurso  de Internos y Externos se  hizo realidad cuatro años después. JM  de los Ríos hizo la 

primera propuesta de un concurso de oposición para médicos facultativos en1891 en el primer 

Reglamento del Hospital Vargas como “forma idónea de escoger a los mejores”. El nuevo 

reglamento de Concurso de Internos y Externos fue refrendado por el Ministro de Instrucción 

Pública para entonces Alejandro Urbaneja, quien había sustituido a Luis Espelozin, verdadero 

puente entre los médicos del Hospital y Joaquín Crespo. El Gobernador del Distrito Federal, el 

General Tosta García, refrendó el Decreto que constaba de 43 detallados artículos que partían del 

discurso de la Beneficencia y de Enseñanza práctica de la Medicina en “las Naciones Modernas” y 

el estímulo “a la juventud en la carrera de las Ciencias”. Se trató en realidad de tres niveles: 

internos, externos y asistentes, cargos a los cuales optarían los alumnos de medicina del último 

bienio de la carrera288.  

El Reglamento estipulaba que los bachilleres ganadores tenían un estímulo material de 40 Bs 

mensuales por los dos años que duraban sus funciones, pero además había un estímulo moral o 

“Recompensas” que eran las “Medallas de los Hospitales” una de oro y la otra de plata. A los 

ganadores se le asignaban 4800 Bs anuales con el objeto “que se trasladen a un Centro Científico 

Extranjero”. Con ello comenzó la tradición de becas para estudiantes con el objeto de cursar 

estudios de postgrado en el exterior, y en particular en medicina. Tradición que se extenderá a los 

largo de la Historia Republicana de manera accidentada e interrumpida durante el siglo XX.  

El Concurso de Oposición se realizó cada dos años, escogiendo doce internos para el Hospital 

Vargas, y uno para cada uno de los otros tres hospitales civiles de Caracas: La Casa Nacional de 

Beneficencia,  el Asilo de Enajenados, y el Lazareto. Ello da una idea de la diferencia entre estas 

instituciones dependientes de la Gobernación del Distrito Federal.  

El primer jurado estuvo compuesto por el doctor Pablo Acosta Ortiz como Presidente, ya para 

entonces considerado el más brillante cirujano de la ciudad, Luis Razetti  como Secretario, y con 

ellos Emilio Conde Flores, Miguel R Ruiz y Elías Rodríguez Hijo, quienes posan en la foto publicada 

por El Cojo Ilustrado (ver figura 2.12). La propuesta es alabada por la famosa revista en estos 

términos  

“El Hospital Vargas marca a no dudarlo una etapa de la historia de la enseñanza 

médica entre nosotros y las últimas disposiciones del Gobierno creando las Cátedras 
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de Clínica y estableciendo los concursos que abren el ancho campo de la oposición a 

los estudiantes de medicina”289 

Las cátedras de Clínicas tiene sus salas destinadas a ellas y dirigidas por los catedráticos de la 

Universidad Central de Venezuela y los practicantes de 1891 pasan a ser internos y externos, 

estudiantes del último bienio de Facultad. Los servicios del Hospital Vargas se dividen según estas 

cátedras. Pero en abril de ese año se reglamentó el Anfiteatro de Anatomía de la Universidad 

Central, que incorporo la Medicina Operatoria como una cátedra aparte regentada por Luis Razetti 

que se fundiría con la catedra de anatomía en 1896. Esa Catedra funcionó de manera vespertina 

con el apoyo del Vicerrector  Francisco Antonio Risquez, y el anterior catedrático de Anatomía José 

Manuel Escalona290 

 

 

 

 

GRAFICO 2.12. JURADO. CONCURSO HOSPITALES CIVILES DE CARACAS. 1895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Fotografía del Jurado del primer concurso de internos y externos de los Hospitales Civiles de Caracas 

(Hospital Vargas). De izquierda a derecha: Emilio Conde Flores, Miguel R Ruiz, Pablo Acosta Ortiz (Presidente 
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del Jurado), Elías Rodríguez hijo y Luis Razetti (Secretario del Jurado). Nótese que Razetti escribe el acta y le 

mira Acosta Ortiz. Fuente: El Cojo Ilustrado 1 de julio de 1895, p.549. 

 

La instalación de concursos de oposición incluyó un examen oral, escrito y práctico. Este último 

realizado en base de una disección anatómica sobre un cadáver. 

Fue un cambio a una nueva ética donde el mérito, más que el favoritismo oficial, se imponía como 

criterio de escogencia del personal facultativo pero también para los estudiantes que ahora en 

condición de internos y externos y no como simples “practicantes” asumían la actividad 

profesional. Ello fue recibido como una legítima reivindicación  por la sociedad caraqueña, y los 

resultados de los concursos fueron publicados en El Cojo Ilustrado que incluyeron fotos del jurado 

y de los ganadores del concurso. Pocas veces en Venezuela desde entonces los ganadores de 

concursos académicos han tenido figuración en la prensa.  

El concurso de internos y externos de los Hospitales Civiles de Caracas es un buen ejemplo de la 

institucionalización de la medicina influenciada por la experiencia de Paris. El historiador de la 

medicina lo califica como “otra de sus patrióticas contribuciones”291 refiriéndose a Razetti. Los 

concursos de oposición de la Facultad de Medicina y de la Escuela Práctica de Paris sirvieron de 

modelo.  Ciertamente en el otoño parisino de noviembre de 1892, antes de regresar a Caracas, 

Luis Razetti junto a Dominici  planificaron este Concurso.  

A las nuevas  cátedras clínicas decretadas en enero de 1895, se unió el concurso para internos y 

externos por decreto del 2 de julio de 1895.  Las cátedras representaron las grandes ramas de la 

medicina clínica: Medicina Interna (cuyo objeto era la Patología Interna), cirugía (cuyo objeto era 

la Patología externa),  y la ginecología- obstetricia, no así la Pediatría que no fue incluida en esta 

división del trabajo docente-asistencial.  

El primero de enero de 1895 El Cojo Ilustrado dio conocer la creación del Instituto Pasteur de 

Caracas, como promesa de los jóvenes venezolanos en Paris frente al propio Louis Pasteur en el 

acto de gala del Teatro de la Ópera Garnier  en 1888 a propósito de la inauguración del Instituto 

Pasteur de Paris. La famosa revista caraqueña relató la inauguración del Instituto, su justificación, 

organización y la forma de financiamiento. Se hizo por colaboración pública de distintas 

instituciones organizadas a través de la famosa revista caraqueña. Fue una nueva experiencia de 

financiamiento institucional a diferencia del Hospital Vargas asumida exclusivamente por el 

Estado. Aun cuando de derecho se trató de una institución privada, fue una institución filantrópica 

sin fines de lucro, con amplia participación de la sociedad caraqueña de la época, y en especial de 

ese puñado de jóvenes médicos quienes se encargaron de su sostenimiento económico, entre 

ellos Pablo Acosta Ortiz, presente junto con el diplomático Carlos Villanueva, ante Pasteur en esa 

memorable ocasión de 1888.  
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Dominici tuvo especial participación en el Instituto Pasteur de Caracas292. Ubicado más al sur-este 

del Universidad Central, alejado aún más del Hospital Vargas, de Cruz Verde a Velásquez número 

103. Sin embargo a partir de julio de 1895 hubo una vinculación entre la Catedra de Clínica  

Médica y el Instituto Pasteur donde los estudiantes hacían su entrenamiento de laboratorio 

clínico. Precisamente ese año murió Pasteur en Paris, el 7 de octubre de 1895, se publicó una 

reseña del sabio francés en el Cojo Ilustrado escrita por Santos Dominici293. 

 La enseñanza de la bacteriología y la histología tuvo dos sedes, en la Universidad Central, en las 

Cátedras regentadas por José Gregorio Hernández, dictadas en los primeros años de la carrera de 

medicina y las prácticas de Laboratorio Clínico realizadas en el instituto Pasteur por el propio 

Dominici en relación a su Cátedra de Clínica Médica, en los últimos años de la carrera. 

La Cámara de Comercio de Caracas, recién fundada, aportó dos mil bolívares al Laboratorio 

Pasteur de Caracas. El ciudadano francés Moisés De Lord donó 10 mil bolívares además del propio 

apoyo económico  personal de los médicos fundadores con  de la inmensa cantidad, para 

entonces, de tres mil bolívares por parte de Santos Aníbal Dominici, Enrique Meier Flegel, Elías 

Rodríguez, Nicanor Guardia hijo y Pablo Acosta Ortiz. El Instituto se fundó, en la que había sido la 

casa del famoso escritor, para entonces fallecido, Cecilio Acosta, tío de Pablo Acosta Ortiz, y 

remodelada para esos fines por el ingeniero Ricardo Razetti, hermano de Luis.  

El 30 de enero de 1895, se fundó en Caracas, otra institución significativa en la historia de 

asistencia médica en Venezuela,  la Cruz Roja de Venezuela con participación de Francisco Antonio 

Risquez, quien también redactó la primera Farmacopea Nacional. 

 Ese mismo año el Instituto Pasteur de Paris había producido un nuevo suero contra la difteria, la 

erisipela, bronco-neumonía y la fiebre puerperal, es decir, desarrolló la microbiología en medio de 

una nueva epidemia de cólera que se extendió desde Asia a Europa, luego de varios brotes 

epidémicos desde comienzo del siglo XIX. En Caracas el anterior brote del Cólera en 1855 había 

sido desbastador. La tuberculosis “el azote de los tiempos modernos” fue en Europa una causa de 

muerte muy importante pero también en Caracas en la medida que se hizo populosa. Años antes 

Robert Koch, en 1888, había descubierto el bacilo que produce la temible enfermedad.  Más de 48 

mil personas murieron de “la plaga blanca” en Paris el año anterior294.   

Estas tres instituciones “privadas” sin fines de lucro, el Hospital Linares, La Cruz Roja y el Instituto 

Pasteur, finalmente de incorporaran de una u otra manera al Hospital Vargas a comienzos del siglo 

XX, agobiadas por la crisis económica y social.  

Los nuevos huéspedes del Hospital: Aparatos e Instrumentos. El Hospital sede de la nueva 

cirugía, nuevos tratamientos, los Rayos X.  
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La cirugía había escalado prestigio y relevancia gracias a la incorporación de la anestesia por 

cloroformo o éter inhalado poco antes de mediado de siglo295. Recién se incorporaron la asepsia y 

antisepsia a mediados siglo XIX296, y la hemostasia con la compresión así la ligadura de vasos en la 

Belle Epoque y en fin la transfusión sanguínea a comienzos del siglo XX. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el Hospital había incorporado a la cirugía como su sitio de 

ejecución. El propio José María Vargas había escrito un “Manual o Compendio de Cirugía por el 

doctor Vargas”. De sus discípulos, Eliseo Acosta descolló como un gran cirujano en Paris y Londres 

a mediados de siglo. En 1849 uso por primera vez en Caracas la anestesia usando cloroformo. Dos 

años antes Blas Valbuena la usó por primera vez en Venezuela, en Maracaibo297. Un año antes, en 

1846, el doctor John Collins Warren del Massachusetts General Hospital de Boston realizó por 

primera vez una demostración pública de Anestesia.  

 La cirugía continuó su desarrollo de manera privilegiada en el Hospital Vargas. Pablo Acosta Ortiz, 

Luis Razetti, Miguel R. Ruiz, director del hospital en 1893, y Alberto Couturier eran excelentes 

cirujanos. Para entonces la medicina y la cirugía “privada”, se realizaba en el domicilio de los 

pacientes económicamente pudientes. La cirugía se realizó en el domicilio hasta bien entrado el 

siglo XX, cosa difícil de entender hoy en día cuando son los hospitales y las clínicas son los sitios 

casi exclusivos de los procedimientos quirúrgicos. Como indica el testimonio singular y detallado 

del doctor Henrique Toledo Trujillo298 la cirugía se realizaba en los comedores del domicilio del 

paciente. En ese entonces, la rapidez y habilidad del cirujano eran cualidades indispensables para 

el éxito quirúrgico debido a que los tiempos anestésicos eran muy cortos y solo permitían apenas 

decenas de minutos en los actos operatorios.  

“Por entonces se operaba en las casas de los enfermos. Dos días antes íbamos a escoger el sitio del 

quirófano, que regularmente era en el comedor, Lo hacíamos pintar y el día de la operación nos 

presentábamos con la mesa y utensilios. Operábamos sin guantes, hacíamos hervir los 

instrumentos en la cocina, No había surgido el sistema de autoclave”299 

La cirugía comenzó en el Hospital Vargas desde 1891, recién iniciadas sus labores, pero solo con 

procedimientos de cirugía “menor”. El primer procedimiento de cirugía mayor formalmente 

                                                           
295

 Se considera que la cirugía moderna comienza el 16 de octubre de 1846 con la aplicación por primera vez 
de la anestesia en un acto quirúrgico. En 1844 se usó éter al igual que en 1846 en Boston, en 1847 el 
obstetra ingles James Simpson introduce el cloroformo como anestésico. En ese tiempo Lister quien 
introdujo la antisepsia introduce el catgut para sutura hecho con tejido intestinal de gato, que era 
reabsorbible. Cf. Thorwald, Jurgen. El Sigo de los Cirujanos. Planeta. Barcelona. 2005, pp. 632. En 1847 en 
Maracaibo el doctor Blas Valbuena usa por primera vez la anestesia en Venezuela y en 1849 el doctor Eliseo 
Acosta en Caracas.  
296

 Joseph Lister (1827-1912) quien había presenciado la primera intervención con anestesia en el Reino 
Unido por el doctor Liston en 1846, desarrolló en 1865 un método de antisepsia empleando acido carbólico 
para limpiar las heridas en Infirmary of Glasgow en Escocia. Cf. Risse, Guenter. Op cit., pp.363-364 
297

 Puigbo, JJ. Bustamante, N. Eliseo Acosta (1818-1879). Capítulo 6 en: Clemente, Antonio. Briceño Iragorry, 
Leopoldo. Colección Razetti. Volumen VIII. Diciembre 2009, pp.195-240 
298

 Henrique Toledo Trujillo llegó a ser anestesista y ayudante, tanto de Acosta Ortiz como de Razetti. Fue el 
primer Ministro de Salubridad, agricultura y cría, (1930-1935) Cf. Pérez, Ana Mercedes. 25 vidas bajo un 
signo. Ediciones Lerner (Venezuela), 1967, pp.130-148. 
299

 Ibid, p.137 



122 
 

registrado fue el 26 de abril de 1892300 nueve meses luego del “Bautismo” del Hospital Vargas en 

julio de 1891. Como podemos apreciar en una de las primeras fotografías de la actividad 

quirúrgica, los cirujanos operan en un sitio pequeño apenas iluminado por la luz  solar, con 

cloroformo como anestésico. El sitio de este primer pabellón quirúrgico estuvo situado en uno de 

los locales del edificio central del Hospital Vargas. En la foto de mala calidad los cirujanos visten en 

ropa de calle y apenas con un delantal. En 1894 J M Escalona abrió un curso de cirugía infantil en 

el Hospital Linares301. 

Es en 1893 los innovadores Razetti y Acosta Ortiz junto al nuevo Director el doctor Miguel Ramón 

Ruiz, abrieron un nuevo pabellón quirúrgico, en lo que hoy es la sala 17 (para entonces en el 

Departamento de Mujeres, ala norte). El nuevo Inspector General de Hospitales el doctor Federico 

Chirinos, conocido del doctor Miguel R. Ruiz luego que vio al doctor Coutourier operar en pésimas 

condiciones en el antiguo y pequeño pabellón del edificio central, dio la razón a Ruiz y apoyó la 

construcción de un nuevo Pabellón de Cirugía, cuyos planos habían sido delineados por el mismo, 

en marzo de 1893. En julio de 1893 se terminó el nuevo anfiteatro quirúrgico en el ala norte del 

hospital (correspondiente a la actual sala 17 del Hospital Vargas). Se trató de una de las primeras 

reformas del Hospital a tan solo dos años de su inauguración.  Fue una historia difícil donde 

Francisco A. Risquez evidenció una muerte publicada el primero de mayo de 1891 por 

cloroformo302, allí describe los riesgos de “apnea o colapso circulatorio” por exceso de cloroformo. 

“Cloroformar” (anestesia con cloroformo) al paciente por uno de los ayudantes era lo habitual en 

los procedimientos quirúrgicos. Sin embargo el cloroformo era relativamente fácil de obtener y los 

accidentes fueron muy raros como lo señaló en su momento Luis Razetti303.   

La práctica de la atención domiciliaria y en pequeños consultorios en los propios domicilios de los 

médicos, se extendió en la última década del siglo XIX por todos los rincones de la pequeña ciudad 

de Caracas. La vinculación de récipes o recetas que eran elaboradas en una red de boticas que 

eran decenas en ese tiempo, permitió ganar una legitimidad ante centenares de familias. Igual 

pasó con el Hospital Vargas, sitio a donde llegaban, no solo los enfermos pobres, sino los más 

graves y lugar de elección para los procedimientos quirúrgicos cada vez más complejos, muchos de 

ellos realizados por primera vez en la ciudad y en Venezuela. Sería muy extenso enumerarlos 

todos, de manera que reproducimos las estadísticas de esa década y describimos en tabla 

cronológica, las intervenciones más significativas desde 1892 a 1902 en el Hospital Vargas de 

Caracas y sus protagonistas.  

 

TABLA 2.9. CIRUGÍA EN EL HOSPITAL VARGAS DE 1892 A 1902 (datos parciales) 

                                                           
300

 Se trata de u hombre de 35 años de edad  quien el doctor Juan Manuel Escalona intervenido de una 
hepatostomia por absceso hepático, la intervención es minuciosamente descrito por Miguel R Ruiz Cf. Ruiz, 
Miguel R. Gaceta Médica de Caracas.  Volumen 1, número 2, 1893, pp.9-14 
301

 Chacin, LF. Op cit, p.45 
302

 El artículo fue publicado en la revista Semana Medica como “cloroformización” Cf. Sánchez, José Daniel. 
Op cit p. 54 
303

 Razetti hace un recuento histórico del “combate contra el dolor operatorio” allí repasa la historio del 
Cloroformo, el Éter y el peróxido de azoe, los tres anestésicos por inhalación para entonces conocidos Cf. 
Ricardo Archila. Luis Razetti. Obras completas. Cirugía Volumen IV. MSAS. Caracas. 1965, pp. 362-369 
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  ACTIVIDADES          1891    1892    1893    1894    1895    1896    1897    1898    1899    1900    1901    

Intervenciones        135       142      136      165                                              167* 
Quirúrgicas 
 
Hospitalizaciones   1718                                                                                    1912                            1651 
Fuente. Beaujon, Oscar. Biografía del Hospital Vargas, pp. 1230-1235. *Archila Ricardo. Op cit Tomo IV 

(1965) pp. 73-76. (la mortalidad quirúrgica fue de 5,35%) 

 

En 1892, el primer año de experiencia quirúrgica en el Hospital Vargas la mortalidad quirúrgica fue 

de 10,4%, 79 procedimientos de cirugía general y 38 de órganos genito urinario.  

Para tener una apreciación de la significación de la cirugía en esta primera década, haremos una 

cronología resumida de las principales intervención, muchas de ellas realizadas por primera vez en 

Venezuela (ver tabla 2.10) 

 

TABLA 2.10. CIRUGÍAS NOTABLES EN EL HOSPITAL VARGAS   (1892-1898) 

FECHA                                             TIPO DE INTERVENCION                                  CIRUJANOS 

1893 
19 enero        Injerto dermo- epidermico de ulcera crónica      Luis Razetti y  Alberto Couturier 
26 enero        Resección sub-perióstica de humero derecho     Pablo Acosta Ortiz 
11 agosto      Craneotomía por epilepsia traumática                 Luis Razetti y Alberto Couturier 
16 diciembre Ligadura de arteria Iliaca por aneurisma             Acosta Ortiz, Razetti, Couturier  
1894 
12 enero        Rinoplastia en lesión por mordisco en nariz       Couturier (primera cirugía plástica) 
14 enero  Resección de Fibroma de ciático poplíteo interno    Acosta Ortiz 
1895 
9 enero    Reconstrucción del labio inferior y mentón              Couturier (Foto: El Cojo Ilustrado) 
20 septiembre Litotricia de cálculo en vejiga                             Acosta Ortiz 
1896 
12 dic.     Primera apendicetomía en Venezuela                      Miguel R Ruiz 
1897        Sinfisiotomia a cielo abierto                             Miguel R Ruiz y De Los Rios Llamozas 
21 diciembre  Tratamiento de Aneurisma Abdominal           Emilio Conde Flores                                       
1898 
3 febrero       Onfalotripsia para la sección del cordón umbilical    Miguel R Ruiz 
 
FUENTE. Beaujon, Oscar. Biografía del Hospital Vargas.  

 

Como es posible apreciar se trata de todo tipo de intervenciones, como diría Razetti años después: 

excepto el corazón los demás órganos fueron intervenidos por la cirugía, siendo cada vez extensa 

su aplicación. Pero la fotografía hacia más dramáticos e impresionantes para la opinión publica los 

alcances del tratamiento hospitalario, como se aprecia en la figura 2.13.  
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FIGURA 2.13. FOTOGRAFÍA DE PACIENTE INTERVENIDO 

 

NOTA: Fotografía de paciente intervenido por el doctor Pablo Acosta Ortiz. Nota: intervenido el 20 de julio de 1905 de 

lipoma degenerado del cuello, Fuente: Tomado de Beaujon, Oscar. Biografía del Hospital Vargas, p.995 

 

En 1897, Luis Razetti hizo un recuento de la cirugía donde reunió la labor de los cirujanos de 

Caracas concentrados fundamentalmente en el Hospital Vargas304, desde la fundación de la cirugía 

moderna por José María Vargas305. Durante esos años Razetti sustituyó provisionalmente a Acosta 

Ortiz durante sus asistencias a congresos médicos Internacionales y a sus viajes a Paris, en 

ocasiones para consultar sobre casos complejos al igual que lo hizo el propio  Razetti.  

En 1897 Acosta Ortiz hizo una reseña del Segundo Congreso Pan Americano de 1896 que tuvo 

lugar en México, al cual asistió como uno de los tres delegados, y la preparación del segundo que 

se efectuó en 1899 que sería en Caracas. El artículo incluyó un recuento lógico y vivencial de la 

“medicina actual” significativo para el análisis del discurso de la elite médica de finales del siglo XIX 

en Venezuela, así como la velocidad con que se produce el conocimiento médico:   

“Apenas acaba de salir el último volumen del Tratado de Cirujia (sic), obra 

monumental llevada a cabo en pocos meses y resultado del esfuerzo de muchos, entre 

otros de algunos de mis discípulos aquí presentes y bien, tal vez al aparecer este 

último volumen, ya las ideas emitidas en los primeros números son incompletas o 

atrasadas”306 

En 1898 Acosta es electo diputado por el Estado Bermúdez307 por lo cual Razetti cubre sus 

justificadas ausencias en la Catedra de Cirugía. Bernardino Mosquera308 médico vinculado al 

                                                           
304

 Archila, Ricardo. Luis Razetti. Obras Completas. Tomo IV. Cirugía. Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social. Caracas. 1965, (prólogo) pág. XX.  
305

 En opinión  del doctor Ricardo Archila del historiador de la medicina en Venezuela 
306

 El primer Congreso Medico Panamericano fue en Washington en 1893, el segundo el México en 1896, del 
cual PAO fue uno de los 3 delegados, el tercero seria en Caracas en 1899. El Cojo Ilustrado. 1897, Vol I, pp. 
213 a 215 
307

 El Cojo Ilustrado, con fotos de los nuevos diputados 1898, p. 310 



125 
 

Hospital Vargas es entonces el Ministro de Instrucción Pública. Rafael Villavicencio el profesor de 

Historia Universal de Medicina, era entonces el rector de la Universidad Central quien había 

sustituido al maestro Elías Rodríguez profesor de Terapéutica y Rector quien murió el 11 de mayo 

de 1895 mientras ejercía esos cargos309. 

Luis Razetti al igual que los médicos titulados asumió una aproximación histórica antes de 

introducir la disertación técnica y práctica de la cirugía, eminente destreza no solo intelectual 

como diagnóstico de la llamada patología quirúrgica sino de destrezas y habilidades manuales 

implicadas en su propia etimología. Lo hace cuando asume la historia de la cirugía abdominal 

nacida “en manos de Spencer Wells en 1864”310, pero también cuando consulta el caso complejo 

de una paciente y va a Paris a entrevistarse con “mi maestro el Profesor Faure”311 

En ese entonces Razetti y Acosta Ortiz operaron 58 casos de “Hepatitis supurada de los países 

cálidos”312 desde 1894 a 1899. Se trató de 69 casos en total, 10 de la clientela privada y uno en el 

Hospital Linares para niños. Ello permite comprender como el Hospital Vargas se convirtió en el 

principal espacio de la cirugía en Caracas. No nos extenderemos más en estos aspectos, pero estas 

pocas líneas sirvan para delinear como el Hospital Vargas adquirió en estos primeros años de vida 

del Hospital,  legitimidad institucional, ante el Estado, la población y los gremios de la salud, como 

espacio para la práctica de innovaciones en la cirugía y la aplicación de los nuevos tratamientos 

médicos que surgían en Europa y Norteamérica.   

El 28 de diciembre de 1895 el físico alemán Wilhem Roentgen presenta formalmente sus 

investigaciones sobre los Rayos X en la Universidad de Wurzburg. En El Cojo Ilustrado son 

publicados detalles acerca del “tubo de Crookes” base de la emisión de los Rayos X. Enseguida esa 

innovación llegó a Caracas y se construyó en 1896, en un laboratorio de la Universidad Central de 

Venezuela, un rudimentario equipo “Generador de Raxos X” por el profesor Pedro Antonio Mora, 

investigador quien el 31 de diciembre informa al Ministerio de Fomento de sus hallazgos313. En 

1897 el propio Mora trajo un aparato de Rayos X de la casa Knott e hizo una radiografía a un 

                                                                                                                                                                                 
308

 Bernardino Mosquera Dalla Acosta. Formado en Philadelphia como Médico Cirujano, era Profesor de 
Patología Interna de la Universidad Central. Fue microbiólogo uno de los iniciadores de los Rayos X en 
Venezuela, nació en Caracas 1855 y murió en Paris en1923 Cf. Beaujon, Oscar, Op cit pp.450 y 451   
309

 Elías Rodríguez (1818-1895) fue uno de los discípulos de Vargas con papel preponderante en la Fundación 
del Hospital Vargas, su hijo fue uno de los pilares de la nueva generación de médicos del Hospital Vargas. Cf. 
Beaujon, Oscar. Op cit, pp. 451-453 
310

 Archila Ricardo Op cit (1965) p. 33 
311

 “este me dijo que este dolor era producto de las adherencias y lo mejor era no hacer nada, pues la 
intervención era inútil y peligrosa” Entonces comenzó “el tratamiento con inyecciones de fibrolisina, con el 
más completo éxito” Ibid p.29  
312

 La Hepatitis Supurada de los Países Cálidos, fue la denominación inicial del Absceso Hepático Amebiano, 
que poco tiempo después describirá Pablo Acosta Ortiz junto  Razetti y el bachiller Rafael Rangel. En Archila, 
Ricardo Op cit (1965) p.494-495 
313

 Pedro Antonio Mora (1860-1945), doctor en teología de la Universidad Central de Venezuela y en 1898 
doctor de farmacia. Fue discípulo de Vicente Marcano; trabajó en el Laboratorio Nacional el cual dirigió 
entre 1893-1936. Mora fue precursor de la radiología en Venezuela, logrando fabricar, con la colaboración 
de Guillermo Delgado Palacios, el primer generador de rayos «X» que se conoció en el país, el 26 de abril de 
1896, apenas unos meses después que Wilhelm Röntgen publicara su descubrimiento. 
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paciente del doctor Pablo Acosta Ortiz para localizar la bala en el brazo de su paciente314. A 

semejanza de la mano de la esposa de Roentgen que demostró los Rayos X en Alemania, en 

Caracas la esposa de Joaquín Crespo y luego la de Cipriano Castro colocaron su manos 

respectivamente para las pruebas radiográficas a Misia Jacinta y Dona Zoila respectivamente315. 

Sin embargo los Rayos X no llegaron al Hospital Vargas sino en 1915. El Cojo Ilustrado detalló las 

nuevas misteriosas radiaciones en estos términos:   

“Naturaleza de los rayos Roentgen: M. Tesla, uno de los electricistas más autorizados 

considera los rayos Roentgen como formados de partículas materiales” dice: “Hoy es 

poco dudoso que en la redoma de Crookes un rayo catódico no esté formado de 

pequeñas partículas de materia lanzadas del electrodo con gran velocidad. Esta 

velocidad puede ser valuada y da cuenta de los resultados mecánicos y caloríficos 

producidos por el haz molecular contra la pared opuesta de la redoma”….”como 

innumerables balas infinitamente pequeñas”316 

Las noticias de los avances en el diagnóstico y tratamiento por medio de los Rayos X son 

divulgados ampliamente por el Cojo Ilustrado con traducciones de noticias de la prensa francesa: 

“Cada día va derivando la medicina más utilidad y provecho de los Rayos X, pues la 

radioscopia es un precioso elemento de investigación y de diagnóstico. El profesor 

Bouchard se ha servido ventajosamente de ella para el diagnóstico de las afecciones 

del tórax reconociendo los derrames pleuríticos, limitando la cantidad del líquido y 

observando su gradual regresión”317 

El Laboratorio Pasteur de Caracas, situado de Cruz Verde a Velásquez, se vinculó a las actividades 

del Hospital Vargas a pesar de su relativa lejanía del Hospital. Un impulso innovador permitió a 

Santos Dominici descubrir el “hematozoario de Laverán” agente causal del paludismo en la sangre 

de un paciente en 1894, se ordena y elabora un texto sobre Farmacopea Nacional por el doctor 

Francisco A Risquez que en 1898 seria declarada Código Farmacéutico Venezolano. En 1896 

Francisco A. Risquez y Esteban Gil Borges publicaron un Manual de Medicina Legal. En ese mismo 

año Bernardino Mosquera y Dominici realizan la primera reacción de Widal para el diagnóstico de 

la Fiebre Tifoidea, enfermedad de alta mortalidad y muy frecuente, trasmitida por las aguas 

contaminadas de la ciudad. Elaboraron en el Instituto Pasteur de Caracas, por primera vez en 

Venezuela, una vacuna antivariólica. 

En 1897 se estabilizó la vida universitaria en el Hospital Vargas, las nuevas instituciones como las 

Cátedras Clínicas, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Caracas, la nueva Catedra de Anatomía, la 

Gaceta Medica de Caracas, el amplio desarrollo de la práctica quirúrgica, las nuevas cátedras de 

Histología, Bacteriología y Fisiología Experimental,  el segundo Concurso de Internos y Externos de 

los Hospitales Civiles de Caracas, con amplia información en el Cojo Ilustrado son muestra 

                                                           
314

 Para una minuciosa relación de la historia de los Rayos X en Venezuela en el siglo XIX Cf. Beaujon O. Op 
cit pp. 261 a 263. 
315

 Parta una extensa relación a los rayos X en 1896 Cf. Descubrimiento de una nueva luz. El Cojo Ilustrado. 
Volumen I, 1896, pp. 222.  
316

 El Cojo Ilustrado. 1986 Volumen I, pp. 904-905 
317

 El Cojo Ilustrado.1987. Volumen I, p. 573 
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fehaciente del prestigio de estas Instituciones. En la foto de 1897 (grafico 2.14) es posible ver al 

grupo de estudiantes de medicina del sexto años con los catedráticos. 

 

GRAFICO 2.14. PROFESORES Y  ESTUDIANTES DEL HOSPITAL VARGAS EN 1897 

 

 NOTA: Los Catedráticos sentados, de derecha a  izquierda es posible identificar a Pablo Acosta Ortiz, Elías 

Rodríguez hijo, Luis Razetti, luego Francisco Antonio Risquez (de barba). De pie los 31 estudiantes de 

medicina, nótese la formalidad de vestido y los bastones. El Cojo Ilustrado 1897 p. 640. Fotógrafo: Manrique 

 

El ámbito político que surge luego de la toma del poder por Joaquín Crespo, de amplias libertades 

de una nueva Constituyente donde se prolonga el periodo presidencial de 2 a 4 años, así como el 

sufragio universal, permite avances en la vida social del Hospital Vargas de Caracas hasta 1898.  A 

finales del siglo XIX tan solo el 25% del planeta estaba alfabetizado, cuando hoy lo está el 80% de 

la población mundial.  En el campo de la ciencia surgía la electrofisiologia además de los rayos X.  

 

GRAFICO 2.16. GANADORES DEL SEGUNDO CONCURSO DE INTERNOS Y EXTERNOS 
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NOTA: concurso que se efectuaba cada 2 años. Daniel Camejo Acosta y Miguel L Ron. El primero de 

Barquisimeto fie fundador de la Pediatría en Barquisimeto, el segundo de una tradición de profesores 

insignes del Hospital Vargas. Fuente: Reseña con fotografías en el Cojo Ilustrado  

 

En Venezuela la Fiebre Amarilla o Vómito Prieto fue una plaga más a final de siglo, algunos datos 

aislados como las estadísticas de mortalidad del Hospital  de Caridad de Barquisimeto permiten 

comprobar como súbitamente la mortalidad se elevó en 1890, y luego disminuyó progresivamente 

en 1891 y 1892318. Sin embargo en 1893 el doctor Lisandro Alvarado publicó en la Gaceta Médica 

de Caracas una relación sobre el “Vómito Prieto” en Ospino, en los llanos occidentales de 

Venezuela319 

                                                           
318

 Ceballos, Segundo, Del Hospital de Caridad al Hospital Central de Barquisimeto 1880-1954. UCLA. 
Ediciones del Rectorado. Barquisimeto. 2008, p 139. 
319

 Alvarado, Lisandro. Origen y Propagación del Vomito Prieto. Gac Med Caracas. 1893. 1: 122-123 
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Para entonces, las noticias comenzaron a difundirse un poco más rápido, gracias a los cables 

submarinos y el telégrafo. Para 1899, había 6388 kilómetros de red telegráfica en Venezuela, 

administrada por el Gobierno nacional320. La terapéutica recién asumía la cirugía método rutinario, 

y nació entonces la industria farmacéutica, con patentados como la Aspirina, pues el grueso de los 

medicamentos eran fórmulas magistrales que apelaban al conocimiento de la botánica y la 

mineralogía por parte de los médicos 

El Hospital Vargas se erigió en un tiempo de bonanza económica de 1889 a 1890, con un costo 

total de 3.242.348 bolívares321. Se construyó en un tiempo relativamente corto de tres años de 

1888 a 1891, mucho menos tiempo que su modelo el Hospital Lariboisiere de Paris. Fue asiento de 

una nueva comunidad médica científica formada casi toda ella en las aulas universitarias de la 

Caracas ‘Guzmancista’ cargadas de positivismo y de nuevas tendencias de la ciencia, y luego en 

postgrados en Paris como centro hegemónico de la ciencia médica mundial.  Alrededor del 

Hospital Vargas y la nueva generación se edificó en poco menos de una década un andamiaje 

institucional de la moderna Ciencia Médica Venezolana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III 

Hospital General de Caracas. 1899 a 1936. 

 

                                                           
320

 Oficina de las Repúblicas Americanas. Venezuela 1899. Ediciones de la Presidencia de la República. 
Caracas. 1993, p. 257 
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 Archila, Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela. Ediciones del Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social. Caracas. Tomo I, p. 257 
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La construcción de nuevas comunidades científicas, su reproducción en la Facultad de Medicina. 

Su papel en los avances institucionales en tiempo de crisis. 

La unidad discursiva en torno al positivismo, al evolucionismo, se mantuvo más allá de la discusión 

del creacionismo versus la teoría de la generación espontánea de Haeckel, que se resuelva de 

manera ecléctica con la “teoría de la descendencia” en su libro “Elementos de Filosofía” que 

publica José Gregorio Hernández en 1912”. Razetti discute ampliamente de manera elogios el libro 

de Hernández en enero de 1912322. Ciertamente los aspectos filosóficos respecto a la discusión de 

evolucionismo vs creacionismo, fueron secundarios respecto de la practica científica desplegada 

en la atención de los pacientes, en la investigación del laboratorio y en la docencia de las cátedras, 

no solo de clínicas sino de las cátedras modernas que dirigía Hernández y sobre las cuales escribió 

un libro “Elementos de bacteriología” en 1906. Si bien es cierto hubo ataques a Razetti por 

introducir en su catedra de Anatomía elementos de anatomía comparada como “corruptor de la 

juventud”323, ciertamente fue un algo circunstancial. Desde 1904 la Academia Nacional de 

Medicina impuso unas reglas de trabajo que incluyo la polémica sobre “Filosofía de la ciencia”. 

Pero sobre los temas de la “medicina científica” hubo acuerdos generales de la comunidad 

científica, amplificada en su discurso con el pensamiento de Claude Bernard y el método 

experimental en medicina, Luis Pasteur y la teoría del germen, así como la Patología Celular de 

Mathias Duval y la nueva microscopia, trasmitida de primera mano por José Gregorio Hernández y 

reproducida a sus preparadores y alumnos por tres lustros continuos desde 1891 a 1906, entre 

ellos el bachiller Rafael Rangel. Introdujeron el conocimiento de la Parasitología como nueva 

disciplina en conjunto con el grupo de médicos del Laboratorio Pasteur de caracas encabezado por 

Santos A Dominici, que comenzó con la descripción del Hematozoario de Laveran a su regreso de 

París. La unidad discursiva de la modernidad en la medicina estuvo alimentado con  libros y 

revistas en constante intercambio de Francia a Venezuela324. Esa comunidad científica, que 

comparte un discurso cultural fue también una comunidad afectiva, por las circunstancias locales 

de vida en una ciudad geográfica y demográficamente, pero cuyos vínculos se mantienen en un 

periplo que será común hasta bien entrado el siglo XX, donde los egresados del Hospital Vargas, 

van a la provincia a obtener experiencia y recursos económicos para ir a Paris, hacer estudios de 

postgrado y adquirir una práctica moderna en centros de alta innovación para regresar a la 

práctica de docencia, asistencia e investigación.  

Esas comunidades que se reproduce a lo largo de la última década del siglo XIX y las tres primeras 

décadas del siglo XX, logro desarrollar el conocimiento de una nosología nacional, con la 

incorporación de la parasitología y la medicina tropical, la incorporación de ls nuevos instrumentos 

y aparatos como los esfigmo tensifonos, la electrocardiografía, los laboratorios de fisiología, los 

nuevos microscopios apocromicos alemanes, los Rayos X, entre otros, así como de la terapéutica 

medica y quirúrgica moderna.  

Ciertamente esa comunidad científica era una elite poliglota, que estudió en francés, en medio de 

una Caracas analfabeta de poco más de 70 mil habitantes, donde los contactos personales eran 
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 Razetti, Luis. La filosofía del Dr. Hernández y la Filosofía de la Descendencia. Diario El Universal. Año III. 
Nuero 984, página 1. Lunes 4 de marzo de 1912 
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 ibidem 
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 Uno de los tantos testimonios fue el obsequio de Pablo Acosta Ortiz al médico barquisimetano Jose 
Arroyo del libro de Laveran publicado en 1891 (ver apéndice) 
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frecuentes. Pero esa diversa en sus matices culturales que unifico con el discurso “científico” 

proveniente del empirismo inglés y del positivismo de Comte, el “método anatomoclinico”, la 

semiología francesa de la escuela de Corvisart325, donde la anatomía patológica era parte 

fundamental de la “verdad” en el estudio de las enfermedades y las causas de la mortalidad en 

unión al estudio de la “causalidad” microbiológica.  

Para 1900 esta comunidad científica tuvo una cuota de poder institucional significativa, como el 

Rectorado de la Universidad, la Inspectoría de hospitales civiles de Caracas, el Ministerio de 

Instrucción pública y la Dirección del Hospital Vargas en lo formal y de manera informal como 

médicos de los gobernantes, en especial en la época Castro de 1898 a 1908. Un ejemplo de ello es 

la beca que solicita al gobierno nacional en 1903 para su discípulo Felipe Guevara Rojas quien 

permaneció siete años en distintos países de Europa, regreso luego del derrocamiento de Cipriano 

Castro.  Sin embargo poco después son médicos quienes encabezan la dirección del nuevo Senado 

de la Republica en el nuevo gobierno de Juan Vicente Gómez en 1909 con Pablo Acosta Ortiz y 

Tomas Aguerrevere Pacannins, pero a la vez, el propio Guevara Rojas fue designado Rector de la 

Universidad Central en 1912. En ese momento como detallamos, se creó una ruptura conflictiva en 

la comunidad científica vinculada en su mayoría al Hospital Vargas. 

Reformas del Hospital: 1902-1905, 1911 y 1930 

La primera década del Hospital Vargas de Caracas, como describimos en el capítulo I, se constituyó 

como la principal institución de asistencia médica del Estado venezolano. Surgió en una ola de 

prosperidad de los precios del café en la economía mundial, como parte de una obra 

modernizadora del “Guzmancisimo” y del Liberalismo Amarillo que tuvo a Caracas como su centro. 

En los últimos años del siglo XIX el Hospital Vargas, como institución pública dependiente de los 

dineros del Estado,  vivió la decadencia económica, política y social de la nación, pero ya había una 

comunidad médica formada en Francia (su personal facultativo) y una comunidad de religiosas 

venidas de Francia, las Hermanas de la Caridad como enfermeras y personal administrativo, que 

constituyeron comunidades discursivas que compartían una visión concreta del Hospital y su 

funcionamiento como en Francia, y una aceptación de la medicina científica como la base de la 

práctica asistencial.  

La crisis que se profundizo en 1898 perduró durante la primera década y media del siglo XX, a 

pesar del crecimiento institucional del Hospital Vargas que concentró en su seno, otros centros 

asistenciales que sucumbieron ante la difícil situación del país. 

Durante tres décadas no se construyeron instituciones Hospitalarias de significación en Caracas y 

el Hospital fue sometido a reformas y ampliaciones que intentaron adaptarlo a las nuevas 

necesidades de la ciudad de Caracas y su zona de influencia. Al Hospital solo lo acompañó en su 

labor asistencial una red de pequeñas clínicas privadas que se fundaron en esas primeras tres 

décadas y media del siglo XX.  

                                                           
325

 Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821), médico de Hopital Charite de Paris, médico de Napoleón Bonaparte 
integro una nueva semiología, con el estetoscopio de su discípulo Laennec y la recuperación de los trabajos 
sobre percusión del austriaco Auenbrugger. Publico un libro monográfico sobre enfermedades 
cardiovasculares en 1806 



132 
 

En este primer tercio del siglo se inició la explotación petrolera y un nuevo tiempo en la historia de 

Venezuela, como país minero exportador. El Estado invirtió sus esfuerzos en desarrollar una 

política sanitaria más allá de los Hospitales centrada en el saneamiento ambiental, tanto rural 

como urbano. En este capítulo describiremos las reformas y modificaciones de su estructura y 

organización.   

1. Tiempo de crisis y avances. 1898- 1908. La Reforma de 1902. 

Joaquín Crespo gobernó desde el 28 de febrero de 1894 al 28 de febrero de 1898 cuando, en 

elecciones muy polémicas, Ignacio Andrade candidato de Crespo ganó las elecciones el 20 de 

febrero. Una profunda crisis política se expresó militarmente con el alzamiento del candidato 

perdedor  José Manuel Hernández (llamado El Mocho Hernández) con la Revolución de Queipa. En 

junio es derrotado Hernández, pero Crespo muere en batalla el 16 de abril de 1898, perdiendo el 

gobierno de Ignacio Andrade el apoyo militar y político.  

Esa crisis política y social fue consecuencia de una crisis fiscal que se acentuó cuando Manuel 

Antonio Matos, Ministro de Hacienda, se negó a  que el Banco de Venezuela, al cual dirigía,  

proveyese de 20 mil bolívares diarios para pagar la deuda. Ya para diciembre de 1897 el 

endeudamiento era de más de 123 millones de bolívares. Ignacio Andrade reaccionó 

suspendiendo la entrega de las recaudaciones de la Aduana al Banco de Venezuela y quebrando su 

alianza con el sector financiero nacional.  

Ese año hubo una terrible epidemia de viruela en Caracas y otras ciudades como Valencia, así 

como una gran sequía. En medio de la terrible epidemia de viruela se produjo un enfrentamiento 

con el Laboratorio Pasteur de Caracas, que había pasado a ser subvencionado por el Estado. El 

gobierno acusó al novel instituto  de no suplir el número suficientes dosis de vacuna 

antivariólica326. Como respuesta a ello el gobierno nacional intentó crear un Instituto de vacuna 

con el nombre de su descubridor Edward Jenner que no prosperó.  

La población de Venezuela era de dos millones de habitantes. La inmigración de 1874 a 1888 fue 

muy  baja, llegaron al país tan solo 20 827 personas. En los primeros 14 años del siglo XX no hubo 

crecimiento demográfico, fiel reflejo de la profunda crisis económica con la caída progresiva de los 

precios del café en el mercado internacional, del cual Venezuela era segundo productor 

mundial327.  

El Hospital Vargas de la mano de una comunidad médica científica formada en París, con iniciativas 

institucionales exitosas, logro consolidar al Hospital Vargas ante el Estado y la Sociedad. El entorno 

cambio rápidamente en 1898. Las obras públicas de gran magnitud erigidas en la última década 

del siglo XIX aumentaron el endeudamiento externo por parte del Estado venezolano. “En 1895 

comenzó una fuerte crisis en el mercado del café, ocasionada por la sobreproducción de ese fruto 
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en Brasil”328. Ello se compensó con endeudamientos, tan solo uno de ellos, de 50 millones de 

bolívares con la compañía alemana Disconto Gesellchaft  que fueron destinados para la conclusión 

del Ferrocarril Central hasta Santa Lucia.  

Desde 1896 se presentó una crisis mundial de sobre-producción de café. Venezuela segundo 

mayor productor de café en el mundo sufrió en sus finanzas. La crisis se prolongó hasta 1908. En 

esos años hubo una intensa sequía, la epidemia de viruela ya comentada, una plaga de langostas 

que sacudió a la agricultura, y dos revoluciones: “Liberal Restauradora” y “Libertadora” que 

dejaron más de 10 mil muertes violentas.   A las epidemias y las guerras se unieron las grandes 

endemias tropicales como la malaria (paludismo), las parasitosis intestinales, que arrasaron con la 

economía de los llanos. La economía del café que se asentó con vigor en los Andes venezolanos. 

En el Hospital Vargas la actividad no se detuvo. En 1898 se hicieron 167 intervenciones quirúrgicas 

con un 5,35% de mortalidad. En la “Clínica ginecológica y obstétrica” del Hospital dirigida por el 

doctor  Miguel R Ruiz, se hicieron 21 operaciones generales, 23 ginecológicas y 6 obstétricas sin 

mortalidad. Nacieron en el Hospital 26  varones y 27 hembras, con 6 nacimientos muertos uno 

sifilítico y 5 macerados. Eran intervenciones de toda la economía humana, ejecutadas por Pablo 

Acosta Ortiz, Luis Razetti, Couturier, Emilio Conde Flores entre otros. Como dijo Razetti “el 

progreso de la cirugía en Caracas se debe, en primer término, a la fundación del Hospital 

Vargas”329. 

 

Cambios institucionales y cambios políticos  en Venezuela. Terremoto de Caracas y daños en el 

Hospital. Nuevo Reglamento (1899-1900) 

Los últimos años del siglo XIX fue un tiempo de crisis política económica y social en Venezuela, 

pero también de las grandes innovaciones planetarias. El Cojo Ilustrado publicó en 1900 un 

balance de esas novedades tecnológicas330 

 “13 invenciones según dice Madrid Científico, reproduciendo las conclusiones de 

un libro reciente- son debidas exclusivamente al siglo que termina…los 

ferrocarriles, La navegación a vapor, el telégrafo eléctrico, el teléfono, los 

fósforos, el alumbrado por gas y el eléctrico, la fotografía, el fonógrafo, los rayos 

Roentgen, el análisis espectral, la anestesia y la antisepsia”331 
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Buena parte de estas innovaciones estuvieron presentes en el Hospital Vargas a comienzo del siglo 

XX, en la Caracas de 1899.  La antisepsia fue introducida por Manuel María Ponte uno de los 

fundadores del Hospital Vargas y la anestesia con  cloroformo y luego con éter fue cotidiana desde 

1893 en el nuevo anfiteatro quirúrgico.  

Las noticias comenzaban a difundirse un poco más rápido, gracias a los cables submarinos y el 

telégrafo. En 1899, había 6388 kilómetros de red telegráfica en Venezuela, administrada por el 

Gobiernos nacional332. Los tiempos de crisis económica se trasmitieron a todos los ámbitos de la 

vida política y social, lo cual incluyó al Hospital Vargas dependiente del erario público. Sin embargo  

en esta profunda crisis surgieron importantes iniciativas que hicieron crecer al Hospital Vargas en 

estos aciagos tiempos.  

El 23 de mayo de 1899 estalló desde la frontera con Colombia la “Revolución Liberal Restauradora” 

encabezada por Cipriano Castro quien estuvo exilado allá durante el gobierno de Crespo, en medio 

a una crítica situación de los cultivadores y comerciantes de café del Táchira, que son pechados 

con más impuestos, lo cual fue el cultivo de un gran descontento social. La caída del “Liberalismo 

Amarillo” fue inminente y en pocos meses en la Revolución Restauradora Cipriano Castro y sus 

seguidores asumieron el poder con un pequeño ejército de unos 1200 hombres, el 23 de octubre 

de 1899. Castro había apoyado a Andueza Palacio en 1892 como diputado, en contra de la 

Revolución Legalista de Joaquín Crespo. En ese entonces Castro conoció de cerca el proyecto y la 

fundación del Hospital Vargas.  

A final de 1899, su mano derecha Juan Vicente Gómez asumió la Gobernación del Distrito Federal 

por poco tiempo. Castro en el primer discurso en la Casa Amarilla la noche del 22 de octubre 

asumió el lema “nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos”. Cambió los mandos 

institucionales e intentó modernizar el Estado. Pero a diferencia de la alianza con caudillos 

regionales que planteó Guzmán, Castro propuso la idea de una fuerza militar que diera estabilidad 

al nuevo Estado para lo cual Gómez trajo tres mil hombres más del Táchira, y compró armamento 

moderno a un costo de más de 5 millones de bolívares a expensas de aumentar el endeudamiento 

y disminuir los gastos sociales y el personal civil al servicio del gobierno333. El presupuesto del 

Hospital Vargas disminuyó, en cambio se construyó una Escuela Militar en Monte Piedad y se 

organizó la Sanidad Militar y se organizó un Hospital Militar para Caracas en 1910. 

Hasta entonces los nombres de las salas del Hospital Vargas eran nombres religiosos, influidos 

probablemente por las abnegadas Hermanas de la Caridad de San José de Tarbes con el apoyo del 

cuerpo médico fundador del Hospital. Pero el espíritu laico y positivista en el discurso de los 

nuevos galenos del Hospital, venidos de Paris y liderados por Razetti, impulsó un cambio a esas 

nominaciones. 

En 1899, ocho años después de la Fundación del Hospital Vargas se propuso cambiar los nombres 

de los servicios y las salas por nombres de médicos prominentes en la historia médica venezolana. 

Se recuperó el espíritu positivista con una propuesta apoyada con vigor por la comunidad 

científica del Hospital liderada por el doctor Luis Razetti. Eso se había hecho en otros sitios como 
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en el Hospital de Caridad de Barquisimeto, pero en el Hospital Vargas provocó en uno de sus 

proponentes, el doctor Cardozo, el temor que “ese cambio de nombre (que) nos va a traer grandes 

inconvenientes con las religiosas del Hospital, por cuya consagración y abnegación les tenemos 

todos gran admiración y respeto”334. 

Juan Vicente Gómez dictó a final de 1899 un nuevo Decreto desde la Gobernación del Distrito 

Federal creando la Junta Administradora de los Hospitales Civiles del Distrito Federal con el objeto 

de ejercer “autoridad administrativa de todos los hospitales” sesionando en el Hospital Vargas 

donde “tendría local para su archivo” y elaborar un nuevo reglamento”. El Hospital Vargas fue el 

centro de dirección de la actividad hospitalaria de Caracas.  La nueva Junta Administrativa,  

sustituyó a la compuesta por los doctores Miguel Ruiz, Santos A Dominici, Luis Razetti, Emilio 

Conde Flores, Pérez, Ruiz MIrabal Carias y Cardozo y estuvo  conformada por Luis Razetti, Santos A. 

Dominici, Pablo Acosta Ortiz, Martin Herrera, José Rafael Pérez y el señor Luis Castellanos, siendo 

Razetti designado como nuevo Inspector General de los Hospitales Civiles335. 

En diciembre de 1899 uno de los protagonistas de estos cambios, Santos Aníbal Dominici Otero es 

nombrado Rector de la Universidad Central de Venezuela a los 35 años336.  Dominici con un 

doctorado de Medicina en Paris (1890-1894), fue el primer catedrático de Clínica Médica y 

fundador del Instituto Pasteur de Caracas337 En 1900 obtuvo también el título de farmacéutico.  

Juan Vicente Gómez, el 25 de diciembre de 1899, apoyó las nuevas reformas en el espíritu de 

“nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos” lema de la Revolución Liberal 

Restauradora. La Reforma del Hospital Vargas fue propuesta en marzo de ese año de inestabilidad 

política por Luis Razetti y publicada en la Gaceta Médica de Caracas. Para entonces era Director 

del Hospital Vargas, Pablo Acosta Ortiz a raíz de la inesperada muerte del anterior Director y 

fundador del Hospital el doctor Pablo Liendo el 2 de febrero de 1899 y Santos Aníbal Dominici 

Rector de la Universidad Central de Venezuela. Eran los “nuevos hombres” en los cargos de 

dirección institucional.  

Hubo una pugna de conceptos en torno al hospital. En el cambio de nominación de las Salas y 

Servicios por la Junta Administradora de los Hospitales Civiles del Distrito Federal, Razetti expresó: 

“Esos quince nombres colocados allí alrededor de Vargas, en nuestro primer 

Instituto benéfico, en nuestra primera escuela práctica, representan la evolución de 

la medicina científica en Venezuela durante sus cuatro periodos de 1777 a 1899. Allí 

está el protomedicato representado por Lorenzo Campins, el precursor de Vargas; 

allí está la época de Vargas con Hernández, Arvelo, Benítez; allí están los discípulos 

del Gran Maestro, Acosta, Michelena, Parra, Briceño, Elías Rodríguez…; allí está la 

escuela contemporánea, representada en un joven, arrebatado a la Patria cuando 

con más entusiasmo y noble empeño trataba de implantar el pensamientos de la 
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ciencia nueva: Morales…El acuerdo de la Junta es un acto de Justicia que recibirá la 

aprobación de los hombre de criterio sano”338 

En ellas es posible descubrir la concepción de Luis Razetti de cuatro periodos de la historia de la 

medicina en Venezuela de 1777 a 1899: Protomedicato (1777-1827), la época de José María 

Vargas, la época de los discípulos de Vargas y la contemporánea a Razetti con la figura del doctor 

Guillermo Morales, uno de los fundadores del Hospital Vargas. 

La nueva división de los servicios facultativos, rompió el esquema inicial de los dos hospitales, 

(departamentos) de Hombres y Mujeres. Desde entonces hubo salas para hombres al sur con otras 

denominaciones y salas para mujeres al norte que incluyeron adultos y algunos niños.  

La nueva organización nominal fue: Servicio de Clínica Médica con las salas Carlos Arvelo, José 

Joaquín Hernández y Manuel Porras. Servicio de Clínica Quirúrgica con tres salas, Guillermo 

Michelena, Eliseo Acosta y Guillermo Morales. Servicio de Clínica Ginecológica y Obstetricia con 

tres salas: Luciano Arocha, Elías Rodríguez y Fernando Bolet. Segundo servicio de Medicina con las 

salas Antonio Parra y José María Benítez. Tercer Servicio de Medicina, con dos salas, Lorenzo 

Campins y Toribio González. Cuarto Servicio de Medicina, con las salas Antonio José Rodríguez y 

José De Briceño. Con ellos hubo una coherencia con las nuevas Cátedras Clínicas fundadas en 1895, 

pero además con  una primera división del trabajo en la atención médica, es decir,  de 

“especialidades médicas”, así como de la enseñanza de postgrados, que se desarrolló en el mundo 

de la medicina científica al final del siglo XIX y comienzo del siglo XX339.  

Calixto González ya anciano, se inclinó a favor de la nueva propuesta de Razetti como figura 

principal de la fundación del Hospital Vargas con estas palabras: “mientras Venezuela conserve la 

virtud de honrar sus verdaderas glorias, la de mantener incólume y sagrada la se este hombre, será 

el blasón que más la enaltecerá”340 se refería al nombre de Vargas, su maestro, a quien el mismo 

propuso como nombre del Hospital en 1891, desplazando por primera vez a las nominaciones 

religiosas de los Hospitales en Venezuela.  

Con el devenir del siglo XX la nominación numérica prevaleció por sobre los nombres en las salas 

del Hospital hasta nuestros días. Calixto González murió poco tiempo después en 1900 a los 84 

años. Promotor e incansable luchador, visionario de un gran Hospital, su nombre fue reconocido 

por toda la nueva generación y olvidado como artífice de la creación del Hospital Vargas. Nuevas 

propuestas fueron innovadoras en la vida del Hospital además de las nuevas nominaciones, como 

las tesis Doctorales, un Nuevo Reglamento, el Laboratorio del Hospital Vargas, el Boletín de 
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Hospitales, en medio de dos acontecimientos significativos: el terremoto de Caracas de 1900, y el 

surgimiento de una nueva critica al Hospital como institución. 

El Hospital Vargas no solo resistió los embates de esa profunda crisis económica, política y social, 

antes bien, la nueva generación siguió creciendo institucionalmente y fue concentrando las demás 

instituciones de salud que sucumbieron ante los tiempos de escasez. Nuevas modificaciones se 

produjeron en el Hospital de 1900 a 1902. En el aspecto académico, las “tesis doctorales” con el 

nuevo Código del Ministerio de Instrucción Pública del 3 de junio de 1897 que sustituyeron a los 

exámenes orales, escritos y prácticos  como condición para optar al título doctoral, tesis  

doctorales como se hacía en Paris. Desde 1900 se hicieron realidad en la UCV y el 17 de julio se 

instaló ese primer jurado constituido por Pablo Acosta Ortiz, Luis Razetti y Miguel Ruiz, siendo la 

primera tesis “Consideraciones sobre los Abscesos Hepáticos” presentada por el bachiller Carlos 

Velásquez. Fue un hito en la historia de los doctorados en la Universidad Central de Venezuela341.  

La nueva comunidad científica formada en Paris asumió cargos fundamentales en las decisiones 

del Hospital Vargas y la Universidad Central de Venezuela en 1899 y 1900. La nueva comunidad 

científica, asumió cuotas de poder institucional. El Hospital tuvo su propia realidad. El 28 de abril 

de 1899 en uno de los informes del Interno de guardia se dice: “me fueron entregados 269 

enfermos y di uno de baja. Recibí tres por ser imposible rechazarlos, y una enferma especial, total 

de existencia 273 enfermos”342. Ello testimonia la ocupación real del Hospital Vargas para entonces 

y los mecanismos de ingreso, donde el bachiller-interno tenía un papel decisorio, aparte de las 

boletas de ingreso emitidas por la Gobernación del Distrito Federal.  

De 1906 a 1909 hubo veinte y tres tesis doctorales surgidas del Hospital Vargas, de gran calidad, 

hechas al calor de las secciones de química y microbiología del Hospital, tutoradas por Rafael 

Rangel hasta su trágica muerte en 1909 y por el doctor Guillermo Delgado Palacios en el 

Laboratorio de química de la Universidad Central. Rangel fue el representante de la  primera 

generación formada por la comunidad científica que se formó en Paris. Las tesis eran editadas y 

publicadas formalmente en las imprentas de la ciudad. La primera tesis doctoral presentada en la 

Universidad Central de Venezuela fue en 1900343 Hasta 1906 hubo 61 tesis doctorales. A manera 

de ejemplo veamos el formato de la tesis de Francisco Alfonzo Rivas, la primera hecha en el 

laboratorio del Hospital Vargas (grafico 3.1)   

 

GRAFICO 3.1. TESIS DOCTORAL. Portada 
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NOTA: tesis doctoral de Francisco Alfonzo Rivas, primera tesis salida del laboratorio del Hospital Vargas, 

dirigido por Rafael Rangel. Nótese que fue la tesis número 61, de fecha 14 de noviembre de 1905, fue 

impresa en la Tipografía Herrera Irigoyen que publicaba El Cojo Ilustrado. Fuente. Beaujon, Oscar, p.955.  

 

Los fundadores del Hospital Vargas de Caracas murieron a final del siglo XIX. El 2 de noviembre de 

1899, murió el doctor Pablo Liendo, su primer director de oficio, y luego Director desde 1896 hasta 

su muerte, se decretó “duelo por ocho días para los Hospitales Civiles”. Calixto González fundador 

y promotor del Hospital murió el 5 de marzo de 1900, a su muerte se hizo una Junta para rendirle 

homenaje presidida por Luis Razetti, en acto solemne realizado en el Paraninfo de la Universidad 

Central y presidido por el Ministro de Instrucción Pública. Ya antes, en 1895, murió Elías Rodríguez 

mientras era Rector de la Universidad.  En 1889 murió el doctor Guillermo Morales, el doctor 

Nicanor Guardia en 1901 con una sentida reseña de Razetti en la Gaceta Médica de Caracas. Tan 

solo Miguel R. Ruiz, JM de los Ríos y  Rodulfo Basalo junto con la joven generación continuaron la 

tarea de construcción y desarrollo institucional.  

En el Hospital Vargas hubo nuevo Reglamento al comenzar el 8 de enero de 1900, publicado en la 

Gaceta Oficial, y se hizo efectivo bajo la Gobernación de Emilio Fernández quien sustituyó a Juan 

Vicente Gómez en la Gobernación, luego que éste fue destinado por Cipriano Castro a sofocar una 

rebelión en Táchira. En ese Reglamento se dispuso de “1240 bolívares diarios para el 

sostenimiento del Hospital Vargas, La Casa de Beneficencia, Asilo de Enajenados y Hospital de 
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Lazaros, en presupuesto que la Junta Administradora presentara a este Gobierno”344. El 

reglamente estuvo vigente por 10 años.  

Luis Razetti asumió los problemas graves del Hospital, como el denunciado en el diario “El 

Tiempo”, por la ineficacia de los servicios de Farmacia de los Hospitales de Caracas. Con un sentido 

de gerencia Razetti propuso entonces “la creación de farmacia en cada Hospital  y el manejo 

directo de los fondos destinados para las medicinas” descentralizando la administración, lo cual 

mejoró el servicio. 

En 1900 se ejecutaron esas reformas en el Hospital a pesar de la profunda crisis económica. 

Dominici desde el rectorado la Universidad Central fundó la revista Anales de la Universidad 

Central en marzo, sin desatender su Cátedra de Clínica Médica. Los “hombres del Vargas” 

adquirieron relevancia en la vida social y política del país. Ese mismo año los Internos plantearon 

en forma conflictiva la situación económica y social  que tuvieron eco en el diario El Tiempo345. Los 

internos firmaron una carta que se publicó el periódico La Linterna Mágica la cual revela la 

situación del Hospital, veamos algunos párrafos: 

“…después de inútiles gestiones en solicitud de los sueldos tan trabajosamente 

ganados en la penosa asistencia de los enfermos, resolvimos de común acuerdo no 

concurrir en lo adelante a los Hospitales en tanto no se nombre su servicio 

económico”, más adelante “Los hospitales civiles, objeto de particular atención en 

todas las naciones civilizadas, se encuentran por  desgracia entre nosotros relegados 

al olvido más desconsolador”346.  

Unidos a ellos y previo elogio a las Hermanas de la Caridad, los empleados del hospital 

denunciaron en la misma publicación que se: “les deben cinco quincenas de suelos” y “25 mil 

bolívares de la partida de alimentos”. Ciertamente fue la primera amenaza de huelga reivindicativa 

en el Hospital Vargas, aun cuando los internos no eran médicos recibían sueldos por sus servicios. 

Las autoridades hospitalarias se entrevistaron con el Gobernador del Distrito Federal quien 

resolvió la situación. El gobierno en 1902 intentó dificultar el acceso al Hospital Vargas mediante 

una resolución gubernamental347, en el aparte 1, se lee “Se prohíbe terminantemente, desde esta 

fecha, la conducción de enfermos en coche a los Hospitales Civiles del Distrito Federal”348. Este  

Decreto estuvo vigente por 17 años, hasta 1919. 
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 Ibidem 
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 Diario El Tiempo. Caracas número 2071. 1900 
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 Fueron los 19 internos que incluían a personas que jugaron más tarde papel relevante en la vida social del 
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 Caceta Municipal del Distrito Federal número 136 del 18 de octubre de 1902 
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En 1903, Luis Razetti escribió una carta de petición a Cipriano Castro para otorgar una beca a su 

discípulo Felipe Guevara Rojas para ir a Europa a formarse en la disciplina de Anatomía Patológica. 

Regreso 7 años más tarde luego que Castro dejase la Presidencia de la República349.   

La situación económica condujo a un aumento de la mendicidad en la ciudad y el gobierno asumió 

la obligación de recoger a los mendigos  y enviarlos al Hospital. Las razones del “hospitalismo” de 

medidos de siglo XIX, con el hacinamiento de pacientes amenazó hacerse presente en 1900. El 28 

de agosto el Gobernador General Emilio Fernández resolvió que: “Los mendigos que  se encuentre 

en tránsito o estacionado en cualquiera de los lugares públicos de la ciudad, serán conducidos 

inmediatamente  a los Hospitales de Beneficencia a cuyo sostenimiento atiende suficientemente el 

gobierno”. Con ello se estableció una ruptura con la autonomía del servicio facultativo y el 

predominio del criterio político en la administración de los servicios del Hospital Vargas. 

El terremoto de la madrugada del 29 de octubre de 1900, duró 25 segundos y destruyó algunas 

áreas del Hospital Vargas. Fue reseñado en El Cojo Ilustrado así: “en el reloj de la vecina parroquia 

daban las 4 de la mañana…parecía que un monstruo enorme se había hecho dueño de la ciudad y 

la conmovía de modo antojadizo y brutal”. En las fotos de la Revista pudo observarse lo que en 

Guarenas y Guatire causó la catástrofe350. Hubo destrucción de parte del Hospital, 20 casas caídas, 

100 deterioradas, 21 muertos y más de 50 heridos.  

La gente acampó en plazas, en espacios abiertos y en las vegas de rio “Guayre”. Los daños más 

intensos fueron en Macuto, La Guaira y poblados del Litoral351. Ello obligó a reconstruir la 

lavandería unos años después, pero la estructura central del Hospital no sufrió mayores daños. En 

el terremoto una de las víctimas fue el propio Cipriano Castro quien saltó desde una ventana del 

primer piso de la Casa Amarilla con fractura y comentarios humorísticos del periódico “La Linterna 

Mágica”. Santos Dominici le entablilla la pierna y es retenido en la Casa Amarilla hasta que Castro 

pudo caminar352. Al día siguiente Cipriano Castro fue llevado al Palacio de Miraflores, construido a 

prueba de temblores, en tiempo de Joaquín Crespo y conocido como el palacio de “Misia Jacinta” 

la esposa de Crespo. Desde entonces se convirtió en el nueva sede de la dirección del gobierno. El 

pánico cundió entonces con mudanzas nerviosas e interrupción del servicio telefónico353, una de 

las casas que no sufrió daño fue la del empresario y filántropo Juan Esteban Linares, constructor 

del Hospital de Niños” que era hecha de bahareque, material que le permitió resistir el sismo354. 

 

Endemias y Epidemias. Critica al modelo hospitalario. Viruela 1898, Peste Bubónica 1908, “Gripe 

Española” 1918. 
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La idea de “Hospitalismo”355 surgió en 1848 con la  crítica que en Edimburgo hizo el profesor de 

Obstetricia James Simpson, en la misma Universidad donde estuvo Vargas a principios del siglo 

XIX. Simpson se quejó entonces de los hospitales como verdaderos “palacios de hacinados”356, lo 

cual generó una nueva propuesta con gran repercusión en Inglaterra y en Paris. Se propuso 

entonces el modelo de hospitales por pabellones, como Lariboisiere, así como el Hospital Vargas, 

que modificó los aspectos de higiene, y población de los hospitales de París que  en el siglo XVIII 

estuvieron abarrotados de pacientes y contagio de enfermedades como tuberculosis, fiebre 

tifoidea, difteria, etc.357    

Al finalizar el siglo XIX surgió una nueva crítica a la eficacia de las instituciones hospitalarias. 

Guerras como la Hispano-norteamericana en Cuba, y  el fracaso de los franceses en la construcción 

del Canal de Panamá fueron base de esta segunda crítica al modelo hospitalario como respuesta a 

las grandes epidemias tropicales  de Fiebre Amarilla y Paludismo.  

Los acontecimientos dieron  razón a Luis Daniel Beauperthuy, quien inspiró a Calixto González en 

el proyecto del Hospital Vargas. Carlos Finlay en Cuba postuló la trasmisión de la Fiebre Amarilla a 

través de la picadura del mosquito. Luego los médicos militares norteamericanos encabezados por 

Walter Reed en Cuba lo comprobaron. Estudiaron profusamente la biología del zancudo y como 

exterminarlo como “vector de la enfermedad”. Ello agrupó a entomólogos, ingenieros, químicos, 

microbiólogos y parasitólogos en un trabajo interdisciplinario que demostró la eficacia de los 

equipos de trabajo en el saneamiento ambiental más allá de los establecimientos sanitarios como 

los hospitales.  

En 1899 el Mayor William Crawford Gorgas, logró eliminar los casos de fiebre amarilla en Cuba en 

1901. Contó con la ayuda de oficiales de sanidad, que limpiaron las casas, eliminaron basuras y 

deshechos, así como las aguas estancadas, fumigó con larvicidas, eliminó el césped cercano a las 

viviendas, aisló con cajas de finas redes metálicas a los pacientes enfermos para evitar la 

retrasmisión de la enfermedad.  

Los franceses en 1881 construyeron Hospitales en Colon- Panamá, un Sanatorio en Tabago y en 

Cerro Ancon L Hopital Notre Dame de Canal en 1882, de más de 500 camas con la ayuda de las 

Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, ante el paludismo y las epidemias de fiebre 

amarilla que azotaban cada dos a tres años la zona. Los franceses usaron los hospitales como base 

fundamental de lucha contra la enfermedad, que mató en pocos días a la gran mayoría de los 
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pacientes. Luego de fiebre, malestar, ictericia los pacientes al final vomitaban de color negro 

(“vomito prieto” o hematemesis). El tratamiento con medicinas como la quinina era insuficiente.  

La concentración de enfermos en el hospital y los jardines del modelo francés de hospitales donde 

se hacían canales alrededor de los árboles, favorecieron la proliferación del mosquito y, con ello, la 

enfermedad. Los mosquitos picaban a los pacientes y trasmitían la enfermedad a otros. 

Ciertamente las hermanas asistían a la muerte de los enfermos y los hospitales incrementaron la 

epidemia358. Más de 25 mil muertes en una década.  En 1906 de 26 mil trabajadores, 21 mil 

estaban enfermos de malaria.  El doctor William Gorgas traslado la experiencia exitosa Cuba a 

Panamá359.  

La conclusión fue que no eran Hospitales o centros de atención médica la respuesta efectiva a las 

epidemias de paludismo y fiebre amarilla, sino el combate ecológico al mosquito con un amplio 

programa de saneamiento ambiental, con drenajes de pozos, fumigación, un sistema de corte de 

maleza y retiro de centros poblados, producción de larvicidas y uso profiláctico de la quinina360.  

Veinte millones de dólares se invirtieron en una década de 1904 a 1914 en saneamiento en 

Panamá con un verdadero ejército de Salud Pública. Ello era premonitorio de lo que sucedería en 

Venezuela dos décadas después con la explotación petrolera. En 1916 el propio General William 

Gorgas visito Venezuela361. 

La grave crisis económica derivada de la caída de los precios del café, se reflejó en la situación 

social y en los indicadores de salud de la población. Andrés Herrera Vegas formado en el Hospital 

Vargas, tuvo la iniciativa de hacer estudios demográficos en 1901 de mortalidad y natalidad que se 

publicaron en la Gaceta Médica de Caracas. La mortalidad de Caracas fue de 35 mil362. Herrera 

Vegas comprendió la significación de enfermedades como la tuberculosis en la gran mortalidad de 

la capital, con 632 muertes (19,28%) con 52 defunciones por mes en 1902, creando en 1905 la Liga 

Venezolana contra la Tuberculosis y un primer dispensario anti tuberculoso. En 1902 hubo 2315 

nacimientos y 3233 defunciones en Caracas, disminuyendo su población en 818 habitantes363.  
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Era necesaria otro tipo de respuesta asistencial frente a la enfermedad más allá de las paredes del 

Hospital Vargas. Hubo clara conciencia que era necesario otro tipo de organización más allá del 

Hospital para vencer la gran morbilidad y mortalidad en Caracas y en general en Venezuela. Ello 

condujo a un nuevo discurso de la comunidad científica, que amplio su visión hacia la salud pública 

y la epidemiologia364.  

Esta segunda critica a los hospitales, modificó la relación del Hospital Vargas con las políticas de 

Estado en la primera mitad del siglo XX.  Surgieron instituciones sanitarias y experiencias como la 

de Cuba y Panamá, que fueron traídas a Venezuela con la explotación petrolera a partir de la 

segunda década del siglo XX. Surgió el Hospital como centro de tecnologías y diagnóstico de 

enfermedades, así como centro docente y de investigación, lo cual legitimó a los hospitales, 

incluyendo al Hospital Vargas de Caracas.  Los médicos del Hospital Vargas y de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Central asumieron el discurso más allá de las paredes del Hospital de la 

lucha por la higiene pública y sitio de formación de los médicos. Hubo un cambio en el discurso 

predominante de la comunidad científica, por una parte la conciencia que lo determinante en la 

salud de la población estaba más alla del Hospital pero a la vez de una especificidad profesional 

basada en la asistencia médica que incorporo innovaciones con rapidez y modifico la clínica 

médica y quirúrgica dentro del Hospital365 

Tres epidemias permiten comprender el papel del Hospital Vargas como respuesta social antes 

estas enfermedades que amenazaron con paralizar la vida social: la viruela de 1898, la Peste de 

1908 a 1910 y la gripe de 1918.  

Las organizaciones sanitarias del Estado estaban en ciernes a final del siglo XIX. El Protomedicato 

fue una iniciativa de la Corona Española con el papel regulador del Estado de 1777 a 1827, luego 

desde 1827 la Facultad Médica de Caracas tuvo objetivos parecidos, pero su vida institucional fue 

corta hasta 1883 cuando se produjo la reforma de la Universidad por Guzmán Blanco366, en 

tiempos de crisis políticas y económicas muy profundas de 1827 a 1883.  

La Facultad Médica de Caracas compartió sus funciones con las Juntas de Sanidad, encargadas de 

la vacunación para la viruela, siguiendo la tradición de la Expedición de la Vacuna de Balmis de 

principios de siglo. La Junta de Sanidad afrontó la epidemia de viruela de Caracas de 1853. Así 

como la de cólera en 1855. 

El Hospital Vargas desde 1891 vino a llenar buena parte de la organización sanitaria, dentro de su 

limitación como institución hospitalaria y su radio de influencia limitada a la ciudad de Caracas. En 

1893 Bernardo Herrera Vegas propuso la fundación de un “Instituto Vaccinal”, que no tuvo éxito. 

Pero ese vacío se llenó con la creación del Instituto Pasteur de Caracas en 1896.   
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En 1898 tuvo lugar una epidemia de viruela ante la cual el Instituto Pasteur de Caracas intentó 

vacunar masivamente a la población con escasos recursos. En 1897  Santos Dominici, Henrique 

Meier Flegel y Nicolás Guardia hijo, fabricaron una vacuna experimentada en seres humanos. Para 

entonces haba llegado el vapor Sud-América al puerto de la Guayra con enfermos de viruela y con 

ellos la epidemia367. En  Colombia y en La Antillas ya había viruela. El Instituto Pasteur de Caracas 

comenzó las vacunaciones gratuitas desde el primero mayo de 1897 y enviaron vacunas a todo el 

país, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Interiores. Pero como vimos en el primer capítulo, 

el número de vacunas fue insuficiente, por lo cual el gobierno responsabilizó al Instituto. El 

aislamiento en “degredos”, verdaderos depósitos de enfermos fue una respuesta paliativa e 

insuficiente por parte del Estado. El doctor Luis Vegas Sanabria médico de uno de esos degredos 

da cuenta de ello368. El Hospital Vargas tuvo un papel secundario en esta epidemia.  

La situación de salud a comienzos del siglo XX era deplorable. Las enfermedades que fueron 

consideradas “exóticas” en Europa, o “enfermedades de climas cálidos”, fueron descubiertas e 

identificadas en nuestro país a final del siglo y comienzos del siglo XX, por los microbiólogos 

venezolanos José Gregorio Hernández, Santos A Dominici, Rafael Rangel, Enrique Meier Flegel, 

Nicanor Guardia hijo. Las cifras de censo decenal de 1871, así como las estadísticas 

epidemiológicas que comenzó Herrera Vegas en 1901, demostraron la inmensa mortalidad por 

estas enfermedades con una regresión demográfica en las primeras dos décadas del siglo XX. Las 

fiebres endémicas y epidémicas en especial la Fiebre Amarilla (vomito Prieto), la Fiebre Tifoidea y 

el Paludismo, se habían hecho endémicas, en nada comparable en magnitud a la tuberculosis que 

provocaba 7 veces más muertes que todas las anteriores. En la niñez, la enteritis y disentería 

provocaron una mortalidad infantil, 984 defunciones tan solo en Caracas en 1902369. En una 

población cuya esperanza de vida apenas rebasaba los 40 años.  

En 1908 hubo una epidemia de Peste Bubónica, anunciada por El Cojo Ilustrado por las noticias de 

aparición en Colombia y Las Antillas en 1907. Ello cambio el destino del floreciente laboratorio del 

Hospital Vargas y de su director el bachiller Rafael Rangel.  

Rangel contribuyó como ningún otro en develar las causas de los males endémicos del país, como 

la anemia con anquilostomiasis. Descubrió sin saberlo, el Necator Americano, descubrió la causa 

de los abscesos hepáticos –hepatitis supurativas- y su relación con la disentería amebiana, la 

Biharzia, pero también los gérmenes de las enfermedades que diezmaron el ganado caballar y 

bovino en el país. La mayoría de las tesis doctorales bajo su tutoría de 1906 a 1909 estudiaron los 

grandes males del país como la tuberculosis, la malaria (paludismo), las anemias crónicas y la 

Fiebre Amarilla. 

Luego veremos que en 1918 en el segundo semestre llegó a Venezuela la epidemia inédita de 

“Gripe Española” donde el Hospital Vargas fue institución protagónica en la respuesta a tan 
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sorpresiva afección, una pandemia mundial, que surgió realmente en Estados Unidos a final de la 

Primera Guerra Mundial.  

 

El Laboratorio del Hospital Vargas. “El Boletín de los Hospitales”  1901-1903. Laboratorio 

Nacional de Bacteriología 1906-1909  

En 1895 con la creación de las Cátedras Clínicas y la adscripción de salas del Hospital para la 

Enseñanza de la Medicina se integró el Hospital Vargas con la Universidad Central. Sin embargo las 

nuevas cátedras bajo la dirección del doctor José Gregorio Hernández permanecieron en la 

Universidad Central de Venezuela tal como lo dispuso Andueza Palacio en 1891. La iniciativa del 

Laboratorio Pasteur de Caracas acogió a estudiantes y profesores de Clínica Médica del Hospital 

de 1895 a 1902, en sus siete años de existencia.  

En 1901 Emilio Fernández el nuevo Gobernador del Distrito Federal propuso la creación del cargo 

de cirujano auxiliar  y un nuevo servicio de cirugía con el instrumental del antiguo Hospital Militar. 

Sin embargo ese año se suscitaron acontecimientos contradictorios, por una parte en el Hospital 

surgieron iniciativas para formar el tan ansiado Laboratorio del Hospital, que fue la propuesta 

inicial en 1891 de Calixto González recién fallecido, la edificación de un anfiteatro y Museo de 

Anatomía Patológica. Sin embargo las inquietudes estudiantiles aumentaron al punto de crearse 

un movimiento en contra del gobierno de Cipriano Castro.  

El doctor Miguel Ramón Ruiz Mirabal en febrero planteó en  la Junta Administradora la iniciativa 

del doctor Juan Pablo Tamayo de crear un Laboratorio para el Hospital Vargas370. Santos Dominici 

presente en la reunión apoyó la iniciativa. Todavía funcionaba el Laboratorio Pasteur de Caracas y 

el Laboratorio de Bacteriología e Histología de la Universidad Central. La propuesta fue aprobada 

por unanimidad, entre ellos el doctor Elías Toro. El 7 de febrero se propuso el “Salón de 

Experiencias que se llama Laboratorio”  

El Gobernador del Distrito Federal y Presidente de la Junta Administradora era el General Calixto 

Escalante y Emilio Conde Flores Inspector General de Hospitales, primer interno del Hospital Vargas 

cuando se inauguró el Hospital en 1891, se comprometió  a ceder a la Junta Administradora 

“aparatos de Laboratorio”. Santos Dominici, Rector de la Universidad Central, propuso al bachiller 

Rafael Rangel para dirigir el nuevo Laboratorio. En ese momento se desempeñaba como 

preparador de la cátedra de José Gregorio Hernández en la Universidad Central. Rangel había 

comenzado los estudios de medicina en 1896, pero se había formado con Hernández en la 

Universidad y con Dominici en el Laboratorio Pasteur de Caracas, representando una síntesis de 

ambas experiencias.    

El Laboratorio fue habilitado en la parte norte del Hospital (hoy sala 11) al lado de la farmacia. Los 

equipos fueron donados sucesivamente por Conde Flores y Juan Pablo Tamayo, posteriormente 

Miguel R Ruiz y Trujillo Arraval. En 1903 luego del exilio de Dominici y el cierre del laboratorio 

Pasteur de Caracas (1895-1902), permitió el traslado de algunos aparatos al laboratorio del 

                                                           
370

 Emilio Conde Flores en 1905 contradice a Razetti cundo este atribuye a Rafael Rangel la iniciativa de la 
creación del Laboratorio del Hospital Vargas que atribuye fundamentalmente al doctor Juan Pablo Tamayo 
Cf. Boletín de los Hospitales 
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Hospital Vargas. El plano del nuevo laboratorio (figura 3.2.) se observa una “antesala” con el 

Museo de Anatomía, Patología, así como la primera Biblioteca del Hospital. En la parte posterior 

(al este) se organizó un “bioterio” y un corral para animales de experimentación.   

Rangel se encargó del Laboratorio desde el 18 de febrero de 1902. Cuando lo organizó el nuevo 

local, transformado una sala del Departamento Norte de Mujeres en el nuevo Laboratorio y 

Museo Anatómico (hoy sala 11 del Hospital Vargas).  

 

GRAFICO 3.2. LABORATORIO DEL HOSPITAL VARGAS. PLANOS. 1902 

 

NOTA: planos de la remodelación del Laboratorio, de la primera sala Norte y este del Hospital Vargas (sala 

11), se detalla el área de Bacteriología y de química, nótese que incluye al Museo de Anatomía y Patología, 

igualmente un Bioterio. Dibujo de Miguel Rodríguez según datos aportados por el doctor Enrique Tejera 

Guevara. Fuente: Marcel Roche. Rafael Rangel, ciencia y política en la Venezuela de principios de siglo, p.106 

 

En junio de 1901, surgió otra iniciativa a pesar de las precarias condiciones económicas en que se 

encontraba la Junta Administradora del Hospital. Emilio Conde Flores propuso la creación de una 

revista médica del Hospital con el nombre de Boletín de Hospitales, donde se publicasen solo 

investigaciones científicas a diferencia de la Gaceta Médica de Caracas y la Prensa de Caracas. 

Miguel R. Ruiz se sumó a la iniciativa. Conde Flores, en vista de las limitaciones económicas, 

propuso financiar la publicación con avisos comerciales de Boticas y Droguerías y la colaboración 

de la Junta Administradora de los Hospitales Civiles de Caracas.  

Se había constituido una comunidad  de estudiantes y profesores construida desde el final de la 

última década del siglo XIX. El Cojo Ilustrado se refiere a ellos así   

“al hablar de medicina no podemos sino recordar con patriótico orgullo que este ramo del 

saber ha tenido en nuestro país distinguidos representantes entre los cuales se citan al 

insigne Vargas, que puede reputarse entre nosotros como el fundador de dichos estudios, a 
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Guillermo Michelena que alcanzo envidiables lauros en la patria de Washington a Eliseo 

Acosta que alternó con las celebridades médicas de Paris” (ver gráfico 3.3).371 

 

GRAFICO 3.3. FOTOGRAFÍA DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DE MEDICINA UCV, 1899 

 

Nota: En primera fila sentados los profesores. Al Centro: el doctor Luis Razetti a su derecha sucesivamente 

Miguel R Ruiz, Francisco A Risquez, Elías Rodríguez hijo, Pablo Acosta Ortiz entre otros. La reproducción de la 

comunidad científica. Fuente. El Cojo Ilustrado, fotografía de Manrique. 

 

La revista médica Gaceta de los Hospitales de Caracas creada por Juan Pablo Rojas Paul en 1891, 

cuando el doctor Laureano Villanueva era el Inspector de Hospitales. Luego en 1893 Razetti fundo 

la Gaceta Médica de Caracas. En 1902, Emilio Conde Flores gestionó personalmente la publicación 

del Boletín de Hospitales con la Tipografía Guttenberg de Caracas y logró varios avisos de Boticas y 

Droguerías. El primer número del Boletín de Hospitales  apareció en  enero de 1902, como un 

“Órgano del Cuerpo Médico de los Hospitales Civiles de Caracas”, bajo la administración directa del 

Hospital Vargas con un precio de suscripción de 0,50 bolívares.  El Comité de Redacción estuvo 

encabezado por Miguel Ruiz Director del Hospital y Profesor de Clínica Obstétrica y Ginecológica y 

la administración del  Boletín a cargo bachiller José F. Ríos. 

El discurso del Prospecto de su primer número era elocuente de las dificultades en tiempo de crisis 

económica, pero también de la resistencia al nuevo discurso de la nueva Comunidad Científica. 

Luego de saludar a las dos publicaciones médicas de Caracas más importantes para entonces, 

“Clínica de los niños pobres”372 y  “Gaceta Médica de Caracas”, en su tercer párrafo se decía: 

                                                           
371

 El Cojo Ilustrado. Volumen VIII. Número 181,página 607 
372 La atención pediátrica surgió en la Clínica de Niños Pobres en 1888, ubicada adyacente al Colegio Santa 

María del Licenciado Agustín Aveledo, en la esquina de Miracielos, fue una verdadera “Catedra Libre” de 
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“No se nos ocultan los inconvenientes dificultades y tropiezos de múltiple linaje que 

encontraremos en nuestro camino: nuestra escasa práctica en las arduas labores de la 

prensa; las condiciones económicas por que atraviesa el país, nada favorables a la vida 

del proyecto, y por sobre eso, el escollo de la indiferencia, quizás el mayor de todos, que 

opone nuestro carácter nacional por atavismo de origen y condiciones de medio a las 

empresas de índole científica”373 

El discurso enfatiza como causa de la escasez de publicaciones médicas, las dificultades 

económicas y la idea, cara al positivismo de la época, del “atavismo de origen” como una 

“determinación inexorable”374.  

En 1903, la presentación de un caso clínico característico de un joven con anemia muy severa, 

quien fallece y realizan la autopsia, abrió el camino de la investigación de las anemias graves en 

Venezuela por Rafael Rangel, quien comprobó la anquilostomiasis (parasitosis intestinal) como 

causa de la anemia en ese joven campesino de Petare que se alimentaba tan solo de “caraotas 

negras, pan de maíz y guarapo”. En abril de 1903 Rangel renunció a la Catedra de José Gregorio 

Hernández en la Universidad Central para dirigir el Laboratorio. El doctor  Miguel R Ruiz, Director 

del Hospital Vargas y como tal Vice Presidente de la Junta Administradora de los Hospitales Civiles 

del Distrito Federal escribió una carta a Cipriano Castro recomendando a Rafael Rangel y la 

significación de su importantísimo descubrimiento, en estos términos: 

“…nativo de Trujillo e hijo del pueblo, tan modesto como inteligente y estudioso, 

contraído en absoluto a las labores micrográficas, que cultiva con acierto y 

resultados tales, que en este importantísimo ramo de estudio es los más 

sobresaliente que tiene Venezuela en la juventud médica que se levanta”375  

Ello es fiel evidencia de la estrecha relación entre los dirigentes de la comunidad médica del 

Hospital Vargas y los más altos niveles del gobierno nacional.  

Rafael Rangel llegó en 1896 a la Universidad Central de Venezuela para estudiar medicina. Era 

miembro de la primera generación de discípulos que la comunidad científica de jóvenes médicos 

formados en Paris en su primera década de labor. Su formación al lado de José Gregorio 

Hernández y Santos Aníbal Dominici en la Universidad Central y el Instituto Pasteur de Caracas376 

                                                                                                                                                                                 
pediatría dirigida por el doctor José Manuel de los Ríos Fortique, con una publicación médica “Boletín de la 

Clínica de Niños Pobres” y clases libres a los estudiantes de medicina interesados. En 1893 se mudó la 

asistencia pediátrica al nuevo Hospital Linares fundado bajo el mecenazgo de Juan Esteban Linares. Linares 

como empresario había fundado una compañía de seguros contra incendios y riesgos de mar, y junto con 

Aveledo creó un asilo de huérfanos, el primero en Caracas, y construyó el Pasaje Linares en el centro de 

Caracas.   

373
 La Redacción. Prospecto. Boletín de Hospitales. Caracas. Año 1. Mes 1. Número 1. Enero 1902, pp. 3 y 4  

374
 Ese discurso donde se condena al atraso social por razones de origen, incluso genético, se expresa 

fielmente en obras como la del psiquiatra e historiador venezolano Francisco Herrera Luque en obras como  
Viajeros de Indias,  
375

 Miguel R Ruiz. Carta de Miguel R Ruiz a Cipriano Castro. Boletín del Archivo Histórico de Miraflores 2: 97-
98, 1960, En: Roche Marcel Op cit., p.147 
376

 Dominici inicio en el Instituto Pasteur las investigaciones sobre las enfermedades infecciosas en 
Venezuela, descubrió la presencia del agente causal del paludismo entre nosotros por primera vez 
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respectivamente, representó la síntesis institucional que formó en el Hospital Vargas sus nuevas 

dependencias: Museo de Anatomía Patológica, el Laboratorio, la Biblioteca, el Boletín del Hospital 

y las tesis doctorales. En su mayoria producidas en el Laboratorio de Rangel desde 1906 a 1909, 

fecha de su muerte, fiel  reflejo de la investigación realizada en el Hospital Vargas. Se completó  un 

ciclo histórico que materializó la  propuesta hecha por Calixto González en 1888 de un Hospital 

como centro asistencial y de caridad, docente y de investigación médica. Rafael Rangel comenzó 

su vínculo con Santos Dominici en 1897 como externo de las salas de su Cátedra de Clínica Médica 

quien le motivó a estudiar las causas de la anemia grave de numerosos pacientes377. 

El Laboratorio del Hospital Vargas era único en Caracas. Atendía a una ciudad con 85 mil 

habitantes aproximadamente y 185 médicos laboraban en ella378. Sin embargo pocos médicos 

usaban el laboratorio clínico en sus pacientes, ello permitió a Rafael Rangel  destinar mucho 

tiempo para la investigación y las tesis doctorales de los estudiantes de medicina. Pero además se 

elaboraron medicamentos como sales de quinina, cacodilato de sodio, extractos orgánicos como 

tiroidina, cerebrina, vendidas “a precios más módicos que las importadas de Europa”379, es decir 

fue precursor de la farmacéutica venezolana.  

En 1905 Pablo Acosta Ortiz como Director del hospital logró de parte del Estado, sumido en una 

gran crisis económica, los aportes necesarios para mejorar el Laboratorio del Hospital Vargas. El 

Laboratorio inicio una etapa de desarrollo donde se investigó las grandes epidemias y epizootias 

del país. En enero de 1905 Rafael Rangel estuvo en Guárico y Apure estudiando la Peste “zonza” 

caballar. Así lo hace saber en su carta al preparador bachiller Francisco Mendoza: 

“Comuniqué al doctor P. Acosta Ortiz que había comprobado clínica y 

microscópicamente que la peste “zonza” de que mueren gran número de caballos del 

Guárico y Apure es la misma surra de la India y Filipinas producida por el Trypanosoma 

de Evans. Seguiré estudiando. Su amigo. Rafael Rangel”380 

 En la gráfica 3.4., es posible ver las modificaciones realizadas en el Laboratorio del Hospital, 

Rangel se encontraba en viaje de investigación, en la fotografía, se aprecia al bachiller Francisco 

Mendoza encargado del Laboratorio.  

En 1906 se transformó en “Laboratorio Nacional de Bacteriología”, extendiendo su influencia a 

todo el país como dependencia del Ministerio del Interior quien asumió las políticas sanitarias del 

Estado. Rafael Rangel dirigió el nuevo Laboratorio y se destinó un sueldo de 800 bolívares 

mensuales al doctor Andrés Sánchez para producir vacuna antivariólica, sueldo que fue derogado 

en 1907381.  

                                                                                                                                                                                 
(Hematozoario de Laveran), realizó por primera vez la reacción de Widal para la fiebre tifoidea, uso por 
primera vez la tuberculina. Trabajos publicados en el Cojo Ilustrado y en la gaceta Medica de Caracas 
377

 Roche, Marcel. Op cit., p.143 
378

 Cifras de 1909, Academia Nacional de Medicina. Censo Medico Farmacéutico de Venezuela. Caracas. 
1910. Tipografía Guttenberg, pp.1-7 
379

 En ese momento ya había surgido la Industria Farmacéutica en especial en Alemania, con patentados 
como la Aspirina Cf. Boletín de Hospitales. volumen 2: p. 46. 1 de febrero de 1903. 
380

 Boletín de Hospitales. volumen 5: pp. 23-24. 1 de enero de 1905 
381

 Archila, Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela. 1936-1956. Imprenta Nacional. Caracas. Tomo II, 
pp. 73 y 74 
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GRAFICO 3.4. “LABORATORIO Y MUSEO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. HOSPITAL VARGAS” 1905 

 

NOTA: presencia del bachiller asistente Francisco Mendoza. Nótese la estructura del salón que es el de una 

sala del Hospital transformada en laboratorio (sala 11). Fuente: El Cojo Ilustrado. Volumen I. 1905., p. 132. 

Fotografía de Manrique. 

 

Hospital Vargas de Caracas y Universidad Central de Venezuela (1899 a 1936) 

Durante este periodo algunas instituciones desaparecieron o pasaron de la Universidad Central al 

Hospital y al Instituto Anatómico de 1901 a 1910.  

Hacemos aquí un recuento de los directores del Hospital Vargas en este periodo así como los 

Rectores de la Universidad Central y su relación con el hospital Vargas y la medicina, para 

comprender la influencia de los “hombres del Hospital” y la Universidad. (Ver Tablas 3.1 y 3.2) 

 

TABLA 3.1. DIRECTORES DEL HOSPITAL VARGAS DE 1899 A 1936 

  PERIODO      DIRECTOR                          OBSERVACIONES 

1899-1900   Pablo Acosta Ortiz        Sustituye a Pablo Liendo quien falleció en febrero 
1901-1903   Miguel R Ruiz                  Había  sido el primer Director de 1893 a 1896 
1904             Pablo Acosta Ortiz 
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1905-1906   Emilio Conde Flores 
1907-1908   Pablo Acosta Ortiz     del 10 de sept 1907 al 1 de julio de 1908 
1908-1909   David Lobo                  30 de junio 1908 al 5 de enero de 1909 
1909             Emilio Conde Flores   solo del 5 de enero al 14 de abril 
1909-1926   Martin Herrera          Hasta su muerte en octubre de 1926 
(1915  por 2 meses en el Congreso Nacional. Sustituido por Pedro Acosta Delgado) 
1926- 1930   Héctor Sánchez Becerra         7 de octubre 1926 a 31 julio 1930 
(1930 de 15 abril a 31 julio fue Congreso Nacional. Sustituido por Eduardo Fernández) 
1930-1937   Alfredo Borjas         del 18 de agosto 1930 a 1 de julio 1937 
Fuente. Beaujon, Oscar. Biografía del Hospital Vargas, II Tomo 

 

TABLA 3.2. RECTORES UCV Y HOSPITAL VARGAS (1887-1936) 

PERIODO        RECTOR                                OBSERVACIONES 

1887             Jesús Muñoz Tébar             Constructor del Hospital Vargas (1888-1889) 
1887-1888   Aníbal Dominici                   Padre de Santos A. Dominici 
1888-1889   Martin Sanabria                   (Político y juez) 
1889-1890   Agustín Isturiz 
1890-1895   Elías Rodríguez                 Fundador del Hospital Vargas en 1891 
1895            Manuel Clemente Urbaneja 
1895-1897   Rafael Villavicencio         Médico y Catedrático Facultad de Medicina 
1897-1898   Alberto Smith                    (Ingeniero y político) 
1898-1899   Rafael Villavicencio        Catedrático de la Facultad Medica UCV 
1899-1901   Santos A Dominici          Catedrático de Clínica Médica. Hospital Vargas 
1901-1905   José  Antonio Baldo       Médico formado en el Hospital Vargas 
1905-1906   Laureano Villanueva      Primer Inspector de Hospitales en 1888 
1906-1908   Jesús Muñoz Tébar         Ingeniero constructor del Hospital Vargas  
1908             Luis Razetti                       Cirujano del Hospital Vargas. Catedrático 
1908-1910   Elías Toro                          Médico formado en el Hospital Vargas 
1910-1911   Alejo Zuloaga                   (Doctor en Teología y Ciencias Políticas) 
1911             Manuel Dagnino              Médico y Catedrático del Hospital Vargas 
1911             Alberto Smith                   (Ingeniero) 
1912             Manuel Dagnino              Médico y Catedrático del Hospital Vargas 
1912             Felipe Guevara Rojas      Formado en el Hospital Vargas 
1912- 1922  CIERRE  DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
1922-1924  David Lobo                       Médico y Catedrático del Hospital Vargas 
1924-1925  Alejandro Urbaneja        
1925-1928  Diego Carbonell              Médico formado en el Hospital Vargas 
1928            Juan Iturbe                       Médico y Catedrático del Hospital Vargas 
1928-1935 Pacido D. Rodríguez R.    Médico formado en el Hospital Vargas 
1935-1936 Francisco A. Risquez        Médico y Catedrático del Hospital Vargas 

 

El Hospital Vargas de Caracas y la crisis política  (1902-1903) 

El 22 de mayo de 1901 fue destituido Santos Aníbal Dominici del Rectorado de la Universidad 

Central de Venezuela y de la Catedra de Clínica Médica, las causas de su destitución en sus propias 
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palabras fue debido a “el imprescindible deber de defender contra los atropellos del Dictador de 

entonces a los estudiantes de la Universidad”, siendo sustituido por el doctor Juan de Dios Villegas 

Ruiz en la catedra y por José Antonio Baldo en el Rectorado de la Universidad.  

Los hechos que provocaron la expulsión surgieron cuando el periódico humorístico La Linterna 

Mágica  hizo referencia a Cipriano Castro usando para ello las palabras del comerciante Alfonso 

Sacre, un mitómano, en quien se inspiraron los estudiantes a finales de 1900 para fundar “La 

Sociedad de Glorias del General Sacre” o movimiento “La Sacrada”, lo cual provocó la ira de Castro  

quien expulsó a Dominici por apoyar a los estudiantes involucrados, a quienes también expulsó y 

prohibió su inscripción en otras universidades. Fue cerrada la Universidad Central de Venezuela 

hasta el primero de julio cuando es reabierta luego de un curioso perdón por parte de Castro.  La 

Universidad Central permaneció tan solo dos meses cerrada. En cambio La Linterna Mágica es 

clausurada y sus directores Maximiliano Lores y Luis Muñoz Tébar son presos en la cárcel de La 

Rotunda junto al Rector Dominici quien es liberado en diciembre de 1901382. El ingeniero Jesús 

Muñoz Tébar apoya a su hijo y salen del país rumbo a Puerto Rico.  Tiempos llenos de vaivenes en 

la historia de los hombres del Hospital Vargas.  

Cipriano Castro continuó las reformas urbanas en Caracas. Se construyó la Escuela Militar (Museo 

Histórico Militar) en Monte Piedad, el Palacio de Justicia, el Ministerio de Hacienda, cercana al 

Palacio de Miraflores obra de Joaquín Crespo de 1884 a 1897 y desde 1900, Palacio Presidencial se 

construyó El Palacio Blanco y el Arco de la Federación. Igualmente se edificó el Teatro Nacional por 

el ingeniero Alejandro Chataing (1873-1928) quien construyo la Escuela Militar, y junto con 

Hurtado Manrique diseñó el Arco de la Federación. Sin embargo durante su gestión se cerraron los 

Colegios Federales de Primera categoría, verdaderas instituciones universitarias donde, como en 

Barquisimeto, se graduaron médicos y abogados.  

Cipriano Castro encontró una deuda pública de 190 millones de bolívares en 1900.  El intento de 

ubicar los recursos en la banca nacional para pagar la deuda externa provocó graves 

enfrentamientos con los banqueros liderados por Manuel Antonio Matos, quienes ante su 

negativa fueron encarcelados. Ello inicio una nueva y última confrontación militar en 1901 

conocida como la Revolución Libertadora 1901-1903383, que coincidió con la guerra civil en 

Colombia (guerra de los mil días). Castro apoyo al líder liberal colombiano Uribe Uribe.  

La Revolución Libertadora dejó alrededor de diez mil muertes, en terrible confrontación, pero no 

de la magnitud de las cien mil de la guerra colombiana. Manuel Antonio Matos aglutinó a líderes 

regionales de oriente, del centro, pero también  a Carlos Rangel Garbiras en Táchira, así como 

empresas internacionales en Venezuela como  New York and Bermúdez  Company, Cable Francés y 

Orinoco Steamship. Matos a pesar de ese amplio apoyo regional y más de 150 mil dólares, luego 

de cercar al gobierno de Castro en el centro del país, es derrotado en noviembre de 1902 cuando 

                                                           
382

 Velásquez, Ramón J. La Sacrada. Boletín Histórico de Miraflores 1962, 4(16) pp.70-72. En: Soyano López, 
Andrés. Op cit, p.6 
383

 La última de las 4 grandes “revoluciones” luego de los gobiernos de Guzmán Blanco, la Revolución 
Legalista en 1892, la de Queipa en 1898, la Revolución Liberal Restauradora en 1899 y la Revolución 
Libertadora 1901 a 1903. Luego de ello se inauguró un periodo de relativa paz militar por más de 30 años Cf. 
Straka, Tomas. Venezuela 1861-1936. La Era de los Gendarmes. Fundación Rómulo Betancourt. Caracas. 
2013.  
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se libró la definitiva batalla de La Victoria.  El pago de la inmensa deuda externa no se resolvió, 

cayendo la nación en cesación de pagos, lo que originó un conflicto bélico que comenzó el 9 de 

diciembre de 1902, con el bloqueo marítimo del Puerto de la Guayra, luego Puerto Cabello y 

Maracaibo, por el Imperio Alemán, el imperio Británico y el Reino de Italia. El grueso de la deuda 

de Venezuela era con la familia Krupp de Alemania por la inmensa deuda del Ferrocarril Venezuela 

en tiempos de Guzmán Blanco. La proclama de Cipriano Castro unida a una amnistía general hizo 

que la comunidad médica del Vargas reaccionase positivamente ante el llamado contra las 

potencias extranjeras. La Comunidad Científica, unida en su discurso académico, tuvo una primera 

ruptura de las relaciones afectivas con la muerte de los representantes de la comunidad 

fundadora del Hospital Vargas, pero también con miembros como Santos Dominici, Jesús Muñoz 

Tébar así como parte de la comunidad estudiantil que fue apresada o exiliada.  

José Gregorio Hernández fue el primero en alistarse en la Parroquia Altagracia como voluntario en 

la defensa de la Patria a pesar de la íntima amistad con Dominici. Jesús Muñoz Tébar, regresó de 

Puerto Rico luego del sitio de 1902, presto a apoyar a la Patria y se le nombró Rector de la 

Universidad Central de 1906 a 1908, siendo el Vicerector Luis Razetti. Acosta Ortiz, Rangel, y 

Razetti apoyaron la posición del gobierno de Castro frente a “la planta insolente del Extranjero”384.  

 El conflicto internacional se resolvió con la participación y arbitraje de los Estados Unidos 

mediante el Protocolo de Washington el 13 de febrero de 1903385, con ello se redujo la deuda 

significativamente. Comenzó otra época  en todos los órdenes de la vida social.  Una nueva ola de 

modernidad se avizoró de la mano del gigante del norte, a pesar que la depresión económica y 

social persistió hasta bien entrada la segunda década del siglo XX.  Juan Vicente Gómez derrotó 

definitivamente en el Sitio de Ciudad Bolívar el 21 de julio de 1903 a los líderes regionales 

dispersos, en especial al General Rolando. Dominici participó con Manuel Antonio Matos en la 

Revolución Libertadora. Gómez adquirió un gran prestigio nacional como “Padre de la Paz”386 y el 

líder regional  Leopoldo Baptista desde Trujillo lo apoyó en su proyecto de poder.  

En el Hospital Vargas con la Revolución Libertadora se produjo una ruptura en la comunidad 

médica. En ese año de 1902 despareció el Instituto Pasteur de Caracas con el exilio de su gran 

promotor el doctor Santos Dominici quien viajó a Francia (véase gráfico 3.5). Hubo cambios 

políticos con el ascenso de una nueva hegemonía con un rasgo regional tachirense, su “policía” -

“los chácharos”- que creó un rechazo muy marcado en la población de Caracas387.  

 

GRAFICO 3.5. LÍDERES DE LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA. 1902 (Santos Dominici) 

                                                           
384

 La proclama fue publicada por completo El Cojo Ilustrado su director Herrera Irigoyen formaba parte del 
Gabinete de Castro. El Cojo Ilustrado. 1902. 
385

 El acuerdo permitió disminuir a la mitad la deuda venezolana que se honró con el 30% de los aranceles 
aduanales.  
386

 Ibid p.47 
387

 Hubo un rechazo al nuevo régimen policial, que se extendió como un rechazo al matiz cultural de los 
andinos por parte de los caraqueños: “ni compro andinos ni vendo caraqueño” 
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NOTA: Sentado al centro Manuel Antonio Matos, sentado a la izquierda Santos Aníbal Dominici. (Fotografía 

del acervo de la familia Dominici) 

 

El Hospital Vargas como Centro de Investigación 1902. Las “especialidades médicas” en el 

Hospital Vargas 1904. Cambios del Hospital Vargas (1905 a 1907) 

En plena confrontación militar en el país, el 4 de mayo de 1902, fue inaugurado un Museo de 

Anatomía de Anatomía Patológica en el mismo lugar del Laboratorio con el nombre de Museo 

“Vargas”. La primera pieza del Museo fue una mano amputada por el doctor Pablo Acosta Ortiz, 

donde se aprecia un tumor vegetante sobre una cicatriz. Rafael Rangel definió los objetivos 

docentes del Museo en estos términos:  

“En el quedaran consignadas habilidades y maestrías de nuestros principales cirujanos. 

Focos de enseñanza practica y medio pnemotecnico, será en breve, para quienes no 

satisfechos de aprender para olvidar, quieran afianzar sólidamente sus conocimientos. La 

Anatomía Patológica adquiere, cada día, mayor interés en los países donde la medicina 

se estudia más científica que empíricamente”388 

Rangel explicó, en el mismo artículo, la preparación de las piezas conservadas en formol. Describió 

nueve de las piezas, comenzando por la mano y brazo amputados por Acosta Ortiz, haciendo gala 

de una minuciosa descripción histopatológica del tumor389. Rangel a través de la investigación 

sistemática, organizó el Museo de Anatomía Patológica, con 28 piezas, y fue el principal 

investigador y promotor de las tesis doctorales y el desarrollo del Hospital Vargas en este difícil 

periodo de 1902 a 1909.  
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 Rangel, Rafael. Boletín de Hospitales. Número 10. Octubre 1902.  
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 Rangel conto con el apoyo de Pablo Acosta Ortiz quien adquirió un gran prestigio como cirujano por lo 
cual se le conoció como Príncipe de la Cirugía, Mago del Bisturí. Acosta Ortiz ejerció la medicina luego de su 
graduación en Betijoque lugar de nacimiento de Rangel Cf. Silva Álvarez, Alberto. Pablo Acosta Ortiz. Un 
Mago del Bisturí. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Caracas. 1970. 
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En 1902 se comenzó el registro sistemático de los pacientes en un “Libro de Registro de Entrada y 

Salida” de pacientes en el Hospital Vargas y en diciembre la primera libreta de defunciones, base 

de las estadísticas y de la investigación en el Hospital. Las primeras estadísticas fueron elaboradas 

por la Hermana de la Caridad Sor Pía María en 1892. Como mencionamos en 1900 se sustituyeron 

el nombre de Santos de las quince salas por la de Médicos Ilustres390 

El 14 de junio de 1902 se creó el Colegio de Médicos de Venezuela que sustituyó a la Sociedad de 

Médicos y Cirujanos de Caracas, dándole mayor amplitud al organismo. La Gaceta Médica de 

Caracas pasó a ser su órgano oficial, hasta 1904 cuando pasa la organización académica pasó a 

llamarse Academia Venezolana de Medicina, luego que Francisco Antonio Risquez desde España 

advierte del carácter más reivindicativo que académico de los Colegios de Médicos. Se construyó 

una Sociedad Científica estable luego de dos intentos, con una organización formal de “sillas”, con 

sesiones formales y reglamentos de ingreso y funcionamiento, que se unió a otras Academias ya 

establecidas desde el siglo XIX. La Gaceta Medica continuó su vida como órgano de difusión de la 

nueva Academia. 

La actividad científica se intensificó. En 1903, Razetti publicó la traducción de un extenso artículo 

del gran cirujano Jean-Louis Faure publicado en L‘ame du Chirurgien, (El alma del cirujano) en El 

Cojo Ilustrado que era el eje del nuevo pensamiento literario y científico con gran influencia en las 

comunidades academicas. Razetti recuerda en el artículo que Faure, su contemporáneo en la 

época de formación en Paris, se transformó en maestro de la cirugía en Paris, amigo y compañero 

también de Acosta Ortiz, Dominici, Seco, Rodríguez, Conde Flores, Pérez, Prato, Semidey, Ochoa, 

Baldo, Borjas León, Garbiras, y otros. Ello da idea de la influencia de la cirugía de Paris en Caracas a 

principios de siglo XX391.  

La actividad de Razetti se multiplicó no solo en las actividades del Hospital, como cirujano, editor 

de la Gaceta Médica de Caracas, promotor con Dominici de la sociedad de Médicos y Cirujanos de 

Caracas en 1893, luego en 1902 del Colegio Médico de Caracas, en fin de la Academia Venezolana 

de medicina en 1904 con apoyo del Gobierno Nacional, sino como periodista con gran cantidad de 

artículos en la prensa local, con polémicas intervenciones y en la propia Academia acerca del 

evolucionismo, la anatomía comparada en contra del creacionismo. Se convirtió en referencia de 

la comunidad científica que influyo fuertemente en la vida del Hospital Vargas pero también en el 

desarrollo del discurso científico de la comunidad de médicos.  

Luis Razetti era catedrático de Anatomía en los salones y pasillos de la Universidad Central en la 

esquina de San Francisco, de los cuales se quejaba por las deplorables condiciones higiénicas, al 

tener que disecar cadáveres en los patios y pasillos de la Universidad, con el peligro de 

contaminación que acarreaba tanto para los alumnos como para los profesores y ayudantes, como 

se puede apreciar en la gráfica 3.6. 

 

GRAFICO 3.6. FOTOGRAFÍA DE UNA CLASE DE ANATOMÍA, 1902 

                                                           
390

 Había 15 salas con nombres de Médicos Ilustres, con un número de pacientes que oscilaba de 7 a 21 
enfermos, con dos salas sin pacientes hospitalizados Cf Beaujon, Oscar. Op cit, pp. 368,370 y 386 
391

 Se refiere a Jean Louis Faure (1863-1944) Cf. El Cojo Ilustrado. 1903, pp. 424 a 430 
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NOTA: Se puede observar a Luis Razetti en ropa de calle a la izquierda, junto a Felipe Guevara Rojas, -delante 

de la estatua- en una práctica de disección en la Universidad Central en la esquina de San Francisco. Dos 

grupos de estudiantes, siete en total, disecan cadáveres en los pasillos, en ropa de calle. Detrás la estatua de 

Vargas, la cual se tomó como modelo para el patio central del Hospital Vargas. Fuente: Archila, Ricardo 

(compilador). Luis Razetti. Obras Competas. Anatomía. Foto de Caraballo Gramcko 

 

Todos los “hombres del hospital”392 realizaron labores simultaneas como catedráticos, profesores 

de Clínica, editores, periodistas, algunos de ellos también incursionaron en la política. Se apoyaron 

mutuamente, por ejemplo Razetti sustituyó a Acosta Ortiz en su Catedra Quirúrgica, en sus viajes a 

Congresos médicos pero también cuando fue electo diputado. El servicio de cirugía constaba  de 3 

salas de 10 enfermos cada una y una de estas salas era exclusivamente de vías urinarias393  

El gobierno de Cipriano Castro dio gran apoyo a las iniciativas del Hospital. Así lo expresó con 

elocuentes palabras Rafael Rangel:  

“Yo he sido más feliz en el Laboratorio del Hospital Vargas que mis padres 

intelectuales  (se refiere a José Gregorio Hernández y Santos  Dominici –n. del a-). El 

                                                           
392

 Las “mujeres del Hospital” hasta entonces estuvieron representadas por las Hermanas de la Caridad, de 
las Hermanas llegadas de Francia, murió en 1905 la Hermana María de Sales Cf. El Cojo Ilustrado. Volumen I, 
1905, p. 434. En El Cojo Ilustrado se reproduce un artículo de Lombroso el famoso biólogo  italiano que trata 
de demostrar la “inferioridad femenina” en base a las características anatómicas del cerebro de la mujer 
(sic) 
393

 Beaujon, Oscar Op cit p. 627 
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General Castro le ha regalado al Laboratorio (sic) un arsenal de aparatos 

importantes…”394.  

En 1902 las Hermanas de la Caridad de San José de Tarbes se dedicaron también a las labores 

educativas cuando fundaron395 un Colegio de Señoritas al sur del Guaire en El Paraíso, en el sitio 

de la exposición “Concurso Industrial y Agrícola” cerca donde Cipriano Castro edificó una Villa para 

su familia: Villa Zoila396 

A final de esa década, se crearon instituciones filantrópicas en conjunto a las esposas de médicos y 

mecenas de la ciudad como “La Gota de Leche” a semejanza de la obra filantrópica del dispensario 

francés de Belleville, como programa de alimentación infantil, que se organizó desde el Hospital 

Vargas, de las manos de  Juan de Dios Villegas Ruiz, quien sustituyó a Dominici en la Catedra de 

Clínica Médica en 1902. Villegas, trujillano, se graduó con José Gregorio Hernández. Surgió una 

gran inquietud por los problemas de Salud Pública el discurso de la comunidad científica se 

extendió a los aspectos de la Salud Publica, demografía y epidemiologia. El Cojo Ilustrado publicó 

en 1903 fotos donde se denunció la situación de enfermedad y pobreza a pesar de la simpatía de 

la revista con el régimen de Cipriano Castro (ver gráfico 3.7).  

GRAFICO 3.7. FOTOGRAFÍA DE UNA CASA RURAL: “MISERIA Y PALUDISMO”. 1903 

 

NOTA: Son los primogénitos vivientes de larga y siniestra guerra civil….” Sacerdote dando la extremaunción 

a una mujer postrada con su familia, en una vivienda de paredes de bahareque.  Fuente: Fotografía de una 

vivienda de Tinaquillo, publicada en El Cojo Ilustrado 1903, página 471  tomada por Henrique Avril.  

 

El Hospital Vargas en ese periodo absorbió progresivamente las instituciones asistenciales que se 

crearon en Caracas en la última década e ingrearon unas y desparecieron otras en medio de la 

crisis política, económico y social de 1898 a 1910.  
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 Roche, Marcel. Op cit., p.105 
395

 La fotografía del Colegio fue publicada en El Cojo Ilustrado en 1902, p.415 
396

 Núñez, Enrique Bernardo. Op cit., p.256. En Colegio San José de Tarbes está en funcionamiento, en la 
Avenida Páez de El Paraíso, Caracas 
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Una nueva ola de modernización se produjo como consecuencia de los inventos, descubrimientos 

y nuevos conceptos que llegaron progresivamente en esa primera década del siglo XX al Hospital 

Vargas de Caracas. Estados Unidos pasó a ser la nueva fuente de modernización. Si bien es cierto 

que hasta entonces tan solo muy pocos médicos fueron al Norte de América a formarse entre ellos  

Bernardino Mosquera y David Lobo, quienes estuvieron en Filadelfia y Nueva York 

respectivamente, su número se irá incrementando en las décadas siguientes. Ya en 1902 se cero 

en Estado Unidos la Oficina Sanitaria Panamericana397.  

Ello provocó cambios en todos los aspectos de la vida del Hospital. Sin embargo la cultura médica 

francesa fue la base de la formación de los médicos que con becas o por sus propios medios 

fueron a Paris y en general a Europa en las tres primeras décadas del siglo XX. La cultura del café 

súbitamente dio paso  la Cultura del Petróleo en la segunda y tercera década. Comenzó un avance 

material apenas insinuado en estos primeros diez años del siglo XX que consolidó el “proyecto 

nacional” formulado de 1870 a 1900398 

El primer vehículo automotor llegó a Caracas en 1904. Vehículo francés propiedad de Zoila de 

Castro la esposa del Presidente Cipriano Castro, en una industria que creció rápidamente, 

conforme la nueva ola de modernidad que progresivamente llegaba a Venezuela399. Ese año, las 

disputas internacionales no habían cesado, como tampoco las luchas intestinas de poder entre 

Castro y Gómez: “castrismo” y “gomismo”, pero hubo una paz militar con la derrota de los 

caudillos regionales opositores con la nueva fuerza militar de más de 9 mil hombres que 

organizaron los nuevos gobernantes400.  

El Hospital Vargas estaba de nuevo bajo la dirección del doctor Miguel R Ruiz, a su vez, profesor de 

la Cátedra de Ginecología y Obstetricia, y luego Pablo Acosta Ortiz Profesor de Clínica Quirúrgica y 

jefe de los Servicios de Cirugía con la ayuda de Luis Razetti durante sus ausencias cuando Acosta 

asistió a Congresos, consultas a Paris o actividades políticas. Los servicios de medicina estaban a 

cargo de Emilio Conde Flores, José Trujillo Arraval  y Juan Pablo Tamayo León respectivamente. 

Como Jefe del Laboratorio el bachiller Rafael Rangel  desde 1903 realizaba el “contaje globular 

blanco en los procesos inflamatorios” que entonces se generalizó.  

La Revolución Libertadora duró seis meses, culminó el 20 de julio de 1903 cuando Juan Vicente 

Gómez derrotó al último caudillo de aquella rebelión en Ciudad Bolívar. Se estimó 20 mil muertes 

violentas durante la Revolución. Caracas no fue terreno de lucha militar, pero sí, de luchas 

intestinas entre el Presidente Castro y el Vice Presidente Gómez. Se reformó la Constitución que 

había sido aprobada por la Asamblea Constituyente de 1901 y Castro se propuso gobernar por seis 
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 Cueto, Marcos (editor). Salud, Cultura y Sociedad en América Latina. OPS. PALTEX.Estudios Historicos. 
Lima. 1996, pp. 179 -180 
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 Carrera Damas, German. Formulación definitiva del proyecto nacional: 1870-1900. Cuadernos Lagoven. 
Caracas, 1988 
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 Perteneció a Zoila de Crespo era una vehículo de marca Darracq o Panhard (hay informaciones 
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años, de 1905 a 1911401, en medio de la creciente baja de los precios del café y el compromiso de 

cancelar la deuda externa por las disposiciones del Protocolo de Washington firmado en 1902 y 

acabo con el bloqueo naval por las naciones europeas. La influencia de la  política norteamericana 

se incrementó.  

Caracas tenía alrededor de cien mil habitantes, y la mortalidad en la ciudad  aumentó en 1902 a 

38,5 por mil habitantes. En 1903 las muertes por tuberculosis era un gran problema de Salud 

Pública y tan solo en Caracas fueron de 603 casos402. Ese año Eduardo Blanco, Ministro de 

Instrucción Pública, cerró las Universidades de Zulia y Carabobo, como consecuencia de la 

situación económica, y disminuye los recursos para la Universidad Central y la de Mérida con el 

argumento de “exceso de graduados” que “pueden conducirnos a un proletariado intelectual y a la 

degeneración del carácter nacional”403. 

A mediados de 1904 se fundó la Academia Nacional de Medicina, avance en la significación social 

e institucional de la medicina científica en Venezuela. La Academia Venezolana de la Lengua se 

había fundado, veinte años antes en 1883 y en 1888 la Academia Nacional de Historia. El Congreso 

Nacional derogó ese año la Ley del Colegio de Médicos de Venezuela y se decretó la Academia 

Venezolana de Medicina por iniciática de Luis Razetti y Francisco Antonio Risquez instalándose el 

11 de julio de 1904 según el modelo de la Academia Francesa.  

El Cojo Ilustrado publicó las fotografías de varios de sus directivos con una reseña en estos 

términos 

“…retratos de los actuales funcionarios de la Academia Venezolana de Medicina. 

Oportunamente, la prensa diaria informó al público de la creación, objeto, trabajos 

iniciales y marcha de este nuevo instituto, a cuyas sesiones ha sido consolador ver 

concurrir a un número apreciable de profesores, estudiantes y hombres de ciencia, 

preocupados con ejercicios de honra intelectual, de interés social y de provecho 

científico”…”Presidente hoy de la Academia el señor doctor Alfredo Machado de vieja 

reputación en el mundo médico nacional, muy experto en nuestras afecciones 

tropicales, por su larga práctica, desde joven en las regiones del interior con más 

frecuencia azotadas”404 

La junta de profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Central presidida por Tomas 

Aguerrevere Pacanis  y Juan de Dios Villegas Ruiz como secretario, eligió el núcleo fundador, de la 

Academia por “sillones”. Su primer Presidente fue el doctor Alfredo Machado y su Vice Presidente 

el propio Tomas Aguerrevere, como Secretario Perpetuo figuró su principal promotor, Luis Razetti 

Martínez405  
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 Cr. Consalvi, Simón Alberto. Juan Vicente Gómez. Biografía. Libros El Nacional. Caracas. 2007. 
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parte de los médicos facultativos del Hospital Vargas y los Profesores de la Facultad de Medicina. La 
Academia Venezolana de Medicina sigue vigente hasta el momento de escribir esta tesis Cf. 
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El Cojo Ilustrado apoyó ampliamente a la nueva corporación cuando se escribió acerca de la 

inconveniencia del anterior Colegio de Médicos de Venezuela como se denominó al cuerpo de 

médicos desde 1902 a 1904: “Academia Nacional de Medicina. Deriva por lenta condensación del 

antiguo Colegio de Médicos, cuerpo de proporciones desmesuradas, de limites mal definidos, que 

carecía de aptitud para ejercer cumplidamente atribuciones y facultades que por la ley le estaban 

asignadas como centro científico”406 

En 1904 Pablo Acosta Ortiz de nuevo Director del Hospital Vargas propició a final de ese año un 

primer servicio facultativo especializado, el Servicio de Dermatología y Sifilografía bajo la jefatura 

de Manuel Pérez Díaz, por primera vez en el Hospital Vargas. Representó el comienzo de una ola 

de modernidad en la división de trabajo médico, por “sistemas y aparatos anatomo-funcionales” 

como dermatología (piel) y a su vez por enfermedades: la sífilis (sifilografía). La sífilis fue un grave 

problema de salud pública como enfermedad venérea de gran mortalidad entre jóvenes, para 

entonces sin tratamiento específico407.   

Dos años más tarde en 1906 se creó el servicio de oftalmología cuya jefatura estuvo a cargo del 

doctor Augusto Jiménez Arraiz408, en agosto de ese año se creó la “Cátedra de Clínica de las Vías 

Genito-urinarias, con el doctor Martin Herrera de Profesor”, pero se inició tan solo como “Catedra 

libre” es decir no obligatoria409. Hubo “servicios especializados”, no así “especialistas”, pues los 

médicos y cirujanos atendían todo tipo de pacientes. Emilio Conde Flores desde 1903 agrupó a los 

enfermos con tuberculosis en la sala 3 del Hospital, bajo las siglas “TBC” que copió de los 

hospitales de Viena410 y comenzó desde 1898 las primeras cirugías de otorrinolaringología411 

En ese mismo año el Gobernador Ramón Tello Mendoza, uno de los personajes fundamentales del 

“castrismo” hizo un balance de los requerimientos satisfechos por la Junta Administradora de los 

Hospitales, entre los cuales destacaron: la reparación del lavadero destruido por el terremoto de 

1900, un pabellón de aislamiento para enfermedades contagiosas, la construcción del primer 

anfiteatro para autopsias, hasta ese entonces se hacían en un lugar inadecuado. Fue remozada la 

plaza de la entrada oeste del Hospital con la estatua de San José, arborizada con donaciones de 

“familias caraqueñas”412.  

El número de internos y externos había aumentado, al igual que el interés por la elaboración de 

tesis doctorales como requisito para la graduación. Ello impulsó la investigación de la mano de 

Rafael Rangel y el Laboratorio del Hospital Vargas, con 23 tesis doctorales de 1906 a 1909 bajo su 

sabia dirección.  
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En 1905 y 1906 el Director del Hospital fue Emilio Conde Flores y en 1907 Pablo Acosta Ortiz pasa 

de nuevo a la dirección, y como tal, Vicepresidente de la Junta Administradora de los Hospitales 

Civiles, ya no del Distrito Federal sino del Departamento Libertador, cuyo Gobernador era el 

General Tello Mendoza.  

Emilio Conde Flores planteó las necesidades del Hospital, entre ellas, la de una sala para niños, 

ante la inconveniencia de hospitalizarlos en salas de adultos. Fue la primera iniciativa para 

incorporar la pediatría al Hospital Vargas. Una nueva modernización fue penetrando los espacios 

del  Hospital. Se encargó a Estados Unidos una mesa de operaciones para el servicio de Cirugía de 

Hombres e instrumentos a Europa, que podemos ver en la Gráfica 3.8. La Capilla de la parte sur del 

Hospital se modificó para convertirla en Anfiteatro de la Catedra de Clínica Médica.  Se mejoró el 

Laboratorio y se instala por primera vez un Gabinete Fotográfico con una máquina Kodak de 

fuelle413 con copiadora rudimentaria. La pintura moderna sustituye a las antiguas mezclas con que 

se pintaron las paredes en 1891. Se van sustituyendo los pisos de madera, los nuevos sanitarios a 

los pozos sépticos. Ello se hizo con la erogación de la Gobernación del Distrito Federal de  la suma 

de 40 mil bolívares para el Hospital414 

El prestigio social del personal del Hospital Vargas fue cada vez mayor. Rafael Rangel desde el 

Laboratorio del Hospital fue requerido para estudiar la causa de enfermedades humanas y de 

animales de cría, de tanta significación económica en todo el país. Luis Razetti publicó entonces su 

polémico libro “Que es la Vida”415 donde defiende las tesis evolucionistas, producto de sus 

artículos en el diario El Constitucional, prensa vinculada al gobierno Cipriano Castro. Ello creo una 

fisura en la comunidad académica donde el evolucionismo se confronto con el creacionismo. Todo 

ello tuvo repercusiones en las actividades académicas donde Razetti en su Catedra de Anatomía 

incluyo la Anatomía Comparada y la embriología siguiendo los lineamientos de los evolucionistas 

como Ernst Haeckel416. Ese mismo año el doctor Guillermo Delgado Palacios, catedrático de Física 

y Química biológicas leyó en la Academia Nacional de Medicina su trabajo “Los Orígenes de la 

Vida417, que traducían el pensamiento evolucionista que seguía la tradición de Adolf Ernst y Rafael 

Villavicencio en la Universidad Central de Venezuela. Por último, a manera de ejemplo de la 

divulgación de un modo de pensar que se hizo dominante en la Academia y en la Facultad de 

Medicina, se tradujo el libro ‘Etudes sur la nature humaine’, para el Cojo Ilustrado, por Luis Razetti- 

escrito de B. Metchnikoff, Profesor del Instituto Pasteur de Paris, a la postre Premio Nobel de 

Medicina418.  
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El Cojo Ilustrado registra el éxito del servicio de Ginecología y Obstetricia bajo la jefatura como 

catedrático del doctor David Lobo Senior a su regreso de Nueva York luego de licenciarse en la 

Universidad de Columbia, donde ejerció la medicina. (Ver figura 3.8). 

 

GRAFICO 3.8. FOTOGRAFÍA DE UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA EN 1905 

 

NOTA: al centro el doctor David Lobo
419

, rodeado de internos a la izquierda una Hermana de la Caridad, en 

una operación de laparotomía por anexitis, en el pabellón (sala17) que pronto desaparecerá para dar paso a 

un nuevo anfiteatro quirúrgico. Fuente: El Cojo Ilustrado página 563. Foto: Manrique 

 

Paris siguió siendo la principal meta de los jóvenes médicos graduados en la Universidad, en las 

primeras décadas del siglo XX, a pesar que el mundo material de la ciudad y de la nación se llenó 

progresivamente de innovaciones venidas de Norteamérica, con influencia en la cultura, la política 

y en la economía, a partir de esa segunda década del siglo XX. Los libros de texto en su mayoría 

estaban en francés, por lo cual los estudiantes lo dominaban. Estados Unidos tuvo papel 

secundario en la formación médica en esas primeras décadas del siglo XX aun cuando la Fundación 

Rockefeller comenzó a promover la promoción de médicos de América Latina a los Estado Unidos 

en 1916420. 

El primero de julio de 1905, Emilio Conde Flores fue accidentalmente el Presidente de la Junta 

Administradora de Hospitales. Entonces propuso la creación de “La Liga Antituberculosa de los 

                                                           
419

 David Lobo Senior (Puerto Cabello 1861-1924), a su regreso sustituyó a Calixto González en la Cátedra de 
Fisiología e Higiene en la UCV. Cf. Beaujon, Oscar. Op cit., pp. 513-516. En 1909 Lobo fue el primero en usar 
el método de Carlos Forlanini (neumotórax terapéutico de 1880) en un paciente con tuberculosis. 
420

 Los testimonios de Bernardo Gómez es elocuente: “Porque queríamos ir a Paris?...porque todos los textos 
de estudio estaban en francés, con excepción de la Histología de Ramón y Cajal” Cf. Pérez, Ana Mercedes Op 
cit., p.76 
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Hospitales”421, donde se eligió como Presidente de la Liga al propio Gobernador de la sección 

occidental del Distrito Federal, el General Ramón Tello Mendoza y Emilio Conde Flores como 

primer Vice Presidente. Era la concreción del discurso que extendió el interés de la comunidad 

científica a los problemas de la Salud Pública más allá de las paredes del Hospital. 

La tuberculosis era uno de los grandes problemas de salud pública en el planeta, Conde Flores lo 

recordó en el discurso inaugural de la Liga: “…al ver por fin, tras larguísima espera, será un hecho 

entre nosotros la campaña activa contra el más devastador de los enemigos de la vida humana”422. 

El 5 de julio, cuatro días más tarde, se fundó la Liga Venezolana contra la Tuberculosis, en el salón 

del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela y estuvo presidida por el doctor Andrés 

Herrera Vegas, quien nombró como Presidente honorario al Presidente Constitucional de la 

Republica, el General Cipriano Castro, y Vicepresidentes honorarios al General Tello Mendoza 

como Gobernador del Distrito Federal y al Arzobispo de Caracas Monseñor Juan Bautista Castro. 

Un año más tarde se abrió un primer Dispensario Antituberculoso.   

El 2 de septiembre de 1905 se creó el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Vargas, y con él 

la especialidad en Venezuela, siendo designado Emilio Conde Flores para dirigirlo, hasta entonces 

jefe de un Servicio de Medicina.  En ese tiempo cuarenta estudiantes de medicina organizaron una 

Sociedad Científica: “Sociedad Vargas de Estudiantes de Medicina” presidida por el bachiller 

Francisco Mendoza y publicaron una revista de vida efímera de enero de 1906 a septiembre de 

1907. 

Los concursos de internos y externos de 1895 continuaron así como los incentivos de la Medalla 

de Oro y una beca de 400 bolívares para estudiar en el exterior423. Ello estimuló a los estudiantes a 

formarse como sus maestros en Europa, en los Hospitales Civiles de París. Esos concursos fueron 

bianuales. Se realizaron en 1895, 1897, 1899, pero luego el cuarto se pospuso un año para 1902 y 

el quinto concurso fue en diciembre de 1903. Los jurados estaban compuestos por profesores de 

la facultad de medicina de la Universidad Central, un representante de los médicos de los 

Hospitales y un médico “extraño” al profesorado y a los hospitales. Ese año fue Felipe Guevara 

Rojas, quien trabajó como ayudante de Luis Razetti en la Catedra de Anatomía (ver Figura 2.6), 

antes de viajar a Europa. Se fue creando así una segunda generación de la comunidad académica 

de 1895 a 1905. El examen público consistía en una prueba oral, una escrita y una práctica con el 

enfermo. La crónica del concurso de 1906 se publicó en la Revista de la Sociedad Vargas de 

Estudiantes de Medicina. El bachiller Temístocles Carvallo Hernández, sobrino de José Gregorio 

Hernández, gano el concurso como mejor interno y el concurso de los externos el primer lugar lo 

ocupó el bachiller  Cruz Lepage.  

En 1905 Pablo Acosta Ortiz, Vice Presidente de la Junta Administradora de los Hospitales, hizo 

peticiones al Gobernador de la Sección Occidental del Distrito Federal para la remodelación del 

Hospital. En ese documento recalcó el mérito de Rafael Rangel quien investigaba la causa de una 
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 Boletin de Hospitales. Caracas. Año IV. Número 8. 1 de agosto de 1905.  
422

 Beaujon, Oscar. Op cit., p.788 
423

 Los concursos de Internos y Residentes era fiel copia de la Institución francesa de 1802 cuando se 
reglamentó el Service de Sante des Hopitaux et Hospices Civils de Paris Cf. Risse Guenbter. Op cit., p.327. Esa 
institución estableció la rotación del trabajo de los estudiantes por tres hospitales de Paris. En Caracas era 
tan solo el Hospital Vargas por donde pasaban los internos y externos. 
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seria epizootia que diezmó el ganado. Refiere Pablo Acosta Ortiz “...tanto el interés personal que 

manifestó en eso el Señor General Cipriano Castro, Presidente de la Republica, como los buenos 

oficios de esa Gobernación, a cuyo cargo ha corrido la administración de los trabajos, son dignos 

de los mayores encomios” 424 La cantidad erogada al Hospital por la Gobernación fue de 40 mil 

bolívares, que incluyó un caney para el Laboratorio. También planteó una nueva sala de 

Hospitalización de Mujeres y una sala de Niños, así como el traslado al Lazareto de Caracas de los 

pacientes con lesiones avanzadas de la piel. Se organizó la asistencia médica hospitalaria de 

Caracas. 

En ese año El Cojo Ilustrado dedicó una colección de siete fotos  del Hospital Vargas que nos 

permite observar parte de los cambios en su estructura y en su personal, en medio de la grave 

crisis económica del país. En una ellas se observa al prestigioso doctor Pablo Acosta Ortiz, para 

entonces Director del Hospital y catedrático de cirugía, en la Plaza de Entrada del Hospital. En otra,  

de la Sala 15, sala de hospitalización de Cirugía de Mujeres cuyo Jefe era, precisamente, el doctor 

Acosta Ortiz y las reparaciones de los daños ocasionados por el terremoto de 1900. (Ver gráfico 

3.9)   

 

GRAFICO 3.9. PABLO ACOSTA ORTIZ, PROFESORES Y ESTUDIANTES. 1907 
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 Comunicación número 177 de la Junta Administradora de los Hospitales Civiles del Distrito Federal. 1905 
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NOTA: En la fotografía se observa a un grupo de estudiantes de pie (internos y externos) que rodean al 

doctor Pablo Acosta Ortiz (sentado al centro), a la izquierda Manuel Dagnino para entonces catedrático de 

medicina y a la derecha Pedro Acosta Delgado adjunto en los servicio de Cirugía.  

Las reformas promovidas por Pablo Acosta Ortiz mejoraron las condiciones del anfiteatro 

quirúrgico de 1893. Que paso a ser de la “gallera” a una sala quirúrgica moderna para su tiempo, 

parecida a la de los hospitales de Paris donde se formó Acosta Ortiz 

GRAFICO 3.10. FOTOGRAFÍA DE SALA DE HOSPITALIZACIÓN Y LA COCINA EN 1905 
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NOTA: sala 15 de hospitalización de cirugía de mujeres, nótese las modificaciones de los techos, las camas 

de metal, una Hermana de Caridad. Sala luego de pintada y remodelada, el techo de dos aguas, la mesa al 

centro, las pacientes posan para la fotografía. Abajo: la cocina del Hospital, nótese la instalación circular del 

horno, las ollas, en ese tiempo se construyó un depósito para el agua caliente. Fuente: El Cojo Ilustrado 

Tomo I. 1905, pp. 131-137 (fotógrafo: Manrique) 

 

El local del sector norte del Hospital Vargas (sala 17) donde se localizó el anfiteatro quirúrgico se 

deterioró. Era conocido como “la gallera” por los estudiantes de medicina. Con las reformas al 

local promovidas por Acosta Ortiz el anfiteatro mejoro parcialmente (ver gráfico 3.11 y grafico 

3.12).  

 

GRAFICO 3.11. FOTOGRAFÍA DEL ANTIGUO ANFITEATRO DE CIRUGÍA 

 

Nótese el círculo de madera con el piso rustico que recuerda “una gallera” como con humor lo conocían los 

estudiantes. Los observadores de traje de calle, los operadores con delantal, vestidos de blanco. Fuente: 

Beaujon, Oscar. Op cit., p.172.  

 

La situación política se agravó por la enfermedad de Cipriano Castro quien recayó de una fistula 

vesico-rectal, que se produjo en 1895 cuando regresó a Caracas para entrevistarse con Joaquín 

Crespo. En 1906 Cipriano Castro se retiró provisionalmente del poder por esa enfermedad a la casa 

presidencial de descanso en Macuto llamada La Guzmania. Allí se agrava. Como se hacía entonces 

con las personas adineradas y los gobernantes, se le operó en su residencia, no en el Hospital 

Vargas.  

La expulsión de gases a través de la orina (neumaturia) por Castro mientas se encontraba en el 

Club de El Paraíso evidenció esa probabilidad diagnóstica425. El 9 de febrero de 1907, Pablo Acosta 
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 Hay una extensa bibliografía de testimonios sobre las enfermedades de Cipriano Castro, por su vida, 
enfermedades venéreas. Cf. Núñez. Bernardo E. El Hombre de la Levita Gris. Tipografia Garrido. Carcas. 1943 
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Ortiz, el cirujano de más prestigio de Caracas fue llamado por José Rafael Revenga, médico 

personal de Castro y Secretario General de Gobierno. Se propuso intervenirlo. La anestesia fue 

dada por Lino Clemente, en presencia de los doctores Eduardo Celis quien era Ministro de 

Finanzas, José Antonio Baldo, David Lobo, Adolfo Bueno. Durante la intervención hubo una 

complicación con hipotensión por lo cual la guardia personal de Castro amenazó a los médicos y 

Acosta Ortiz suspendió la intervención. 

 

GRAFICO 3.12. NUEVO ANFITEATRO DE CIRUGÍA EN 1905 

 

NOTA: Luego de la reforma de 1905 del anfiteatro quirúrgico. Al centro Pablo Acosta Ortiz Director del 

Hospital para entonces. La anestesia “cloroformar” por el doctor Manuel Dagnino a la izquierda. Nótese, que 

solo hay delantales, sin guantes, bata, gorro, ni botas quirúrgicas, tampoco hay Hermanas de Caridad en la 

intervención, pero si, siete estudiantes de medicina (internos) 

 

El prestigio de Acosta Ortiz y los avances de la Cirugía aumentó entre los estudiantes y médicos del 

Hospital Vargas. Luego del exilio de Santos Dominici, éste fue sustituido en la catedra de Clínica 

Médica por el doctor Juan de Dios Villegas y a su vez en 1907 por el doctor Manuel Dagnino (en el 

grafico 3.8, a la derecha de Pablo Acosta Ortiz). La influencia de Acosta Ortiz sobre los estudiantes 

de medicina de la primera década del siglo XX fue muy significativa, muchos de los cuales viajaron 

                                                                                                                                                                                 
y de Pedro María Morantes  (Pio Gil). El Cabito, publicada en 1917, una historia novelada sobre Cipriano 
Castro.  
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a París a formarse como cirujanos. Ello se manifestó en el testimonio de uno de sus alumnos, 

Salvador Córdova (medalla de oro del internado en 1910): 

“Declaro con satisfacción y orgullo que fui su discípulo. Recibí de él enseñanzas 

inolvidables. Siempre viene a mi uno de sus aforismos: en cirugía no hay nada fácil; 

todos los actos del cirujano deben ser ejecutados con cuidado y con la mayor exactitud 

procurando así evitar las desagradables sorpresas de los accidentes”426 

Ese año de 1907 Acosta Ortiz logró otras modificaciones en el Hospital Vargas, siendo Gustavo 

Sanabria Gobernador del Distrito Federal. Se retomó la idea de la Consulta Externa del proyecto 

inicial del Hospital Vargas. Como lo propuso Calixto González  estaría situada en el edificio central 

por Jesús Muñoz Tébar  en los planos originales del Hospital (ver gráfico 3.13). La nueva Consulta 

Externa reflejó las especialidades médicas y que se llevaría a cabo  de lunes a sábado en horario de 

8 a 10 am. Una Consulta Médica general de lunes a sábado con David Lobo, Juan Pablo Tamayo, 

Manuel Dagnino, Martin Herrera y los sábados con Pablo Acosta Ortiz siendo el Director del 

Hospital y catedrático de Cirugía. Al lado de ellos en dermatología el doctor Manuel Pérez Díaz, en 

otorrinolaringología el doctor Emilio Conde Flores y en oftalmología el doctor Jiménez Arraiz. La 

Consulta solo funcionó hasta 1912, y tan solo fue en 1915 cuando finalmente pudo regularizar su 

funcionamiento como “servicio público gratuito de Consulta Externa”427    

 

GRAFICO 3.13. EDIFICO CENTRAL DEL HOSPITAL VARGAS. PLANO. 1891 

 

                                                           
426

 Entrevista a Salvador Córdoba. En: Pérez, Ana Mercedes. Op cit., p.23 
427

 Fue en diciembre de 1915, bajo la dirección del Inspector General de Hospitales. Cf. Beaujon, Oscar Op 
cit., p. 81-83  
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NOTA: Plano por Jesús Muñoz Tébar, Consulta externa señalada con el número 6, luego de tres intentos se 

consolidó en el Hospital Vargas en 1915. Fuente: Oscar Beaujon. Biografía el Hospital Vargas 

 

Los sucesos de 1908. La Comisión de Higiene Pública y el Hospital Vargas. Muerte de Rangel. 

Cierre del Hospital Linares y creación del servicio de Pediatría  1909 

En 1906 José Gregorio Hernández fundador en 1891 de “las nuevas cátedras” de Bacteriología, 

Histología y Experimental, adelantó su jubilación cuando aún le faltaba cinco años para completar 

los veinte años de docencia428. Para justificar su jubilación prematura publicó un libro “Lecciones 

de Bacteriología”. En 1908 se retiró de la Universidad y de la medicina para seguir su vocación 

religiosa y recluirse en un Monasterio, La Cartuja, en Farnetta - Lucca, al Norte de Italia. Hernández 

tuvo que embarcarse desde Puerto Cabello pues el Puerto de La Guaira estaba cerrado por la 

epidemia de Peste Bubónica. Lo sustituyó Henrique Meier Flegel. Sin embargo Hernández no pudo 

continuar en la cartuja y regresó en 1909. El 17 de mayo se reincorporó a sus cátedras de 

Histología, Bacteriología y Fisiología Experimental, luego de la presión estudiantil429. 

En marzo 1908 irrumpió la epidemia de Peste Bubónica (Peste Negra). Viajeros con fiebre y  

bubones ganglionares desembarcaron en la Guaira. El Laboratorio del Hospital Vargas se convirtió 

desde 1906, en una Laboratorio Nacional de Bacteriología dirigido por Rafael Rangel, con 

resonantes triunfos, al detectar no tan solo la causa de la anemia severa por la anquilostomiasis, y 

describirla por primera vez, sino determinar la causa de enfermedades en el ganado vacuno y 

caballar de tanta significación económica en el país. En varias ocasiones Rangel viajó por 

directrices del Gobierno Nacional fue enviado a diversas regiones del país para hacer el 

diagnóstico de la causa de epizotias, como la derrengadera, el ántrax, etc.  

En marzo de 1908, el médico de La Guayra, Rosendo Gómez Peraza,  diagnosticó los primeros 

casos de Peste Bubónica430. Desde 1900 El Cojo Ilustrado hizo el reporte de epidemia en diversos 

sitios de América.  La información sin embargo fue indirecta, Gómez Peraza comentó en público 

sus sospechas de la enfermedad en el Café La Estación de la Guaira en presencia del cónsul 

norteamericano, quien lo notificó a las autoridades. A raíz de esa denuncia, los cónsules se 

negaron a conceder “patente limpia” de naves venidas de Europa para desembarcar en La Guaira 

lo cual agravó la crisis económica del país. Gómez Peraza fue encarcelado inicialmente por ello y 

rápidamente liberado.  

Había gran alarma por la gran mortalidad de la epidemia. Por ello el propio Castro envió a Rafael 

Rangel  para estudiar la enfermedad, con órdenes telefónicas precisas: “bajara a la Guayra por el 

primer tren de la mañana y no se dictará otra medida hasta que él no comunique el resultado”431. 
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 Lo hace en carta dirigida al Ministro de Instrucción Pública el 15 de junio de 1906 Cf. Velez Boza, fermin 
(Compilador) Op cit., p.1185 
429

 Para una detallada descripción de la salida de José Gregorio Hernández de la UCV y sus motivaciones Cf. 
Vélez Boza, Fermín (compilador) José Gregorio Hernández. Obras Completas.  
430

 Siete casos en 24 horas e los cuales murieron tres.  
431

 En Carta de López Baralt Ministro del Interior de Castro y protector de Rangel. En su carta a Castro se lee: 
“Yo me permito proponerle  Ud. El envío inmediato a La Guayra, en tren expreso, de una comisión científica 
en la que debe figurar el Dr. Rafael Rangel, que tan entendido es en estos exámenes” (carta de Lopez Baralt 
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El 20 de marzo llegó Rangel a La Guaira y examinó el pus de los bubones de enfermos con dos 

semanas de evolución, ante la presión del propio Cipriano Castro. Rangel le notificó que no 

encontró la bacteria (bacilo pestoso -yersinia Pestis-) en el pus examinado, pero inoculó a animales 

de experimentación siguiendo los “postulados de Koch”. El periódico oficialista El Constitucional  

tituló entonces: “temor infundado”. La Junta de Sanidad nombrada para investigar la epidemia 

apoyó los primeros hallazgos de Rangel. José Gregorio Hernández, el otro gran bacteriólogo, había 

renunciado a sus cátedras y se encontraba esperando vapor en Puerto Cabello rumbo a Italia 

donde seguiría vida monacal. 

Semanas más tarde Rangel aisló la bacteria causante del terrible mal (Yersinia Pestis), pero se 

había esparcido la epidemia en La Guaira, e incluso se extendió a Caracas. Hubo al menos una 

docena de comunicaciones personales de Rangel a Cipriano Castro tan solo en abril de 1908, lo 

cual permite evidenciar la relación personal del Presidente Castro con Rangel, su amistad y la 

influencia del Laboratorio del Hospital en los altos niveles del poder nacional432.  En una carta 

personal a “su amigo” (sic) Cipriano Castro, le expresó: 

“Con la mayor discreción he podido examinar  bacteriológicamente uno de los 

referidos casos, y me es muy doloroso participarle que en esta vez he encontrado el 

bacilo especifico de la peste. Queda mi vida en continua  exposición para evitar la 

epidemia. Este asunto no lo conoce absolutamente nadie que el Jefe de la estación 

telegráfica aquí y yo. Su amigo”433 

Rangel hizo un esfuerzo sobrehumano en conjunto con el prefecto de La Guaira el General Eulogio 

Moros434 y el preparador en el Laboratorio Vargas el bachiller Francisco Mendoza para controlar la 

epidemia.  Ordenó desinfectar, labores de limpieza, uso de gas sulfuroso, extirpación de los 

bubones de los enfermos, vacunación con sueros específicos a la población expuesta. Rangel teme 

ser apresado como al doctor Rosendo Gómez Peraza, así lo confesó a Castro en telegrama del 15 

de abril: “…creí que Ud. me mandaría al Castillo por no haber hecho el diagnóstico en su 

oportunidad”435. Castro cerró el Puerto de La Guaira sin mencionar la palabra Peste sino 

indirectamente, mencionando: “enfermedad cuya índole y carácter no se han determinado con 

toda precisión y exactitud”436.  

El 21 de abril de 1908 la Academia Nacional de Medicina a través de su Secretario Perpetuo el 

doctor Luis Razetti, se dirige al Ministro de Relaciones Interiores a propósito de la epidemia de 

Peste Bubónica de La Guaira para manifestarle la necesidad de organizar el servicio de Higiene 

Pública “que si en tiempos normales es de necesidad, en momentos de epidemia es indispensable y 

                                                                                                                                                                                 
a Castro del 19 de marzo a las 6 pm. Cf. Capítulo VIII del libro de Roche, Marcel. Op cit 209 a 224. La peste 
bubónica: Los preludios 1908. Véase también Capitulo IX. La Peste Bubónica. La  Lucha Ibid pp.225  a 259.  
432

 Ibidem 
433

 Telegrama de Rafael Rangel a Cipriano Castro del 14 de abril de 1908. 9: 15 am. En Roche Marcel. Op cit., 
p.236 
434

 Eulogio Moros abuelo del doctor Carlos Moros Gersi quien fue médico del Hospital Vargas en la segunda 
mitad del siglo XX y Rector de la Universidad Central de Venezuela.  
435

 Telegrama de Rafael Rangel a Ciprino Castro del 15 de abril de 1908. 10:45 am.  
436

 Gaceta Oficial del 18 de abril de 1908 publicada en El Constitucional el 20 de abril de 1908  
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urgente”437  Fue el estímulo inicial para la organización de instituciones de salud pública en 

Venezuela.  

El 16 de mayo de 1908 Luis Razetti, quien era el vicerrector, asumió el Rectorado de la Universidad 

Central de Venezuela sustituyendo a Jesús Muñoz Tébar. Luis Razetti era también Senador de la 

República y Secretario Perpetuo de la Academia Nacional de Medicina438, en significativos cargos 

institucionales y políticos. Lo acompañó Pablo Acosta Ortiz en el vicerrectorado. El doctor Juan 

Iturbe439 como muchos alumnos del Hospital Vargas había regresado de Alemania luego de 

formarse como urólogo en Berlín con el doctor James Israel. Iturbe trajo el primer cistoscopio a 

Venezuela. Como la mayoría de los regresados de Europa con formación de post grado en Europa 

instaló una clínica privada, en el centro de Caracas, donde examinó al Presidente440.  

Acosta Ortiz dejó la dirección del Hospital Vargas el primero de julio de 1908. En ese entonces se 

decidió el tratamiento quirúrgico a Cipriano Castro por el doctor James Israel, maestro de Iturbe, 

pero ante la imposibilidad que viniese a Venezuela, es llevado a Berlín el 24 de noviembre de 

1908. Viajó por indicación de José Rafael Revenga su médico personal y Secretario de Gobierno, 

acompañado de Acosta Ortiz, Rafael Fonseca, José Antonio Baldo, y su comitiva. Hizo un periplo 

que lo llevó primero a Francia vía Burdeos, luego a Paris, y en fin, hasta llegar al Sanatorium 

Hygeia del doctor James Israel en Berlín441  

Gómez asume la Presidencia ante la ausencia de Castro y fueron sustituidos Luis Razetti y Pablo 

Acosta Ortiz del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela. Elías Toro, nuevo Rector, era 

catedrático de Antropología de la Facultad de Medicina.  A la crisis de los precios del café se sumó 

la crisis política, pero no hubo nuevas “revoluciones” o alzamientos militares de significación. El 

nuevo periodo se conocerá como “la Rehabilitación”.  

Juan Vicente Gómez asumió la Presidencia Provisional como Vicepresidente. Pero en 1909 a su 

regreso de Berlín, Cipriano Castro tuvo una dehiscencia de suturas y es atendido en Martinica. Su 

esposa Zoila intenta regresar al país, pero no se le permite la entrada. Se ha consumado el golpe 

de Estado de Juan Vicente Gómez442. Con el apoyo de la Armada norteamericana en los puertos del 

país Gómez asumió el poder con una actitud de gran amplitud para sus opositores. Ese mismo año, 

Juan Vicente Gómez asumió como Presidente Provisional hasta la reforma de  la Constitución en 

agosto de 1909. El nuevo Congreso lo elegirá a la presidencia por cuatro años de 1910 a 1914.  
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 Archila, Ricardo. Op cit (1956), p.128 
438

 El Cojo Ilustrado. Volumen II, 1907, p. 440-441 
439

 Juan Manuel Iturbe Bescanza (1883-1962) fue el precursor de la endoscopia urológica en Venezuela, 
formado en el Hospital Vargas, discípulo de Acosta Ortiz, se formó en Alemania. 
440

 Una detallada relación es posible leerla en: Cuando las enfermedades urológicas cambiaron la historia de 
un país. VITAE. UCV. Caracas. Academia Biomédica Digital. Número 39. Julio-septiembre 2009. Acceso 13 de 
mayo 2017. http://vitae.ucv.ve/?module=articulo&rv=89&n=4010&m=3  
441

 Para una detallada relación de ese viaje por medio de las cartas de Acosta Ortiz a su esposa, Cf. Silva 
Álvarez. Pablo Acosta Ortiz. Un mago del Bisturi.  
442

 Asumimos el concepto golpe de estado y no Revolución (como la Federal 1858-62, Legalista 1892, 
Restauradora 1899 o Libertadora 1902), siguiendo a Chalmers Johnson, en: Caballero, Manuel. Gómez: El 
Tirano Liberal, op cit., 114. Autor y testigo como Victorino Márquez Bustillos lo llaman “evolución”: “Suceso 
más culminante en la vida pública del general Juan Vicente Gómez: la evolución de diciembre” refiriéndose a 
diciembre de 1908. Ibidem 

http://vitae.ucv.ve/?module=articulo&rv=89&n=4010&m=3
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El 19 de marzo de 1909 se decretó la primera institución de Salud Pública en el siglo XX, todavía 

dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores en manos de Francisco Linares Alcántara 

Estévez. Se trató de La Comisión de Higiene Pública instalada el 20 de abril de manera provisional, 

con la Presidencia de Pablo Acosta Ortiz, y como Secretario se nombró a Luis Razetti, lo cual 

demostró una amplitud política frente a los médicos cercanos a Cipriano Castro. En la Junta estuvo  

Guillermo Delgado Palacios catedrático de química de la UCV, Enrique Meier Flegel, un abogado y 

un ingeniero. Los “hombres del Vargas”, como se conoció a la comunidad científica del Hospital, se 

multiplicaron para ejercer distintas responsabilidades como protagonistas de la nueva historia de 

las instituciones sanitarias en Venezuela.  

El 22 de mayo de 1909 la peste bubónica seguía en Caracas443 a pesar de la quema de las viviendas 

en La Guaira donde habían habitado enfermos de peste, como lo ordenó la Junta de Sanidad, y 

Rafael Rangel con el apoyo del Gobierno de Cipriano Castro. La omisión del diagnóstico 

bacteriológico inicial en 1908 solventado en abril por el propio Rangel creó cierto desprestigio en 

el Laboratorio. Las personas a quienes se les prometió pagarles sus viviendas, iban con frecuencia 

al Hospital Vargas a solicitarle a Rangel el dinero prometido.  En ese tiempo, los estudiantes de 

medicina se quejaron de las condiciones del Hospital Vargas y propusieron “mejorar las 

condiciones de los enfermos en particular lo que se refiere a medicinas y alimentación”444 

El nuevo gobierno de Juan Vicente Gómez había concentrado las esperanzas de diversos sectores 

nacionales y regionales, “el país rodea a Gómez en forma casi unánime”445 pero los casos de Peste 

Bubónica aumentaron. Así lo denunció Luis Razetti en el diario El Constitucional en su columna 

“Lunes científicos”. La tesis doctoral de P F Arreaza Calatrava corrobora que la Peste Bubónica 

persistió en Caracas hasta 1910446. Ello se unió a la presión de la Academia Nacional de Medicina 

quien alertó al Gobierno de la necesidad de una institución del Estado que pudiese unificar los 

esfuerzos en la lucha contra las epidemias que periódicamente atacaban a la población. Se creó la 

Comisión Científica de Higiene Pública447 y el 6 de enero de 1910, por decreto presidencial, el 

Consejo Superior de Higiene  y de Salubridad Públicas448. 

El 20 de agosto murió trágicamente el bachiller Rafael Rangel, luego que el nuevo gobierno de 

Gómez le negó la beca para seguir estudios en Europa, agobiado por los reclamos de humildes 

familias de la Guaira para que se les pagasen sus viviendas, y la pérdida de apoyo al Laboratorio 

luego de la salida de Castro del poder, con quien tuvo relación personal. Rafael Rangel fue el 
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 Se reportó un caso en la Parroquia Altagracia, luego que el 2 de febrero hubo un caso en Candelaria, con 
exámenes positivos del bacilo en ratas de la ciudad. La Comisión propuso medidas enérgicas de muerte de 
los roedores (compra e incineración de roedores) Cf Archila, Ricardo. Op cit (1956), p.140 
444

 Cf. Chacín, Luis Fernando. Op cit., p. 69 
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 Caballero, Manuel. Op cit. (2003), p. 123 
446

 Arreaza Calatrava, PF. La Peste en Caracas (Epidemias de 1908-1909-1910). Tesis de Opción al 
Doctorado. Tipografía Americana. Caracas. 1911. 
447

 El Cojo Ilustrado, refiere la creación de degredos en el noroeste de Caracas para la nueva epidemia, por la 
Comisión Científica de Higiene Pública. Una de sus tareas fue hacer efectivo el decreto de septiembre de 
1909 sobre obligatoriedad de la vacuna (antivariólica). Cf. Archila, Ricardo Op cit. (1956), p. 74   
448

 Ibid p. 151. Dependió del Ministerio de Relaciones Interiores y estaba conformado un grupo muy amplio 
no solo de Profesores de Medicina, sino de ingenieros, abogados y los directores del Manicomio, del 
Leprocomiao de Cabo Blando y del Hospital Militar 
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Director fundador del Laboratorio del Hospital Vargas, desde 1906 Laboratorio Nacional de 

Bacteriología, e impulsor de la investigación científica en el Hospital449.  

Acerca de su muerte hubo muchos comentarios que llenaron los oídos del Hospital y de la ciudad. 

Los testimonios de los testigos de su muerte indican sucedió en el Laboratorio, cuando se 

preparaba para una demostración a los alumnos acerca del “pie de Madura” afección de la piel 

provocada por hongos. Luego de sollozar ante sus alumnos, ingirió cianuro de mercurio450. Fue 

enterrado el 21 de agosto luego que Razetti embalsamó el cuerpo. Se atribuyó su muerte entre 

otras circunstancias, a las características propias de su personalidad451, la suspensión de la beca 

que había ofrecido el Gobierno de Cipriano Castro, y responsabilizarle de la expansión de la 

epidemia de Peste Bubónica. Sin embargo el Gobierno de Gómez compensó parcialmente su 

omisión, con una resolución de reconocimiento: 

 “por disposición  del Ciudadano Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, 

General Juan Vicente Gómez, y en atención a los servicios prestados por el 

ciudadano Rafael Rangel, Fundador  y Directos del Laboratorio del Hospital Vargas 

resuelve: Colocar un retrato del Br. Rangel en la Sala que tiene el Laboratorio en el 

Hospital Vargas. Solicitar del Concejo Municipal la donación a los deudos el terreno 

en que reposan los restos de este, en el Cementerio General del Sur”452   

El 27 de agosto se colgó un retrato de Rangel en las paredes del Laboratorio. Años después en 

1929 su discípulo Jesús Rafael Risquez, hijo de Francisco Antonio Risquez, quien sería al correr de 

los años, Director del Laboratorio, reconoció a Rangel como “Padre de la Parasitología en 

Venezuela”453.  

Ese mismo día, el Gobernador nombró a José Gregorio Hernández para sustituirle en la Dirección 

del Laboratorio del Hospital. Durante su gestión Hernández enriqueció el Museo de Anatomía 

Patológica gracias a seis donaciones del doctor Martin Herrera, cirujano y nuevo Director del 

Hospital Vargas para entonces, así como el invalorable aporte de una colección encargada a Berlín 

que sumó 150 piezas en la colección454, transformándose el Museo en importante instrumento 

docente  

En estas primeras dos décadas signadas por crisis políticas y económicas en Venezuela, el Hospital 

Vargas de Caracas logró acoger en su seno instituciones de asistencia y docencia médica 
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 Su muerte fue ampliamente reseñada en el diario El Universal el 20 de agosto de 1909, también en el 
quincenario El Cojo Ilustrado 1909, pp. 479 a 481 con fotografías de Rangel, con estos términos: “La trágica 
muerte del señor Rangel ha producido una profunda y dolorosa sorpresa en todos los ánimos”… 
450

 Domingo Luciani intentó que los restos de Rangel fuesen a la catedral lo cual fue negado por la curia. Una 
amplia reseña, con un resumen de las múltiples anécdotas y comentarios de la causa del suicidio de Rangel, 
se puede leer en la biografía de Rafael Rangel hecha por el gran científico venezolano Marcel Roche. 
451

 Para un extensa discusión sobre los aspectos psicológicos de Rafael Rangel véase el simposio de la 
Catedra de Psiquiatría del Hospital Vargas sobre el tema, reproducido en el apéndice de la obra biografica de 
Marcel Roche sobre Rafal Rangel 
452

 Gaceta Municipal del 27 de agosto de 1909, firmada por el Gobernador del Distrito Federal doctor Carlos 
león y el Secretario de Gobierno doctor Eduardo Dagnino.  
453

 Roche, Marcel. Op cit., p. 300 
454

 Beaujon, Oscar. Op cit., p.207 
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fragmentadas en diversas sedes. Era un mundo de innovaciones que permitió la “pax” europea y 

norteamericana de 1870 a 1914.  

El Hospital Vargas desde la caída del “Liberalismo Amarillo”, concentró diversas instituciones que 

desaparecieron por causas económicas y sociales, como el Instituto Pasteur de Caracas en 1902, el 

Hospital de Niños (llamado Hospital Linares) en 1908. La crisis económica obligó al empresario 

filántropo Juan Esteban Linares a limitar sus gastos y el Hospital Linares pasó al Estado como 

Hospital Militar y Naval de Caracas455. En 1908 haba tenido lugar una crisis en la Bolsa de Valores 

de Nueva York que fue reseñada en El Cojo Ilustrado456. El nuevo Servicio de Pediatría del Hospital 

Vargas absorbió la hospitalización de niños en Caracas.  También la enseñanza de la Anatomía 

Patológica que desde los tiempos de Guzmán Blanco en 1876 se realizaba en la Universidad 

Central en su edificio de la esquina de San Francisco, autopsias tanto con fines docentes como 

médico- legales en condiciones higiénicas deplorables, se trasladaron progresivamente de 1900 a  

1902 al Hospital Vargas. La nueva Catedra estuvo provisionalmente a cargo de José Gregorio 

Hernández hasta la llegada de Felipe Guevara Rojas  

En 1909, se fundó el Hospital Militar en el sitio del Hospital de Niños (Hospital Linares). José 

Manuel de los Ríos Fortique, a los 84 años, fundador del Hospital Vargas y cofundador del Hospital 

Linares en 1893, propuso el nombre del doctor Carlos Arvelo médico militar en la Guerra de 

Independencia como epónimo de la nueva institución con estas palabras457. 

“…habiendo resuelto el Ejecutivo Federal la fundación en Caracas de un 

Hospital Militar, y comprado al efecto para destinarlo a tal uso, el edificio del 

antiguo Hospital Linares, la prensa periódica de la metrópoli ha iniciado y 

aplaudido con calor la idea de que se le dé al nuevo nosocomio el nombre de 

Hospital Arvelo, en homenaje a la memoria del eminente doctor Carlos Arvelo. 

…el doctor Carlos Arvelo prestó por muchos años largos y continuos servicios a 

la causa de la patria. Desde el año 1811, al iniciarse la revolución de 

independencia, fue nombrado médico del Hospital Militar de Caracas; 

acompañó al Marques el Toro como cirujano mayor del ejército en la 

expedición de Coro, más tarde El Libertador le confió igual cargo en su 

ejército…”458 
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 El Hospital Linares fue adquirido en 1910 por el Gobiernos Nacional como Hospital Militar y Naval, pero 
en 1931 el propio gobierno de Juan Vicente Gómez lo cedió a la Cruz Roja Venezolana, hoy Hospital Carlos J 
Bello. El Hospital Militar y Naval Antonio José de Sucre funcionó desde 1931 a 1959 en la esquina de Poleo 
(detrás del Palacio de Miraflores). En 1959 se construyó el actual Hospital Militar de Caracas “Carlos Arvelo” 
Cf. Alegría, Ceferino. Hospitales Militares. Historia de la Medicina en Venezuela. Catedra de Historia de 
Medicina. UCV. (mimeografiado). 1968: 58-61  
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 El Cojo Ilustrado. 1908, p. 132 
457

 José Manuel de los Ríos. “El doctor Carlos Arvelo”. El Cojo Ilustrado. 1909, p. 371 
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De los Ríos, JM. Doctor Carlos Arvelo.  El Cojo Ilustrado. Volumen 2. 1909, p. 371. A continuación en el 
mismo número de El Cojo Ilustrado, se publicó un artículo en honor del doctor de los Ríos, por   Diego 
Carbonell, con una breve reseña biográfica, ilustrado con la foto de un retrato hecho por su paisano el gran 
pintor Arturo Michelena. Para una extensa relación de J M de los Ríos Cf. Francisco, José. Génesis de la 
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Los elementos políticos del discurso giraban alrededor de la historia patria, desde el sentido que le 

dio Eduardo Blanco en su obra Venezuela Heroica, a una visión diferente que imprimieron los 

historiadores positivistas como Laureano Vallenilla Lanz 

La Junta Directiva del nuevo Hospital Militar estuvo presidida por el doctor Elías Rodríguez hijo, 

con el doctor Pino Pou, ambos formados en el Hospital Vargas. El Hospital Vargas asumió la 

hospitalización de Sanidad Militar en 1901, con erogaciones que con ese objeto hizo la 

Gobernación del Distrito Federal459. El Hospital Vargas fue también la fuente del personal 

facultativo de los nuevos hospitales que se fundaron en Caracas en la primera mitad del siglo XX. 

En la gráfica 3. 14  se observa al grupo facultativo del nuevo Hospital Militar. Elías Rodríguez 

hijo, quien fue jurado del primer concurso de internos y externos en 1895 (ver capítulo I) 

fue el Director del nuevo Hospital.  El Hospital Militar incluyó, 4 Hermanas de la Caridad de 

San José de Tarbes que laboraban en el Hospital Vargas, 3 enfermeros, un partero y un 

oficial de guardia 

 

GRAFICO 3.14. PERSONAL DEL HOSPITAL MILITAR DE CARACAS. 1901 

 

NOTA: sentado al centro Elías Rodríguez hijo, Sub director R. Pino Pou, J C Rivas Morales; Jefe de Servicio de 

Medicina Doctor A Sánchez; Jefe de la Farmacia Max González G; Practicantes de Medicina: J T Arreaza 

Calatrava, Pablo Bujanda y E. Padrón Soler. Practicantes de Farmacia, Bachilleres Gustavo Berti y Carlos 

Barazarte. Fuente: El Cojo Ilustrado 1901. Foto de Manrique, p. 173-175 

 

                                                                                                                                                                                 
Pediatría venezolana: José Manuel de los Ríos. Revista de la Sociedad de Historia de la Medicina. 2009. 58: 
(1-2)  
459

 Hubo una partida “Para la alimentación de enfermos miliares por 742,75 bolívares. Para militares dados 
de baja por invalidez” Gaceta Municipal. Número 13. 10 agosto de 1901, en: Beaujon, Oscar. Op cit., p. 1153 
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En 14 se septiembre de 1909 se creó la nueva catedra de Anatomía Patológica que funcionó 

inicialmente en el Laboratorio del Hospital Vargas bajo la dirección de José Gregorio Hernández, 

incluyó las Cátedras de Bacteriología, Histología, tal como lo avizoró Calixto González  en 1888. 

Pasaron dos décadas para que ello se hiciese realidad. Hernández fue el primer Jefe de la nueva 

Catedra de Anatomía Patológica, a la espera del regreso de Felipe Guevara Rojas luego de 7 años 

en los grandes Hospitales de Europa. Felipe Guevara Rojas se encargó el 16 de septiembre de 1911 

como “Cátedra Universitaria de Anatomía Patológica”460.  

En febrero de 1909 hubo un conflicto estudiantil de febrero de 1909, cuando los internos exigieron 

mejoría en las condiciones de los pacientes, entre ellos, el aumento de un bolívar en la erogación 

por paciente por día.  

Pocos días después surgió la propuesta para la hospitalización de niños en el Hospital Vargas con la 

desaparición del Hospital de Niños Linares. La iniciativa nació en 1908 de parte del Inspector de los 

Hospitales Civiles el doctor Carlos Manuel Velásquez, con la construcción del mobiliario para niños. 

El 3 de marzo de 1909, Enrique Meier Flegel Inspector de los Hospitales nombró al doctor Eduardo 

Fernández como Jefe del nuevo Servicio de Pediatría, siendo Emilio Conde Flores Director del 

Hospital provisional, antes de ser relevado por el doctor Martín Herrera. En el primer semestre de 

vida del nuevo servicio de pediatría se hospitalizaron 109 niños enfermos, la mayoría con enteritis, 

algunos fueron operados por Acosta Ortiz. Tuvo inicialmente capacidad de solo 10 camas461. 

La gran obra filantrópica, la Fundación de la “Gota de Leche”, fue de gran ayuda para cantidad de 

niños con deficiencias nutritivas en Caracas. Era una copia del programa de Paris con el mismo 

nombre, mediante el cual se daba leche diariamente a los niños más pobres de la ciudad bajo la 

dirección de los doctores Juan de Dios Villegas y Arturo Ayala, así como un “grupo de damas y 

caballeros de lo más honorable de nuestra sociedad”462 

El Hospital Vargas concentró en su seno las antiguas funciones del Hospital Linares, el Instituto 

Pasteur de Caracas, y las “nuevas cátedras” de Histología, Bacteriología, Fisiología Experimental, 

con sede en la Universidad Central luego del traslado del doctor José Gregorio Hernández al 

Hospital Vargas. En el gráfico 3. 15., es posible ver un diagrama que resumen ese proceso de 

concentración de varias instituciones asistenciales y educativas vinculadas a la Universidad Central 

de Venezuela  
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 Baujon, Oscar. Op cit., p.299 
461

 La crónica de esa primera experiencia pediátrica del Hospital Vargas la hizo Jesús Rafael Risquez para 
entonces interno del Hospital Vargas. Risquez, Jesús Rafael. Servicio de Niños del “Hospital Vargas”. Boletín 
de los Hospitales. 1 de octubre 1909. Jesús Risquez hijo de Francisco Antonio Risquez 
462

 El Cojo Ilustrado presenta una amplia crónica sobre la Obra Filantrópica “La Gota de leche” con varias 
fotos de su sede, sus fundadores, en ellos destaca Juan de Dios Villegas, médico del Hospital Vargas y una 
fotografía de niños beneficiados del programa Cf. El Cojo Ilustrado. Volumen I. 1901, p.64 
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GRAFICO 3.15. SÍNTESIS INSTITUCIONAL. PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XX. Esquema 

 

Nota: Síntesis que se concentró en el Hospital Vargas de Caracas y en el Instituto Anatómico de la esquina de 

San Lorenzo en San José (a una cuadra del Hospital). Elaborado por el autor 

 

La conciencia acerca de las causas de la enfermedad y el desarrollo de la estadística médica, así 

como los avances en el descubrimiento de la trasmisión por el mosquito del paludismo y la fiebre 

amarilla,  provocaron un viraje del pensamiento médico sobre la significación de la Salud Pública y 

la Higiene Pública en la primera década del siglo XX.  

El joven médico Diego Carbonell, hizo un balance de la medicina en Venezuela en 1910 publicado 

en El Cojo Ilustrado463. Se habían descubierto y diferenciado las enfermedades por las cuales 

morían los venezolanos en las últimas dos décadas. El cuerpo de conocimientos científicos acerca 

de la enfermedades había crecido gracias a las investigaciones del laboratorio Pasteur, y del 

Laboratorio del Hospital Vargas, entre ellas, las anemias graves por parasitosis intestinales como la 

anquilostomiasis y necatoriasis, enfermedad endémica en un país rural en más de 80%, con cifras 
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 El bachiller Diego Carbonell próximo a graduarse hace un recuento de la medicina en 1910, en el artículo 
Estado Actual de la Medicina en Venezuela.  El Cojo Ilustrado 1910. Volumen Ii, p. 557 
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similares de analfabetismo. Santos Dominici descubrió en 1895 el “Hematozoario de Laveran”, 

causal de la malaria. Los Abscesos Hepáticos amebianos conocidas como “hepatitis supuradas”, 

fueron reconocidas por Rafael Rangel y operadas por Razetti y Acosta Ortiz en el Hospital Vargas.  

En 1909 reconoció Razetti la significación del grave problema del paludismo, en contestación a la 

carta del doctor  Luis G Chacín Itriago desde Clarines en el oriente de Venezuela, con estadísticas 

incompletas, que sin embargo permitieron tomar conciencia de la magnitud del problema como 

causa de mortalidad, junto con la disentería y la malnutrición. Tan solo en 1907 hubo 8.520 

defunciones por Paludismo. Luis Razetti propuso para entonces que la “Guerra al paludismo debe 

ser nuestro delenda Carthago464”, pues era un factor de estancamiento demográfico465. Hubo un 

discurso sobre la importancia de la Salud Pública que presionaba por la fundación de instituciones 

sanitarias más allá de las puertas del Hospital Vargas, porque: “Caracas se despuebla”, y la 

población de Venezuela apenas creció en 22 mil habitantes en 1907466. Como respuesta, el 

Gobernador del Distrito Federal Gustavo Sanabria propuso la organización definitiva de la “Higiene 

Pública” idea que no prosperó entonces y tuvo que esperar dos años con el nuevo gobierno. 

 

2. REFORMA DE 1911: AUGE Y CAÍDA DEL HOSPITAL VARGAS, CIERRE DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (1910-1912) 

Juan Vicente Gómez se consolidó como Presidente de la República, con un nuevo consenso de 

grupos  económicos y políticos, así como caudillos regionales, enfrentados en la Revolución 

Libertadora. Surgió lo que el nuevo gobierno llamó: “La Rehabilitación”. Progresivamente se 

incorporaron personajes de una nueva “Intelligentsia”, una comunidad discursiva que desde la 

disciplina de la historia y “la sociología” justificaron el régimen de Juan Vicente Gómez, como 

Laureano Vallenilla Lanz autor quien caracteriza a Juan Vicente Gómez como El Gendarme 

Necesario en su obra el Cesarismo Democrático467, así como una nueva interpretación de la guerra 

de Independencia como Guerra Civil, José Gil Fortoul autor de una Historia Constitucional de 

Venezuela, Lisandro Alvarado discípulo de Adolf Ernst, Román Cárdenas, Pedro Manuel Arcaya, 

Manuel Díaz Rodríguez, Santos A. Dominici, escritores que justificaron al nuevo liderazgo, 

miembros del Cuerpo Diplomático en Europa y Estados Unidos. Hubo un periodo de consenso que 

duró hasta 1912 y que se correspondió al crecimiento institucional del Hospital Vargas y la 

Universidad Central de Venezuela y luego vino un periodo de profunda caída que se centró en la 

ruptura de las alianzas políticas y el cierre de la Universidad Central de Venezuela que repercutió 

con fuerza en la vida del Hospital Vargas de Caracas pero con nuevas propuestas como respuesta a 

la crisis universitaria. 
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 Carthago Delenda est, expresión que traduce “Cartago debe ser destruida” (frase atribuida a 

Catón El Viejo), como sinónimo de enemigo principal a vencer, u objetivo principal 
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 Razetti, Luis. El Gran Problema. Diario El Universal. Página 1 del 11 de septiembre de 1909 
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 Ibidem 
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 En esa comunidad discursiva es Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936) fue uno de los más prominentes 
representantes, al Cesarismo Democrático, se añaden un numeroso grupo de artículos periodísticos y 
artículos especiales para El Cojo Ilustrado. De la Comunidad Científica de médicos el propio Felipe Guevara 
Rojas fue un intelectual vinculado al régimen de Gómez quien aportó una nueva concepción del 
“pensamiento liberal” a la educación, al igual que Lisandro Alvarado quien asumió la investigación de la 
naturaleza y la sociedad así como la educación como objetivos vitales más allá de la medicina.   
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Gómez organizó un ejército regular, con una Escuela Militar en Monte Piedad, un Hospital Militar 

en el antiguo Hospital Linares de Caracas, aun en aparente apertura política de 1910 a 1912. Hubo 

“paz militar”, pero la represión a los enemigos del régimen se mantuvo,  con presos políticos como 

los hermanos Leo y Raf Martínez, Arévalo González, Rufino Blanco Fombona, así como el asesinato 

de Luis Matas Illas anterior Gobernador del Distrito Federal en época de Castro, por Eustoquio 

Gómez, primo del Presidente468.  En este contexto el Hospital conoció grandes transformaciones 

de 1910 a 1912 y luego un gran descenso institucional de 1912 a 1914. En Venezuela se sentaron 

las bases de un nuevo proyecto modernizador liberal para el periodo presidencial de 1910 a 1914, 

que sería el preludio de la economía petrolera en la segunda y tercera década del siglo XX.   

La Peste Bubónica en Caracas supuso una respuesta social más allá del Hospital. Los artículos de 

Luis Razetti sobre la Peste en la prensa, Francisco Antonio Risquez con su libro Estudios Higiénicos, 

sentaron la base a un desarrollo del discurso inicial de la Comunidad Científica del Hospital Vargas 

que entendieron que el Hospital era tan solo parte de un plan mucho mayor de la Salud Publica. 

Hubo un auge de Boticas privadas, por vez primera una vacuna “la linfa antipestosa de Haffkine” 

se aplicó en la Botica Miracielos a Hospital, cerca del desaparecido Instituto Pasteur de Caracas, a 

un precio de dos bolívares. La respuesta del Estado, influido por este discurso que tomó cuerpo en 

la Opinión Público, fue crear una provisional Comisión de Higiene Pública, de vida efímera, 

presidida por el doctor Pablo Acosta Ortiz, considerada la primera institución de Salud Publica en 

Venezuela en el siglo XX.   

El discurso de la Salud Publica estuvo unido al reconocimiento de las enfermedades tropicales, y 

en especial a las parasitosis en Venezuela que fueron develadas por José Gregorio Hernández en su 

catedra de bacteriología, por Santos Dominici y sus colaboradores en el Laboratorio Pasteur de 

Caracas y desde 1903 por Rafael Rangel en el laboratorio del Hospital Vargas. Alrededor de 

Rangel, la mayoría de los tesistas de la Facultad de medicina de 1903 a 1909, tan solo una de ellas 

realizada alrededor de la epidemia de Peste Bubónica en Caracas 1909 a 1910469. Para entonces un 

centro de innovación innegable que se desarrolló en Estados Unidos a la par de grandes 

monopolios con exportación de capitales, inventos, descubrimientos y formación de grandes 

universidades e institutos de investigación, así como transformación administrativas y curriculares 

como la Reforma Flexner, estuvieron alejadas en el discurso de las comunidades medicas 

científicas de caracas. Sin embargo en 1902 se fundó la Organización Panamericana de la Salud. 

Una década después, en 1916, los iniciadores de un nuevo paradigma de la salud pública como el 

General William Gorgas visito Caracas. La Fundación Rockefeller inicio una gran campaña de 

Saneamiento ambiental y de lucha contra la anquilostomiasis en América Latina, y se inició un gran 

plan de becas que creara una nueva comunidad científica con un nuevo discurso los las 

promociones del Hospital Vargas de los años treinta470. 
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 Para una extensa relación de esos acontecimientos Cf. Caballero, Manuel. Op Cit. Capitulo X. Luna de 
Miel, pp. 132-150 
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 Véase apéndice la portada de la tesis doctoral sobre la Epidemia de Peste Bubónica en Caracas. Arreaza 
Calatrava, PF. La Peste en Caracas (Epidemias de 1908-1909-1910). Tesis e opción al doctorado. Tipografía 
Americana. Caracas. 1911 
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 Para una extensa descripción de este proceso Cf. Cueto, Marcos (Editor). Salud, Cultura y Sociedad en 
América Latina. OPS. Paltex. Lima. 2000. 
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En febrero de 1909 se nombró una comisión para redactar un nuevo reglamento para el Hospital 

Vargas que se haría realidad en 1910. Ese mismo mes los estudiantes exigieron la mejora de las 

condiciones de los pacientes, y los internos, entre ellos el bachiller Domingo Luciani, quienes 

promovieron una huelga que rápidamente levantada, con el objetivo de mejorar los insumos de 

los pacientes.  

Luego de la depresión económica y manifestaciones de bachilleres del Hospital Vargas por sus 

deplorables condiciones que no se adaptaban a las exigencias de las innovaciones médicas, vino 

un auge de los precios de café y del cacao en el Mercado Internacional que auguraron  mejores 

tiempos para el Estado, su nuevo gobierno y para el Hospital Vargas de Caracas. 

La reforma del Hospital Vargas de 1910-1911 (Centenario de la Independencia). Facultad de 

Medicina y Hospital Vargas de Caracas. 

Las fechas patrias fueron celebradas con inauguraciones y eventos especiales desde 1883 cuando 

Guzmán Blanco conmemoró el natalicio del Libertador con la inauguración del Panteón y 

exposiciones, así como un nuevo decreto de reforma de la Universidad Central. En 1895 Crespo 

hizo lo propio en el centenario del nacimiento del Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, 

con la creación de las Cátedras de Clínicas Médicas con sede en el Hospital Vargas y el concurso de 

internos y externos de los Hospitales Civiles de Caracas.  

En 1910 y 1911 en el centenario de la Independencia Juan Vicente Gómez haría algo similar para 

beneficio del Hospital Vargas en proporción al enorme prestigio adquirido en la vida nacional. Así 

sería en 1930 a propósito del centenario de la muerte de El Libertador. 

La comunidad del Hospital Vargas tuvo inmensa influencia sobre el gobierno nacional, por ello  

Juan Vicente Gómez designó una Comisión para atender a las demandas de sus médicos de 

mejoras en el Hospital. En dicha comisión figuraron Enrique Meier Flegel, Miguel Ruiz, Eduardo 

Fernández, Manuel Dagnino, Emilio Conde Flores, Augusto Jiménez Arraiz, Francisco de Paula Ruiz 

Mirabal, “para el servicio de Hospitales del Departamento Libertador”, lo cual ejecutó la Dirección 

Civil y Política de la sección occidental del Distrito Federal471. Su trabajo culminó el primero de 

abril de 1910, siendo Gobernador del Distrito Federal el General Francisco A. Colmenares Pacheco, 

hombre muy cercano a Gómez. El reglamento seguía limitando los “concursos de oposición”, tan 

solo para Bachilleres internos y externos472, pero no para el personal facultativo, pues: “Los 

médicos y cirujanos serán nombrados por el Gobernador y entraran a desempeñar sus atribuciones 

con el carácter de Jefes de Servicio”, sin embargo a pesar de la discrecionalidad de los 

nombramientos se respetó los méritos de los médicos de los Hospitales Civiles. El nuevo 

Reglamento decía:  

“Este Hospital se dividirá en dos departamentos uno para hombre y otro para mujeres, 

y estos departamentos en servicios, los que se dividirán en salas. Los servicios serán: 

Servicio de Clínica Quirúrgica, Dr. Acosta Ortiz. Servicio de Clínica Obstétrica y 

Ginecológica: Dr. Miguel R. Ruiz. Servicio de Clínica Médica: Dr. Manuel A. Dagnino. 

Servicio General de Medicina. Servicio de Otorrinolaringología: Dr. Emilio Conde Flores. 
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 Apareció el decreto en: Gaceta Municipal. Número 818. Año X. Mes VII. Sábado 6 de febrero de 1909. 
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 Los concursos para internos y externos cesaron en 1912 con el cierre de la Universidad Central de 
Venezuela, la Universidad permanecerá cerrada hasta el 1922.  
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Servicio de Oftalmología: Dr. Augusto Jiménez Arraiz. Servicio de Sífilis y Dermatología: 

Dr. Manuel Pérez Díaz. Servicio de Niños. Servicio Especial de la Gobernación. Servicio 

de Vías Genito-urinarias: Dr. Juan Pablo Tamayo. Un Servicio Particular”. 

Ello representó grandes cambios en la estructura organizativa del Hospital. El Hospital de  Mujeres, 

pasó a ser Departamento de Mujeres al norte, y el Departamento de Hombres al sur. Se organizó, 

por primera vez, servicios especializados del área quirúrgica. Esos nuevos servicios fueron: 

otorrinolaringología, oftalmología y vías urinarias (urología), con uno de dermatología y 

sifilografía. Sin embargo en la práctica hubo una sala para pacientes con tuberculosis que organizó 

el doctor Emilio Conde Flores años antes, allí en 1909 el doctor David Lobo hizo por primera vez un 

neumotórax terapéutico para tratar la temible enfermedad473.   

Fue la primera vez  hubo en el Hospital Vargas las cuatro “Clínicas Madres”: Cirugía, Medicina, 

Obstetricia-ginecología y Pediatría. Pero tan significativo como ello fue la inauguración de un 

Servicio para empleados de la Gobernación es decir un servicio de hospitalización para empleados 

públicos y la aparición de un servicio explícitamente “privado” es decir donde se pagaba por los 

servicios asistenciales con un reglamento especial, es decir, un “servicio especial”. 

Un cambio en el discurso sobre el Hospital Vargas de su comunidad científica 

En contraste, las condiciones sanitarias eran deplorables en Caracas. Luis Razetti publicó en la 

prensa a final de 1910 que habían muerto 1294 personas de las cuales 511 fueron de tuberculosis 

y 228 de diarreas en menores de 2 años entre los datos más elocuentes474. La aspiración de los 

médicos del Hospital trascendió a las reformas planteadas por el gobierno de Gómez. Se aspiraba 

más, así lo expresa de manera elocuente Razetti en un extenso artículo de prensa cuando expresó 

en una de las propuestas para que la mortalidad de Caracas aminorara:  

“que se construyeran buenos hospitales y asilos, pues los actuales, especialmente el 

Hospital Vargas, distan mucho de poder llenar su misión. Caracas necesita un buen 

hospital general moderno y destinar el “Vargas” para asilo de incurables y 

ancianos”475 

Razetti planteo por primera vez un nievo papel para el Hospital Vargas como “asilo de incurables y 

ancianos”, discurso que tomaron medio siglo más tarde los que consideraron al Hospital Vargas de 

Caracas un vetusto y accesoria institución hospitalaria. Ese discurso sin embargo no tuvo eco en el 

gobierno nacional del cual dependía el Hospital. Razetti junto con Guevara Rojas inauguraron la 

“Clínica Modelo” que propuso por primera vez la idea de un Hospital Privado en Venezuela basado 

en la experiencia e ideas liberales de Guevara Rojas. Ese discurso será recogido en la década de los 

30s por la generación de 1920 con la creación de la Policlínica Caracas, bajo la dirección de José 

Ignacio Baldo, pero también de la Clínica Maracay donde laboro Pedro del Corral. La idea que 

“Caracas necesita un buen hospital moderno” fue asumido de 1941 a 1943 por Pedro Castillo de la 

promoción de 1920, con el proyecto del “Hospital Universitario de Caracas” dentro del gran 

proyecto de una Ciudad Universitaria como nueva sede de la Universidad Central de Venezuela. 
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 Beaujon, Oscar. Op cit., p.1004. 
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 Razetti, Luis, Higiene Pública. Columna. Lunes científico. El Universal. Número 531, página 1, martes 29 
de noviembre de 1910 
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La medicina privada en Venezuela era ejercida desde el tiempo colonial en una atención 

domiciliaria a personas pudientes, y en el Hospital para enfermos pobres. A final del siglo XIX, los 

médicos seguían haciendo visitas domiciliarias y se intervenía quirúrgicamente a los pacientes en 

sus domicilios. Ello continuó en las primeras décadas del siglo XX, recordemos que el propio 

Presidente Castro fue intervenido en La Guzmania (Residencia presidencial en Macuto).  

El Hospital Vargas comenzó a concentrar recursos que le hicieron el sitio óptimo para la práctica 

quirúrgica. Surgieron las clínicas privadas, sería mejor decir consultorios médicos privados, que 

solían ser sitio de ejercicio de uno o dos médicos con especialidad obtenida en Europa. Luis Razetti 

fundó a final del siglo XIX una clínica en Caracas, que duró poco tiempo. Emilio Conde Flores 

inauguró en esa primera década otra clínica con modernos equipos y aparatos quirúrgicos, en 

especial de otorrinolaringología, que fue ampliamente reseñada en El Cojo Ilustrado.  

En 1908, Juan Iturbe a su regreso de Alemania fundó una Clínica con instrumentos y aparatos del 

área urológica, entre ellos un cistoscopio. Su clínica estuvo sitiada en la esquina de El Conde, en 

pleno cuadrilátero histórico caraqueño. En la figura 3.16, podemos apreciar el laboratorio de su 

clínica en 1911, de la dimensión del Laboratorio del Hospital Vargas. Como comentamos, Luis 

Razetti en unión de su discípulo Felipe Guevara Rojas, en la figura 3.17, (en la figura 2.6. los vemos 

juntos en la Catedra de Anatomía antes que Guevara Rojas viajase a Europa) fundaron en 1911 la 

Clínica Modelo en Caracas que fue la primera Clínica Privada moderna pues incluyó servicios de 

Hospitalización y Cirugía Mayor476. Las clínicas incluían Laboratorios como salas de instrumentos y 

aparatos. Se fundaron varias clínicas con estas características en la ciudad. 

 

GRAFICO 3.16. FOTOGRAFÍA DE LA CLÍNICA DEL DOCTOR JUAN ITURBE 

 

NOTA: Laboratorio de la Clínica del doctor Juan Iturbe Bezcanza en 1909. NOTA: situada de Conde a 

Principal, en el cuadrilátero del centro de Caracas. Nótese lo prolijo de aparatos e instrumentos. Fuente: 

aviso comercial en el diario El Universal en 1909. 
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 En El Cojo Ilustrado se hace referencia a esta Clínicas, incluso un cartel comercial de Juan Iturbe 
anunciando su Clínica con una reseña del joven médico, quien recomendó a Castro su intervención en 
Alemania con su maestro el doctor Israel.  
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Al comenzar el año de 1910 el Gobierno Federal publicó el decreto de la celebración del 

centenario de la Independencia, que permite constatar la significación que se le dio a la medicina y 

al Hospital Vargas: 

“Artículo primero. Los actos conmemorativos del Centenario de la 

Independencia  de Venezuela principiarán el 19 de abril de 1910…” más 

adelante: “Artículo cuarto: se construirá:….2) un edificio para la Biblioteca 

Nacional 3) un edificio a prueba de incendio para la Oficina Principal de 

Registro Público y Archivo Nacional 4) Un edificio para operaciones 

quirúrgicas, a inmediatamente del Hospital Vargas, e independientemente 

del cuerpo general de este. 5) Un edificio de correos y telégrafos 

Nacionales”,… “los siguientes Congresos….2) Primer Congreso Venezolano de 

Medicina”; más adelante: “artículo 17, se imprimirán o reimprimirán… actas 

y trabajos del primer Congreso Venezolano de Medicina”477  

 

GRAFICO 3.17. “CLÍNICA MODELO”. DOCTORES LUIS RAZETTI Y FELIPE GUEVARA 
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 El Decreto es reproducido en El Cojo Ilustrado. 1910. Volumen I, p.252 
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NOTA: Fotografía “Clínica Modelo” y de los doctores Luis Razetti y Felipe Guevara Rojas, médicos del 

Hospital Vargas y catedráticos en la UCV. Guevara Rojas a su regreso de Europa en 1911 en foto de El Cojo 

Ilustrado de 1911, página 586 el Laboratorio de la nueva Clínica, nótese el microscopio. Abajo la foto de 

Razetti y Guevara Rojas publicada entonces en El Cojo Ilustrado 

 

El Hospital Vargas será beneficiario de reformas en su estructura, a propósito de la celebración del 

año centenario de la Independencia, que se conmemoró del 19 de abril de 1910 a julio de 1911. 

Antes hubo una confrontación entre el Gobernador del Distrito Federal el general Colmenares 

Pacheco478 y los médicos del Hospital. Reveló una brecha entre los criterios técnicos y los políticos. 

La propuesta del doctor Martin Herrera para entonces director del Hospital en conjunto con 

Enrique Meier Flegel como Inspector de los Hospitales, proponía convertir la Capilla Sur del 

Hospital en Anfiteatro para las  Lecciones de Clínica Médica, con lo cual se transformaron los 

espacios del Hospital en espacios docentes, pero la petición incluía un nuevo Anfiteatro quirúrgico 

y la remodelación del Laboratorio del Hospital, ahora sede de las cátedras de Bacteriología e 

Histología.   

Un ejemplo del discurso de confrontación entre médicos y gobernantes, fue la respuesta del 

Gobernador del Distrito Federal ante las peticiones de los facultativos del Hospital Vargas cuando 

se habló de higiene de las áreas quirúrgicas. El general Colmenares Pacheco contestó a las 

peticiones de los médicos del Hospital con estas palabras: “eso de Higiene será porque no limpian 

bien el Teatro”479, refiriéndose al Anfiteatro Quirúrgico. Ello no obvió a que se ordenasen las 

remodelaciones. A partir de  octubre de 1909 el Presidente Gómez encomendó al ingeniero M. 

Herrera Tovar se levantasen los planos de la nueva área quirúrgica que estaría ubicada entre las 
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 Colmenares Pacheco, quien acompaño a Castro y Gómez en la Revolución Liberal Restauradora era 
“cuñado” de Gómez, Cf. Pocaterra, José Rafael. Memorias de un Venezolano en la decadencia. Biblioteca 
Ayacucho. Caracas., p. 177 
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 Una extensa relación del dialogo se puede leer en Beaujon, Oscar pp.174 y 175 
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salas 18 y 19. En 1910 Juan Vicente Gómez expresó: “ya le dije a Pietri que metiera en decreto para 

las obras del Centenario, el trabajo del Hospital ese que usted me ha mentado”, el Decreto se 

publicó el 19 de marzo de ese año480.   

Dos obras fundamentales fueron construidas para conmemorar el centenario de la Independencia: 

el nuevo edificio del Anfiteatro Quirúrgico y el Instituto Anatómico, levantado en la esquina de San 

Lorenzo a una cuadra del Hospital, que con el pasar de tiempo se convirtió en Escuela de 

Medicina. Al este del Hospital se levantó el edificio de hospitalización de pediatría, en la esquina 

de Pirineos, futuro nuevo Hospital de Niños, precisamente en el sitio donde vivió Rafael Rangel 

con su mujer durante sus años de labor en el Laboratorio del Hospital Vargas de 1903 a 1909481.  

El trabajo en el Hospital a pesar de la situación económica seguía sin pausa. En julio de 1910, 

Miguel Ruiz efectuó la primera cesárea supra púbica en la Maternidad del Hospital Vargas482. De 

1910 a 1912, las Cátedras de Anatomía, Bacteriología, Histología, Fisiología Experimental se 

instalaron en un nuevo edificio –Instituto Anatómico- adyacente al Hospital Vargas.  En agosto de 

1910 se llevó a cabo el concurso para los cargos de bachilleres internos y externos, diez cada uno. 

El Jurado estuvo constituido por los doctores Luis Razetti, José Gregorio Hernández, Elías Toro, 

Manuel Pérez Díaz y Emilio Conde Flores. Fue el último concurso antes del cierre de la Universidad 

en 1912.  

El 26 de julio de 1910, se creó un “servicio especial de Ginecología” decretado por el Gobernador 

Colmenares Pacheco quien nombró como Jefe al también Director del Hospital el doctor Martin 

Herrera. En noviembre se creó la primera Cátedra de una especialidad: la Cátedra de Clínica 

Oftalmológica, obligatoria para los estudiantes de quinto año de medicina,  y se nombró al doctor 

Manuel A Dagnino como Jefe de la Cátedra. En 1911 se creó la Cátedra de Terapéutica, por 

petición del Gobernador al Concejo Municipal de Caracas483. Se sumaron así nuevas Cátedras 

Universitarias al Hospital Vargas.  El 11 de diciembre de ese año, se concedió la Medalla de Oro del 

Internado al entonces bachiller Salvador Córdoba, por el director doctor Martin Herrera con, una 

Fiesta del Internado484, con un Acta y una Beca con la cual Córdoba al graduarse viajó a Paris, para 

luego trabajar en el Hospital Vargas como cirujano y fundar una Clínica Privada en Caracas: la 

Clínica Córdova485.  

Entre 1910 y 1911 se construyeron dos obras fundamentales para el Hospital Vargas: el nuevo 

edificio para Anfiteatro Quirúrgico y el Instituto Anatómico. El equipamiento del “edificio para 

Operaciones Quirúrgicas” (ver Figura 3.18) implicó la incorporación de una nueva ola de 

modernidad sin precedentes desde su fundación en 1891. En su construcción se incorporaron los 

nuevos materiales como el concreto, pero también la electricidad como fuente de energía en el 
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 Ibid p.175 y176. El Decreto incluyo el edificio para la Biblioteca Nacional, edificio contra incendios para el 
Archivo de la Nación, La Academia Militar, la Escuela Normal, el Jardín Botánico, el primer Congreso de 
Medicina y exposiciones y Convenciones como la de telegrafistas.  
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 Una reseña de ese sitio al este del Hospital Vargas en la esquina de Pirineos, de la parroquia San José 
donde estuvo también un verdadero “bioterio” donde Rangel crio animales de experimentación para el 
Laboratorio del Hospital. Para una detallada reseña Cf. Roche, Marcel. Op cit. 
482

 Gaceta Médica de Caracas. Número 19. 15 octubre de 1901 
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 Beaujon, Oscar Op cit., p.95 
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 Beaujon, Oscar. Op cit., p.899 
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 Par una extensa relación léase su testimonio en entrevista periodística Cf. Pérez, Ana Mercedes Op cit  
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Hospital486. Si bien es cierto que el refinado equipamiento en instrumentos y aparatos, del nuevo 

edificio quirúrgico no llego sino en 1913, la edificación estuvo acabada para el año del centenario 

de la Independencia en 1911.  

Se incorporaron el Pabellón Séptico y el Pabellón Aséptico, con sistema de lavados, baños, áreas 

de observación. Fue una de las transformaciones más importantes del Hospital en ese periodo. En 

la figura 3.18 es posible detallar el plano realizado por Ingeniero Herrera Tovar quien definió la 

edificación en estos términos: “la composición de la planta ha sido concebida  subordinando todo 

el edificio a las dos grandes salas de operaciones (operados sépticos y asépticos) que constituyen la 

parte esencial” la planta en forma de cruz es el resultado de “la necesidad de dar a las mesas 

operatorias la luz difusa del norte”487. Se incorporaron los conceptos modernos de ingeniería 

sanitaria.  En el Acta de colocación de la primera piedra de la nueva obra firmada por Juan Vicente 

Gómez de 1910, se puede leer: “…entre otras obras, la construcción de un Edificio para 

Operaciones Quirúrgicas, a inmediaciones del Hospital Vargas…”488. El 17 de julio de 1911 se 

realizó la primera intervención quirúrgica por el doctor Martin Herrera Director del Hospital y Jefe 

del Servicio de Cirugía, ayudado por el interno, Leopoldo Aguerrevere489  

 

GRAFICO 3.18. “EDIFICIO PARA OPERACIONES QUIRÚRGICAS”. PLANOS. 1909 
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 La Electricidad de Caracas se fundó a final del siglo XIX pero solo se extendió en la primera década del 
siglo XX, sustituyendo al gas como fuente de energía para la iluminación de áreas especiales del Hospital.  
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 Silva, Mónica. Alejandro Chataing: ensayos sobre el cemento nacional en las obras del centenario de la 
Independencia. Tecnología y Construcción. Caracas. 2009. Volumen 25-III: 59-73  
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 Memorias del Ministro de Obras Públicas. Número 120. 1911. El ministro era J. M. Ortega Martínez.   
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 Leopoldo Aguerrevere  hijo de Tomas Aguerrevere Pacannins, permite apreciar una vez mas una intensa 
relacion familiar en muchos de los integrantes de las nuevas generaciones. Baujon, Oscar. Op cit., p.182 
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NOTA: Noroeste del Hospital entre salas 18 y 19. Abajo: dibujo de plano y Fachada. Fuente: Revista Técnica 

del MOP. Número 1. 1909. 1 de noviembre de 1909. En: Fuente: Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

Ingeniero Herrera Tovar, (su firma). 

 

Junto al nuevo edificio quirúrgico y las remodelaciones al Laboratorio del Hospital a propósito del 

Centenario de la Independencia, se decretó la creación del Instituto Anatómico. Su justificación la 

resume Luis Razetti el diciembre de 1910, en un artículo para el  diario El Universal, donde detalló 

las deplorables condiciones donde hasta entonces se realizaba la enseñanza práctica de la 

Anatomía donde se disecaban los cadáveres en los pasillos de la Universidad Central en la esquina 

de San Francisco, poniéndose en riesgo la salud de los alumnos y profesores (como se aprecia en la 

figura 2.6). El nuevo Instituto de Anatomía era “pequeño como para nuestras modestas 

necesidades, pero construido según las reglas del Arte y de la Higiene” en palabras de Razetti en 

artículo de prensa que evidencia su agradecimiento al Presidente Gómez con elocuentes palabras:  

“La ciencia experimental en Venezuela ha hecho una valiosa adquisición y el estudio de 

la Medicina ha dado un paso en el camino a su desarrollo. En nombre de mis discípulos 

y en el mío, presento el homenaje público de nuestra gratitud al señor General Gómez, 

Presidente de la Republica, que no solo no se ha opuesto, como lo hicieron sus 

predecesores, ningún obstáculo a la obra, sino que acogió el pensamiento con 

entusiasmo patriótico y lo llevara a cabo con toda exactitud, para gloria de su nombre 

y honra de su gobierno”490.  

GRAFICO 3.19. PLANOS DEL HOSPITAL VARGAS EN  1911 
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 Razetti, Luis. El Instituto Anatómico. El Universal. Año II. Número 533. Miércoles 21 de diciembre de 
1910. Hay que destacar que los “hombres del Hospital Vargas”, en especial Razetti, con más de 300 artículos 
publicados (recopilados en sus Obras Completas) pero también Diego Carbonell, Elías Toro, de gran 
influencia en la Opinión Pública de Caracas, centro político del país. Cf. Carta de Ricardo Archila a Arnoldo 
Gabaldón en el Prólogo al Volumen de “Divulgación” de las Obras Completas de Luis Razetti. Volumen IV. 
1961.  



188 
 

 

 

NOTA: Se observa la disposición del “Edificio para Operaciones Quirúrgicas” al noroeste del Edificio. 

Obsérvese los Departamentos de Mujeres al norte y el de Hombres al Sur, igualmente las salas numeradas: 

La Maternidad es la sala 18. El vestíbulo del nuevo Edifico está situado entre las salas 18 y 19. El Hospital de 

Niños situado al este, se encontraba en construcción para entonces. Fuente: Zúñiga Cisneros, Miguel. Op cit. 

Figura 70 

 

Se planificó su inauguración para el 25 de junio de 1911 a propósito del aniversario de la fundación 

por “El Libertador” de la Facultad Médica de Caracas en 1827”491 

En 1910  la señorita Virginia Pereira Álvarez492 simbolizó la entrada de la mujer al Hospital Vargas 

como estudiante de medicina. El cierre de la Universidad en 1912 la obligó a seguir carrera en 

Estados Unidos, para entonces el Rector de la Universidad era Alejo Zuloaga, teólogo (ver gráfico 

3.20)  

El primero de abril de 1910, el servicio médico facultativo se extendió formalmente a once 

médicos, aun cuando otro numeroso grupo de médicos, bachilleres en calidad de internos y 
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 Ibidem 
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 Ella tuvo que ir a Estados Unidos, estudio en Women s Medical College of Pensilvania en Philadelphia´, 
una de las dos escuelas para de medicina para mujeres. Cf. Chacín, Luis F. Op cit., p.73  
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externos sostenían la atención de más de 200 pacientes hospitalizados. El personal médico estaba 

conformado por: Martin Herrera como Director del Hospital y Jefe del servicio Especial, Pablo 

Acosta Ortiz Profesor de Clínica Quirúrgica, Manuel A. Dagnino Profesor de Clínica Médica, Emilio 

Conde Flores Jefe del Servicio de Otorrinolaringología, Miguel R. Ruiz Profesor de Clínica Obstétrica 

y Jefe del Servicio de Ginecología, Juan Pablo Tamayo Jefe del servicio de Vías Urinarias, Arturo 

Ayala Jefe del Servicio de Medicina, Manuel Pérez Díaz Jefe del Servicio de Dermatología y 

Sifilografía y Profesor de Clínica Dermatológica, Eduardo Fernández Jefe del Servicio de Niños, 

Augusto Jiménez Arraiz Jefe del Servicio de Oftalmología y José Gregorio Hernández como Jefe del 

Laboratorio del Hospital Vargas así como Profesor de Histología, Bacteriología y Fisiología de la 

Universidad. Todos miembros de la Academia de Medicina  excepto Augusto Jiménez Arraiz. Como 

podrá notarse hay varias cátedras de especialidades que se asentaron en el Hospital además de 

cátedras de Clínicas médica, quirúrgica y obstétrica, y “las nuevas cátedras” bajo la dirección de 

José Gregorio Hernández493 

Diego Carbonell a final del año 1910 hizo un balance de la Medicina en Venezuela publicado en El 

Cojo Ilustrado. En un discurso que comienza con aseveraciones subjetivas que reflejan las 

características de su tiempo:  

“…el recuento de los más notable con que se ha enriquecido la medicina nacional durante 

el año que acaba de fenecer… en que la Medicina, sobre ser un arte hermoso y asqueroso 

a un tiempo es la más candoroso de todas las artes….incurriría en un grave error si dijese 

que las ciencias médicas son tan maravillosas como por allí lo consideran no solo los 

burgueses que para todo llaman al médico, sino hasta los mismos profesionales”494 

Con ello Carbonell dibujo un deslinde en la unidad discursiva de la generación de comienzos de 

siglo del Hospital Vargas. Describió las revistas médicas de la época: La Gaceta Médica de Caracas, 

el Boletín de Hospitales Civiles, Las Clases Médicas dirigida por el farmaceuta J M Ovalles. Comenta 

luego varios trabajos, así como el Concurso de la Medalla del Internado que ganó el bachiller 

Salvador Córdoba, criticando la composición del Jurado nombrado. Menciona el regreso de Europa 

del doctor Felipe Guevara Rojas con gran elogio. 

 

GRAFICO 3.20. FOTOGRAFÍA DE ALUMNOS SOBRESALIENTES DE LA UCV 1910 

                                                           
493

 La lista de los archivos del Hospital en facsímil es publicada por Oscar Beaujon en su obra Biografía del 
Hospital Vargas en la página 646. 
494

 Carbonell, Diego. Labor Médica en el año de 1910. El Cojo Ilustrado. 1911 pp. 33 y 34 
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NOTA: Rector: Alejo Zuloaga (centado al centro); Secretario; Doctor Jaime Picón Febres. Nótese la única 

mujer, la señorita Virginia Pereira Álvarez, primera mujer que estudió medicina en Venezuela. Fuente: El 

Cojo Ilustrado. 1911, p. 557. Fotógrafo: Ignacio Manrique 

 

Los ingenieros Carlos Martínez y Ricardo Razetti, hermano del doctor Luis Razetti, construyeron el 

Instituto Anatómico con cimientos de concreto y tejas, que incluyó un crematorio para desechos 

orgánicos, sala de refrigeración para cadáveres, pozo séptico para el edificio, protección contra 

insectos, vestuarios. Contaba con Anfiteatro para Conferencias –al oeste-, sala de disección con 6 

mesas especiales para cadáveres –al este-. Ver gráfico 3.21.  

 

 

GRAFICO 3.21. a. PLANO Y FOTOGRAFÍA DEL INSTITUTO ANATÓMICO. 1911 
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NOTA: se detalla la “situación de aparatos y útiles”, en planos elaborados por los ingenieros Carlos Martínez 

y Ricardo Razetti. Fuente Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Edificios y Ornato. 1910. AL MEDIO: el 

diseño arquitectónico, obsérvense las dimensiones, la fachada sur es la principal. ABAJO: Foto del Instituto 

Anatómico en la esquina de San Lorenzo, detrás el cerro Ávila. Fuente: El Cojo Ilustrado 1911. Foto: Ignacio 

Manrique
495

  

 

La significación del Instituto Anatómico crecerá los años siguientes luego del dramático cierre de la 

Universidad Central de Venezuela en 1912.  

El 25 de junio de 1911, al inaugurarse el Instituto Anatómico hubo una síntesis de la Facultad de 

Medicina cuyas cátedras pasaron en su mayoría al Hospital Vargas con la presencia de José 

Gregorio Hernández con sus Cátedras de histología, bacteriología y fisiología experimental, y el 

Instituto Anatómico a una cuadra del Hospital Vargas.  

 

GRAFICO 3.21. b. PLANO Y FOTOGRAFÍA DEL INSTITUTO ANATÓMICO. 1911 

 

                                                           
495

 Muchas de las fotografías de El Cojo Ilustrado fueron tomadas por Ignacio Manrique (1863-1926) y 
Henrique Avril (1866-1950), ambos venezolanos, sobre este último hay una obra monográfica que recoge su 
obra Cf. Padrón Toro, Antonio. Henrique Avril (1870-1950). El Relator Grafico del Paisaje Venezolano. 
Fundación Bancaribe Caracas. 2014. Cf. Berlutti, Aglalia. Fotógrafos venezolanos que deberías conocer. 
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Pablo Acosta Ortiz presidió la primera Comisión de Higiene Pública en 1909, y aquel año también 

electo Senador por el Estado Lara y al igual que Tomas Aguerrevere  Pacanins Presidente de la 

Facultad de Medicina. Ellos fueron Vice Presidente y Presidente del Senado respectivamente. 

Desde esa tribuna alentaron los aportes al Hospital Vargas y promovieron como directivos de la 

Academia Nacional de Medicina el primer Congreso Nacional de Medicina. Era muestra irrefutable 

de la significación de la Comunidad Médica del Hospital Vargas en la vida política nacional.  El Cojo 

Ilustrado publicó una foto de la directiva del Senado (véase gráfico 3.22.). El famoso quincenario 

caraqueño también publicó una foto panorámica de los integrantes del Primer Congreso 
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Venezolano de Medicina que se celebró del 24 de junio al 3 de julio de 1911, poco después de la 

Inauguración del Instituto Anatómico. El Presidente del Congreso fue el doctor Alfredo Machado, 

primer Presidente de la Academia Nacional en 1904, Vicepresidente del Congreso Medico el 

doctor Pablo Acosta Ortiz, siendo tesorero el doctor Emilio Ochoa y Secretario el doctor Luis 

Razetti496. Los Congresos Venezolanos de Medicina surgen de la iniciativa de la Academia 

Venezolana de Medicina, en especial de su secretario perpetuo, el doctor Luis Razetti. Esa 

propuesta adquirió fuerza de la mano de Tomas Aguerrevere y Pablo Acosta Ortiz como senadores 

promotores de los actos del Centenario de la Independencia. Fue parte de la visión de crear una 

Sociedad Científica Medica que compartiese un discurso nacional. Esos Congresos se harán casi 

quinquenalmente como veremos más adelante. 

 

GRAFICO 3.22. FOTOGRAFÍA DE LA DIRECTIVA DEL SENADO. 1909 

 

NOTA: de izquierda a derecha los doctores Pablo Acosta Ortiz, Vicepresidente del Senado, Tomas 

Aguerrevere Pacanins Presidente y el doctor J. A. Tagliaferro como Secretario del Senado.  

 

En 1911 se creó la Catedra Universitaria de Anatomía Patológica y pasó de las manos de José 

Gregorio Hernández, quien la ocupó transitoriamente desde 1910, al recién llegado Felipe Guevara 

Rojas, a sus 32 años, luego de que se le suspendiese la pensión gubernamental dispuesta para sus 

estudios en Europa. José Gregorio Hernández y Felipe Guevara Rojas publicaron ese año un 

“Estudio sobre la Anatomía Patológica de las nefritis de la Fiebre Amarilla”.  

 

GRAFICO 3.23. PRIMER CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA. 1911 
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Archila, Ricardo op cit (1962) tomo II., p. 111 
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                     1              2             3          4        5        6          7       8         9       10         11          12 

NOTA: algunos de sus integrantes: en la primera fila, es posible identificar a Francisco A Risquez (2), David 

Lobo (3), Manuel Pérez Díaz (5), Pablo Acosta Ortiz (6), Alfredo Machado (7), Luis Razetti (9), F. Guevara 

Rojas (10). En la segunda fila detrás de David Lobo, E. Conde Flores; detrás de Acosta Ortiz, José Gregorio 

Hernández. 

 

Guevara Rojas había sido “enviado por el Gobierno Nacional con el objeto de estudiar Anatomía 

Patológica, que es la ciencia fundamental de la medicina científica”497 durante siete años de 

formación en varios sitios de Europa, obtuvo el título de miembro del Real Colegio de Cirujanos de 

Londres (Fellow of the Royal College of Surgeons), que pocos médicos venezolanos habían 

obtenido, como José María Vargas. Guevara Rojas represento la esperanza para el desarrollo 

Anatomía Patológica en Venezuela, fundamental en la concepción del método anatomo- clínico en 

la concepción de la “medicina científica” del discurso de X. Bichat a principios del siglo XIX. 

Guevara introdujo el nuevo medicamento salvarsán para la sífilis que administró en la Clínica 

Modelo pero también en el Hospital Vargas. Se trató del primer agente terapéutico para la sífilis, el 

                                                           
497

 Felipe Guevara Rojas (Cantaura 1878- Caracas 1916) fue discípulo y preparador de la Catedra de 
Anatomía y medicina operatoria al lado de Razetti. Pensionado por el Gobierno en tiempo de Cipriano 
Castro para formar un catedrático de Anatomía Patológica, sin embargo, como veremos esto no pudo ser, 
por su muerte temprana en 1916. Cf. Razetti, Luis. Triunfos científicos de un venezolano en el Exterior. El 
Universal. Página 1. Viernes 4 de febrero de 1910.  
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agente 606 de Paul Ehrlich quien ganó el Premio Nobel en 1908498. Felipe Guevara Rojas 

representó el paradigma de la generación formada en el Hospital Vargas por la generación de 

1890s.  

En su mayoría, los nuevos graduados de medicina hablaban “perfecto francés”, por dos razones, 

en primer lugar, hubo profesores de idiomas francés inglés y alemán en la Facultad de Medicina, y 

en segundo lugar, los textos eran en su gran mayoría en francés499, pocos en inglés, alemán o 

italiano. No había textos en español y cuando los había eran tan malas las traducciones que los 

profesores exigían los textos en francés500 (originales o traducidos al francés), excepción hecha del 

texto de Santiago Ramón y Cajal de Histología, con quien mantenía Razetti un intercambio 

epistolar501. La introducción del texto de Anatomía francés de Testud y Latarjet, bellamente 

ilustrado, en 1893 en la Catedra de Anatomía por Pablo Acosta Ortiz permaneció casi un siglo 

como texto de la cátedra, disponible solo en francés. 

En 1911 se publicaron varios libros, el texto de cirugía “Lecciones de Clínica Quirúrgica” de Pablo 

Acosta Ortiz502 con un Prefacio del profesor Le Dentu, su tutor de tesis doctoral en Paris en 1892. 

José Gregorio Hernández elaboró un texto de Histología, con “apuntes de clase” recogidos en la 

primera década por uno de sus destacados alumnos el bachiller José “Pepe” Izquierdo quien se 

graduaría en 1912. Otros textos se preparaban entonces como un Curso de Embriología por José 

Gregorio Hernández  cuyo prologo se publicó en El Cojo Ilustrado, así como libros de Divulgación 

como “¿Que es la vida?” de Luis Razetti. 

Hubo paz militar y una relativa paz política a pesar de que hubo para entonces “presos políticos”.  

Sin embargo hasta Rafael Arévalo González uno de sus más enconados opositores dio el beneficio 

de la duda a Gómez y la posibilidad de restaurar las libertades. En los años 1911 y 1912 

aumentaron los precios del café, aumentan los ingresos de la Hacienda Pública que pasaron de los 

70,5 millones de bolívares en 1910 a 82, 7 millones de bolívares503. Ello permitió las obras de la 

                                                           
498

 Ello cambio la terapéutica, eran “las balas mágicas” del microbiólogo alemán Paul Ehrlich (1854-1915) 
que destruían a los gérmenes más peligrosos con la espiroqueta de la sífilis. “Con el nombre de ‘606’ 
designase la 606 a preparación arsenical de Ehrlich, el diclohidrato de  diamido-arseno-benzol de la cual una 
sola inyección de 0,40  a 0,60 gr basta para detener la evolución de la sífilis….que por regla general quince 
días después del principio del tratamiento, los pacientes pueden consagrarse a su trabajo sin ser un 
incesante peligro para quienes lo rodean…Por otra parte la inyección del 606 es atrozmente dolorosa”. El 
Cojo Ilustrado 1911, p. 644, tomado de J. Dumont en la Presse Medicale….” A su vez de: Albert. PRIEUR. 
Paris, octubre de 1910 (era una traducción de El Cojo Ilustrado n. del a.) 
499

 Miguel González Guerra recoge los títulos de los libros de texto a fin de siglo XIX, que por decreto de 
Guzmán Blanco en 1874 incluyo solo textos en francés para Fisiología, Cirugía, Anatomía Operatoria, 
Terapéutica y materia Medica, Obstetricia y  
500

 So lo refiere Luis Razetti en uno de sus numerosos artículos periodísticos. 
501

 Santiago Ramón y Cajal gano el Premio Nobel por sus estudios sobre el sistema nervioso central 
utilizando las coloraciones de plata, que José Gregorio Hernández aprendió en Paris y reprodujo Rafael 
Rangel con excelencia técnica. Una carta de Ramón y Cajal a Luis Razetti del 3 de junio de 1908 fue publicada 
en el diario El Constitucional  del lunes 20 de julio de 1908.  
502

 Fue publicado en la Tipografía de El Cojo Ilustrado. La noticia de su publicación apareció en nota del 
quincenario El Cojo Ilustrado que culmina la nota” Contiene este volumen las principales lecciones leídas a 
los alumnos del Hospital Vargas…” 1911. 
503

 Cf. Carrillo Batalla Tomas E. Op cit., p.92 
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cual se benefició el Hospital Vargas, tanto su desarrollo asistencial, docente y de investigación, así 

como de la significación de sus médicos en la opinión pública.  

En ese entonces hubo cambios en las instituciones de Salud Publica en Venezuela y de la Comisión 

de Higiene Publica presidida con Pablo Acosta Ortiz en 1909, que se disolvió y se creó en 1910 el 

Consejo Superior de   Higiene y Salubridad Públicas con la participaron de profesores de medicina 

de la UCV, entre ellos José  Gregorio Hernández, Delgado Palacios, Manuel Pérez Díaz, como 

director de las leprosería de Cabo Blanco y de la Isla Providencia en el Zulia recién inauguradas, 

para entonces Meier Flegel fue nombrado Inspector de Hospitales Civiles de Caracas. Pero 

también se creó el Consejo Superior de Higiene y Salubridad Públicas, dirigido por el doctor Carlos 

M. de la Cabada. En diciembre de 1910 el Ejecutivo Federal propuso la Junta Central Directiva d la 

Salubridad Pública como ente administrador de los recursos provenientes del impuesto creado en 

esa fecha504. Estos múltiples cambios de los organismos de Salud Pública contaron con la 

participación de los médicos del Hospital Vargas. 

Cierre de la Universidad Central de Venezuela 1912. El Hospital Vargas sin estudiantes: 1913 a 

1915. Primera Escuela de Enfermeras.  

Venezuela seguía signada por la economía del café, pero ya los automóviles de gasolina estaban 

en las calles de Caracas, se produjo el primer accidente entre dos vehículos en ese año. Comenzó 

la operación de la Caribbean  Petroleum Company en enero de 1912. Norteamericanos traen el 

primer Globo Aerostático al igual que Frank Boland el primer aeroplano, que hicieron los primeros 

vuelos en Venezuela en 1911. Se creó La Escuela Naval. Se fue gestando una nueva economía y 

una nueva ola de modernización se gestó apenas perceptible para entonces. Cambios políticos 

inéditos transformaron a Maracay en una “nueva Capital” asiento del poder equidistante de 

Caracas y Valencia.  

El Hospital Vargas de Caracas creado como Hospital Nacional, estuvo vinculado a la Caracas que 

paso a ser una Capital Política frente a Maracay que se alzó por designios de Juan Vicente Gómez 

en Capital Militar y sede del Poder Político Real por un cuarto de siglo hasta la muerte de Gómez 

en 1936505. La Casa Amarilla que fue Casa de Gobierno hasta el siglo XX, pasó a ser sede de la 

cancillería. El Hospital Vargas fue sede de las nuevas innovaciones tecnológicas en su edificio, pero 

también en sus equipos, en el Laboratorio y el área quirúrgica. El tranvía entonces llegó a la calle 

oeste (calle norte), no había rejas limítrofes para entonces como se aprecia en el grafico 3.24.  

 

 

GRAFICO 3.24. FOTOGRAFÍA DEL HOSPITAL VARGAS. 1912 

 

                                                           
504

 Archila, Ricardo Op cit (1956), pp. 153 y 154 
505

 Al respecto dice Rómulo Betancourt “…dualidad de poder. El real lo ejercía Gómez desde la ciudadela  
militar de Maracay, ostentando el prolijo título de Presidente electo y Comandante en Jefe del Ejército, y en 
el Palacio de los Jefes de Estado de Venezuela, el de Miraflores, para recibir credenciales de 
diplomáticos…..despachaba un hombrecito bigotudo, letrado y dócil: el doctor Márquez Bustillos” Cf. 
Betancourt, Rómulo. Venezuela Política y Petróleo. Monte Ávila Editores. Caracas. 1986, p. 46 
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NOTA: desde el ángulo oeste y sur. Obsérvese el camino todavía de tierra y al lado los rieles del tranvía. 

Fuente: Colección de Guillermo José Schael
506

. Caracas la Ciudad que no vuelve.  

 

 El 10 de abril de 1912 es nombrado  Felipe Guevara Rojas507, Rector de la Ilustre Universidad 

Central de Venezuela, con el beneplácito de su profesor en la Universidad Central, amigo y 

compañero en la Clínica Modelo, Luis Razetti508. Sustituyó al doctor Alejo Zuloaga quien presentó 

su informe el 27 de febrero.  El 5 de julio Guevara Rojas en su condición de Rector inaugura el 

Ateneo de Caracas509. Pablo Acosta Ortiz es el nuevo Presidente de la Academia Nacional de 

Medicina para el Periodo 1912 a 1914. A fin de año fue Acosta Ortiz junto a Razetti al Congreso 

Internacional de Medicina en Santiago de Chile. En marzo, José Gregorio Hernández publicó su 

libro “Elementos de Filosofía”, por la Tipografía el Cojo donde hay un resumen de su pensamiento 

que incluye una revisión de “epistemología” quizás por primera vez en Venezuela, con grandes 

elogios por Luis Razetti510, síntesis del pensamiento filosófico creacionista y evolucionista511. Con 

ello se cierra una brecha entre las dos tendencias en la Comunidad Científica que estructuraron al 

Hospital Vargas y la Facultad de Medicina en estos años. Simbolizó la síntesis de las dos grandes 

tendencias en la Academia de Medicina, el creacionismo y el evolucionismo, que desencadenó 

muchas polémicas desde 1904 cuando se funda la Academia y aun antes de manera informal en la 

                                                           
506

 Guillermo José Schael (1919-1989) fue cronista de Caracas, escribió varios libros, entre ellos: Caracas. La 
ciudad que no vuelve.  
507

 Felipe Guevara Rojas, discípulo de Razetti y preparador de la Catedra de Anatomía y Medicina Operatoria, 
lo vemos en la foto 2.19, se graduó en 1902, en 1903 fue becado por el gobierno nacional regresa en 
septiembre de 1911, y paso a dirigir el Instituto Anatómico, la catedra de Anatomía Patológica, y la Catedra 
de Anatomía y Medicina Operatoria, hasta que en abril de 1912 es nombrado Rector, estuvo en Berlin en 
Moabit y el Instituto de Anatomía Patológica de Berlín. En 1909 nombrado miembro del Royal College of 
Surgeons de Londres 
508

 Razetti, Luis. Universidad Central. El Universal. Número 1020, página 1, jueves 11 de abril de 1912. 
509

 Guevara pronuncia un duro discurso en la inauguración del Ateneo: “Opone Guevara Rojas a los 
inveterados pesimistas que claman en coro jeremiaco la inutilidad de todo esfuerzo y la esterilidad de toda 
iniciativa generosa”. Cf. El Cojo Ilustrado. 1912. Volumen 2, p. 459 
510

 En artículo publicado por Razetti el 4 de marzo en el diario El Universal manifestó: “…Pues bien el doctor 
Hernández, deísta, animista y católico ortodoxo –pero también hombre de ciencia- hace en su libro 
declaraciones tan explicitas…” 
 
511

 Cf. Vélez Boza, Fermín. José Gregorio Hernández. Obras Completas. UCV. Caracas. 
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prensa y en las cátedras de la UCV.  Ese año muere uno de los médicos fundadores del Hospital 

Vargas el doctor JM de los Ríos LLamozas hijo del doctor JM  de los Ríos Fortique. 

GRAFICO 3.25. FOTOGRAFÍA DE CLASE TEÓRICA DE ANATOMÍA. 1902 

 

NOTA: en el Aula de la Universidad Central, Razetti de frente a su izquierda Felipe Guevara Rojas,  Fuente: 

Ricardo Archila. Luis Razetti. Obras Completas. (Foto de Caraballo Gramcko)  

 

La nueva rutina docente asistencial del Hospital Vargas como Hospital Universitario formó hasta 

1912 una nueva generación de médicos con los concursos de internos y externos, con las clases de 

Anatomía en el nuevo Anfiteatro de Conferencias del recién inaugurado Instituto Anatómico  y el 

nuevo Laboratorio del Hospital Vargas reformado como parte de las obras del Centenario. En el 

gráfico 3.26., es posible ver un auditorio tipo anfiteatro como los que había para entonces en la 

Academia de Paris con una demostración en un cadáver que es soportado en un sistema móvil de 

metal, que contrasta con la antigua aula de la Universidad Central en la esquina de San Francisco, 

unos años antes, con modelos de esqueletos humanos al fondo de la foto, estudiantes y algunos 

con trajo formal de calle, tanto Razetti como Guevara Rojas de frente y de espaldas los alumnos  

(ver gráfico 3.25)  

 

GRAFICO 3.26. FOTOGRAFÍA DEL PRIMER CURSO DEL “INSTITUTO ANATÓMICO” 
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NOTA: dictado por Luis Razetti. Anfiteatro, quien muestra un cadáver en una plataforma rodante. Fuente: 

Ricardo Archila. Obras Completas. Anatomía. Obsérvese el entonces numeroso grupo de estudiantes para 

1911, que se hará exiguo luego del cierre de la UCV en 1912 

 

Felipe Guevara Rojas, a un año de su regreso como Rector de la UCV comenzó un grupo de 

reformas en 1912, sin embargo unas declaraciones en prensa “a causa de la equivocación de un 

reportero…quien escribió “aquí no se ha dado la primera clase de medicina científica, por decir “la 

primer clase de anatomía patológica en forma científica” lo cual creó gran malestar en alumnos y 

profesores. Según el testimonio del doctor Pedro Blanco Gásperi “los celebrados y susceptibles 

profesores de la universidad como los doctores Pablo Acosta Ortiz, Risquez, Lobo, Fonseca, Miguel 

Ruiz y otros que en aquellos momentos formaban la pléyade de los cultos científicos empeñados en 

hacer brillante labor de patria, no se lo perdonaron nunca”512. Fue una fractura singular de la 

Comunidad Científica de profundas consecuencias como el cierre de la Universidad Central de 

Venezuela.  

En esos días José Gregorio Hernández, catedrático de Histología, Bacteriología y Fisiología 

Experimental así como de Parasitología, escribió una carta a Juan Vicente Gómez como Presidente 

de la Republica el 19 de septiembre de 1912, donde le propone la creación de un Instituto de 

Bacteriología y Microbiología “que permitirá el estudio completo de nuestra enfermedades 

tropicales” como en “todas las capitales sudamericanas”, petición que no prosperó. Habría de 

pasar más de un cuarto de siglo para que se fundara un Instituto de Medicina Tropical en la 

Universidad Central de Venezuela como lo propuso José Gregorio Hernández. 

                                                           
512

 Según entrevista realizada al doctor Pedro Blanco Gásperi,  por Ana Mercedes Pérez Cf. Pérez, Ana 
Mercedes. Op cit., pp.153 y 154  
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El 15 de septiembre de 1912, Guevara Rojas en charla inaugural del nuevo año escolar, presenció 

tumultos, con pitos y silbidos, con una fuerte discusión entre Guevara Rojas y el profesor de 

Derecho Francisco Yánez, hechos que requirieron de la participación policial. Se pidió al Ministro 

de Instrucción general la expulsión de los estudiantes Miguel Ruiz Díaz y Jesús Vásquez, cosa que 

se hizo el 16 de septiembre. Los estudiantes se negaron a entrar a las aulas. El Gobernador del 

Distrito Federal, Victorino Márquez Bustillos exigió a Guevara Rojas “una lista de los instigadores”  

pero el Consejo General de la Asociación de Estudiantes de Venezuela exigió la renuncia del Rector 

Guevara Rojas y declaró una huelga general.  Fueron expulsados 11 profesores y 4 alumnos. Entre 

los alumnos el bachiller Enrique Tejera Guevara quien llegaría a ser el primer Ministro de Sanidad 

en 1936 y el recién graduado José “Pepe” Izquierdo. Guevara Rojas intentó, ante la intervención 

del propio Presidente Juan Vicente Gómez minimizar el incidente señalando no había “tal 

gravedad”513 

El primero de octubre de 1912 luego de los incidentes de la Universidad Central de Venezuela, el 

Ministro de Instrucción Pública, José Gil Fortoul, siguiendo las órdenes de Juan Vicente Gómez 

decretó el cierre de la Universidad Central de Venezuela. Se clausuró también la Asociación de 

Estudiantes de Venezuela. El cierre se mantuvo por diez años hasta 1922. Fue un brusco retroceso 

en la vida del Hospital Vargas, sede de las Cátedras Clínicas desde 1895, y desde 1911, junto al 

Instituto Anatómico, sede de la mayoría de las cátedras como lo avizoró el doctor Calixto González 

en 1888 cuando se propuso la creación del Hospital. Casualmente el cierre fue el mismo día en que 

se pagó la deuda que se tenía con Estados Unidos con el Protocolo de Washington de 1903. 

El último concurso de internos y externos de 1912 se hizo antes del cierre de la Universidad. Los 

internos no fueron suplidos en 1914 cuando culminó el periodo de dos años del internado.  El 

primero de enero de 1913 fue nombrado Felipe Guevara Rojas Ministro de Instrucción Pública, en 

sustitución de José Gil Fortoul quien fue nombrado Presidente Provisional de Venezuela. El cierre 

de la Universidad provocó manifestaciones de desagrado de profesores y facultativos. José 

Gregorio Hernández, entre otros, deploró se truncase la vida universitaria de muchos jóvenes 

humildes. Se trató de “un bárbaro decreto que clausuraba la Universidad. Por tres años sus aulas 

estuvieron vedadas al estudiantado venezolano”514. La Señorita Pereira Álvarez, primera 

estudiante de medicina, hubo de ir a Philadelphia a terminar sus estudios luego de ser una de las 

mejores estudiantes de la Universidad.  

Al cerrar las cátedras, se postergó provisionalmente todo el proyecto docente-asistencial 

alrededor del Hospital Vargas. En 1913 surgieron nuevos acontecimientos en el país. Gómez 

advirtió del posible regreso de Cipriano Castro, lo cual suspendió las garantías. Es nombrado José 

Gil Fortoul Presidente Provisional desde agosto de ese año. Gil Fortoul permaneció en la 

Presidencia hasta 1914. Hubo intentos de golpe por parte de Román Delgado Ch., y en el 

Amazonas surgió una rebelión militar por Tomas Funes. Ese año más de 150 personas fueron 

encarceladas en  La Rotonda.  Gómez concentró un ejército de 6 mil hombres en Maracay, con el 
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 Par una extensa relación de esos acontecimientos Cf. Marsiske, Renate (coordinadora). Movimientos 
estudiantiles en la historia de América Latina. Plaza y Valdés editores. UNAM. México. 1992. Volumen II, 
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 Así lo refiere Oscar Beaujon, en su citada obra Biografía del Hospital Vargas en la página 900. Como 
veremos, 3 años más tarde se abrió una Escuela de Medicina por el Ministerio de Instrucción Pública con la 
Universidad cerrada.  
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supuesto objetivo de enfrentar a Castro si fuese necesario.  Comenzó un éxodo del campo hacia la 

ciudad de Caracas. Como respuesta a ello, el Hospital Vargas creó un “servicio extraordinario” para 

atender a la población que se agolpaba en Caracas alrededor del “Hospicio”515.  

En marzo de ese año se estableció por primera vez en el Hospital un Registro de Operaciones, es 

decir, las estadísticas quirúrgicas del Hospital que hasta entonces eran anotadas personalmente 

por los propios cirujanos. Es nombrado el doctor Bartolomé Liendo, hijo de Pablo Liendo el primer 

“Director del Hospital Vargas” en 1891, como Director de los Pabellones de Cirugía, quien se 

encargó de llevar estas estadísticas En el pabellón séptico la primera intervención la realizó Pablo 

Acosta Ortiz, una hepatotomia por absceso hepático amebiano516. 

En el Hospital con nuevas estructuras producto de las reformas de 1911, solo quedaron trabajando 

los médicos facultativos y pocos internos del último periodo 1912 a 1914. Los bachilleres por 

ingresar a la Universidad tuvieron que buscar empleo517. Con el cierre de la Universidad la diáspora 

de los “hombres del Hospital” se hizo sentir. Santos Dominici reconciliado con el “Gomismo” era 

diplomático en Berlín y no regresó al Hospital sino en 1936. José Gregorio Hernández renunció en 

julio de 1913 a la Academia Nacional de Medicina con el fin de retomar su vocación religiosa e irse 

a Roma abandonando sus cátedras. En los meses finales de 1913 Pablo Acosta Ortiz viajó a Paris 

con su familia, para pasar un largo tiempo en la Ciudad Luz, siendo Presidente de la Academia de 

Medicina, sin embargo en el temprano invierno de 1914 luego de una cena con maestros como Le 

Dentu y Faure, enfermó de neumonía y murió el 13 de febrero, pronto a cumplir los 50 años, en la 

compañía de sus médicos, amigos y su familia.  En enero de ese año murió Tomas Aguerrevere 

Pacanins quien fue Presidente de la Facultad de Medicina y era Presidente del Senado, al igual que 

JM  de los Ríos Fortique, fundador del Hospital Vargas y de la Pediatría venezolana. Felipe Guevara 

Rojas, convertido en Ministro hizo a un lado las inmensas expectativas de desarrollar la Anatomía 

Patológica en el Hospital Vargas de Caracas para dedicarse al Ministerio de Instrucción Pública, 

tras su temprana muerte en 1916, el proyecto de desarrollo de la Anatomía Patológica en el 

Hospital Vargas hubo de esperar una década.  

En 1913, al Hospital Vargas llegó la luz eléctrica, que iluminó  los nuevos pabellones. El tranvía, 

ahora eléctrico, llegaba al Hospital al lado del camino oeste de tierra, todavía sin “calles”. 

Aparecieron los nuevos vehículos automotores cada vez más frecuentes, que vendía el “Almacén 

Americano”, anunciando nuevos tiempos de modernización. La pintura al óleo comienza a sustituir 

las viejas pinturas hechas de cal y asbestina. Los baños “americanos” sustituyeron a los excusados 

de hoyo (pozos sépticos). Los pabellones se organizaron en sépticos y asépticos. Diez internos 

permanecieron trabajando en el Hospital, entre ellos Leopoldo Aguerrevere, Aaron Benchetrit, 

Ramón Ignacio Méndez Llamozas.  
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 En ese momento el Hospital se transformó en Hospicio para recibir a estos refugiados del campo: “se ha 
venido satisfaciendo cierto número de raciones diarias que ocasionan un exceso sobre las asignaciones 
previstas”, Comunicación del Gobernador del DF al Concejo Municipal de Caracas 
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 Beaujon, Oscar. Op cit., p.182 
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 Tenemos el testimonio de Pedro Blanco Gásperi y García Álvarez de Guanare quienes permanecieron en 
Caracas trabajando hasta 1915 cuando comienzan a estudiar Medicina. Cf. Entrevista a Pedro Blanco 
Gásperi. Pérez, María Mercedes. Op cit. 
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Se fundaron nuevas clínicas privadas regentadas por los jóvenes médicos venidos de Europa, luego 

de realizar estudios de postgrado. Más de una docena de ellas ya existían en Caracas, ahora se 

sumaban a la Clínica Modelo de Razetti y Guevara Rojas, la de Juan Iturbe, o la de Emilio Conde 

Flores, la Clínica Médico Quirúrgica  Córdova de Salvador Córdoba, la Clínica Médico-Quirúrgica de 

Carlos Alberto Arismendi, y la Clínica Castan bajo la jefatura de Andrés Pietri, y la dirección de 

Rafael González Rincones y Enrique Tejera Guevara, fundada en 1913. Tejera viajó a Francia en 

1914 al comienzo de la Primera Guerra Mundial, donde trabajó en una ambulancia del Hospital 

Cochin.  

A final de 1914 se fundó como obra benéfica el primer Sanatorio Antituberculoso de Venezuela en 

Guaracarumbo cerca de Maiquetía bajo la dirección del doctor Andrés Herrera Vegas, quien había 

fundado la Liga Antituberculosa en 1905, bajo el patrocinio del doctor Emilio Conde Flores, quien 

por primera vez organizó en el Hospital Vargas una sala para enfermos de tuberculosis. El 

Sanatorio tuvo vida breve y cerró sus puertas en 1918 ante la desidia del gobierno y los 

particulares. 

Técnicas menos convencionales como la Hipnosis, se practicaron en el Hospital Vargas como un 

método de analgesia y anestesia. Procedimiento que habían visto la primera generación de Paris 

del Hospital Vargas en las conferencias de Jean Martin Charcot (1825-1893) en el Hospital Le 

Salpetriere, fueron aplicadas en Caracas. La homeopatía era practicada por el médico y filósofo 

positivista, ex-Rector y Catedrático, Rafael Villavicencio (1838-1920) bajo la mirada crítica de 

compañeros y alumnos. 

A pesar de la crisis institucional y nacional, surgió un espíritu de resiliencia, y desde enero de 1913, 

Luis Razetti comenzó un ciclo de “Conferencias Populares de Salud” en la Escuela de Artes y 

Oficios. Francisco Antonio Risquez gestionó con el Ministro Guevara Rojas, su antiguo alumno, la 

formación de la primera Escuela de Enfermeras que se fundó en la misma Escuela de Artes y 

Oficios para Mujeres. Se graduarían tan solo 5 enfermeras. Para entonces la división del trabajo 

por género era muy marcada, siendo los médicos hombres y las enfermeras mujeres. Sin embargo 

ya no eran enfermeras tan solo las Hermanas de Caridad de San José de Tarbes sino tímidamente 

surgieron las primeras enfermeras laicas. 

En 1914, a la muerte de Pablo Acosta Ortiz en Paris, muy sentida por la comunidad de médicos del 

Hospital Vargas, dio paso en el servicio de cirugía el doctor  al doctor Luis Razetti quien dejó la 

Catedra de Anatomía para acceder  la Catedra de Clínica Quirúrgica. Sus restos fueron repatriados 

en marzo y la Academia Nacional de Medicina de la cual era Presidente al momento de su muerte 

estuvo de duelo518, así como el Hospital Vargas,  y en general en toda Caracas, donde  su prensa, 

sus revistas, lo reconocieron como “El Mago del Bisturí” por compañeros y alumnos.  

Razetti, con un reducido número de cirujanos y colaboradores, entre ellos el propio Director del 

Hospital  Martin Herrera, Miguel R Ruiz, Emilio Conde Flores, hizo un extraordinario esfuerzo para 

que no decayese la actividad quirúrgica.  Se realizaron 433 operaciones, la cuarta parte fueron 

intervenciones uro-genitales de la mujer. Para entonces el Hospital Vargas contaba con 300 camas 
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de hospitalización, con una mortalidad de 4,85%, considerada baja, si se toma en cuenta como lo 

manifestó Razetti entonces que “la mayor parte de los enfermos que ocupan el Hospital, van en 

estado muy avanzado de la enfermedad que padecen”519. El antiguo pabellón quirúrgico de la sala 

17 se convirtió en aula de docencia.  

Progresivamente hizo eclosión una nueva época de modernización en el país con la industria 

mineral-exportadora  que comenzó al reventar el primer gran pozo petrolero Zumaque I en Mene 

Grande el 21 de julio de 1914, en medio del estallido de la Gran Guerra europea o Primera Guerra 

Mundial una semana más tarde. La nueva Escuela Militar y Maracay como ciudadela militar 

organizaron un nuevo poder que derrotó definitivamente a los caudillos regionales como 

Ducharne en Monagas y Arévalo Cedeño en los Llanos.   

La Gran Guerra Europea alejaría al país y al Hospital Vargas de la influencia europea determinante 

en su primer cuarto de siglo. Si bien es cierto que su comunidad humana siguió hablando en 

francés, las Hermanas de la Caridad continuaron en sus salas atendiendo a los pacientes y 

administrando el Hospital con su acento galo. La “cultura del petróleo” creció en la segunda y 

tercera década del siglo. Las políticas sanitarias como políticas de Salud Pública del Estado fueron 

más importantes que la construcción de grandes hospitales como el Vargas. Las iniciativas privadas 

construyeron una red de clínicas regentadas por los médicos de la ciudad quienes desde entonces 

dividieron su tiempo entre las clínicas y el Hospital. La Universidad Central permaneció cerrada 

hasta 1922, pero se formaron un grupo de médicos de 1915 a 1920, quienes años más tarde, 

inauguraron las especialidades médicas en Venezuela. 

Para entonces José Gregorio Hernández inició un periplo que lo llevó primero a Nueva York, luego 

a España, desde donde no pudo pasar a Francia en 1917. En Madrid asistió a las conferencias del 

célebre investigador médico Santiago Ramón y Cajal, y observo sus preparaciones de plata del 

sistema nervioso por lo cual ganó el Premio Nobel. El texto de Histología de Cajal era uno de los 

pocos textos en español usados en la Universidad de Caracas. Esas coloraciones fueron aprendidas 

por Hernández en Paris en 1890, y enseñadas a Rafael Rangel quien hizo excelentes preparaciones 

microscópicas. Hernández tuvo que  regresar a Nueva York donde trabajo en la Universidad de 

Columbia. Para entonces su gran amigo y compañero en la Universidad Santos A. Dominici era 

diplomático de Venezuela en Washington, cuando intentó tramitar el apoyo del Gobierno 

venezolano a Estados Unidos en el conflicto de la Guerra Mundial, por lo cual. Hernández no pudo 

reunirse con Dominici entonces. Hernández le manifestó a Dominici su simpatía por Francia, sin 

embargo, Venezuela se mantuvo neutral en la Gran Guerra. A su regreso Hernández trajo el primer 

esfigmo- tensiofono a Caracas, así como las investigaciones sobre el aceite de Chaulmoogra en el 

tratamiento de la tuberculosis520 Vino en compañía de su sobrino Temístocles Carvallo, ganador 

del Concurso del Internado años antes, y quien residía en México. En México Hernández sufrió un 

accidente con un automóvil del cual salió ileso. 

La influencia de Estados Unidos, sus productos, su industria e influencia política aumentó con el 

bloqueo de Europa en medio de la Gran Guerra de 1914 a 1918. Hubo un paréntesis en la 

emigración de jóvenes médicos a Europa. En 1918 una nueva gran epidemia llego a Caracas, la 

“Gripe Española”. 
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Escuela de medicina y el Hospital Vargas: Escuela de Ciencias Médicas. Una nueva generación 

académica y discursiva (1915-1920) 

Con el cierre de la Universidad, paradójicamente, se abrió una Escuela de Medicina en el sitio del 

Instituto Anatómico y en el Hospital Vargas. Ello permito la continuación de las generaciones 

médicas y la reproducción de una Comunidad Científica personificada en 18 jóvenes que 

comenzaron la carrera de medicina y se graduaron en 1920 bajo la dirección de Luis Razetti, quien 

los “apadrino” con elogiosas palabras. Esta comunidad fue formada de la mano del propio Razetti 

y su adjunto Henrique Toledo Trujillo, pero también de José Gregorio Hernández y sus sobrinos 

Temístocles e Inocencio Carvallo Hernández, de Francisco Antonio Risquez y su hijo Jesús R Risquez 

en el Laboratorio del Hospital Vargas, José “Pepe” Izquierdo, quien sucedió a Razetti en la Catedra 

de Anatomía en 1915, Enrique Meier Flegel, quien fundó con Dominici el Instituto Pasteur de 

Caracas. En un ambiente de dificultades económicas, con el cierre formal de la Universidad Central 

y la desaparición del Boletín de Hospitales en 1916. 

El discurso de Pedro Blanco Gásperi, uno de los graduandos de 1920, delineo algunos aspectos de 

esos profesores, donde es posible descubrir aspectos de una “medicina científica” común, que 

incluyo los aspectos de Moral Medica, sobre lo cual Razetti escribió un Código en 1918. Casi todos 

fueron en la década de los 1920s a Paris, siguiendo las sugerencias de la Comunidad Científica y 

discursiva de los profesores que los formaron. Ese grupo de jóvenes fueron los fundadores de las 

nuevas especialidades médicas en Venezuela por un cuarto de siglo.  Testigos de excepción y 

observadores de primera fila, de la llegada al Hospital Vargas del primer equipo de Rayos X en 

1915 que provocó en uno de esos alumnos, Pedro González Rincones su profunda motivación por 

la “radiología” para poner solo un ejemplo. La innovación de la cirugía con los guantes de Chaput, 

pero también de nuevas formas de anestesia. Vivieron la tradición del Hospital en 1916 cuando 

cumplió 25 años, ocasión en que Dr. Martin Herrera, como Director del Hospital, resumió en 

memorable discurso esa significativa experiencia de dos generaciones científicas formadas en el 

Hospital desde 1891. Todo ello integró afectos y vinculaciones que hicieron que todos regresasen 

al Hospital Vargas y a la Universidad Central, algunos de ellos fueron rectores y casi todos 

fundadores de especialidades como pediatría, dermatología, cardiología, tisiología, radiología, 

parasitología. Llegaron a liderar la medicina venezolana luego de la muerte de Luis Razetti en 

1932. Veamos detalles de este proceso. 

En 1915 Felipe Guevara Rojas con una visión liberal de la educación promovió reformas en el 

Ministerio de Instrucción Pública que permitieron la restauración de las Cátedras a pesar del cierre 

de la Universidad Central. Se promovió la creación de una Escuela Privada de Medicina que 

fundaron Luis Razetti y Francisco Antonio Risquez. A ella acudieron tan solo 15 estudiantes que 

debían de pagar 150 bolívares. 

Como Ministro de Instrucción Pública Felipe Guevara Rojas tuvo un pensamiento liberal en el 

enfoque filosófico de la Educación semejante al de José Gil Fortoul, producto de su formación 

europea y, aun cuando  Juan Vicente Gómez fue calificado como “Un Tirano Liberal”, en su 

gobierno hubo diversos pensamientos y posiciones que confluyeron en su proyecto de 

organización militar del Estado. Los pensadores positivistas, como Laureano Vallenilla Lanz, 

justificaron al gobierno de Gómez como “el gendarme necesario”. Guevara Rojas impuso un 
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modelo liberal y facilitó la creación de “Escuelas Libres”, con una universidad “descentralizada” en 

sus sedes, ensayada por primera vez en Venezuela con la Escuela de Medicina de la esquina de San 

Lorenzo. El Decreto del 19 de abril de 1914 de “libertad de enseñanza” facilitó la creación de la 

nueva institución.  

La Escuela de San Lorenzo a una cuadra del Hospital, llenó la aspiración desde su fundación  de un 

Hospital al lado de una Escuela de Medicina, que en la tradición de las Escuelas árabes de 

medicina en la Edad Media correspondieron a la unión Escuela Medica-Hospital: Madraza-

Maristan521. L propuesta de Calixto González se realizó dos décadas después del decreto de 

creación del Hospital Vargas de 1888, paradójicamente luego del cierre de la Universidad Central 

de Venezuela en 1912. Se instalaron de nuevo las Cátedras Clínicas en el Hospital con la 

Universidad central cerrada, ahora dependientes del Ministerio de Instrucción Pública. 

En enero de 1915,  abrió sus puertas la Escuela Privada de Medicina situada en la esquina de 

Llaguno: “La Escuela de Medicina de Caracas”. Allí se iniciaron las “cátedras libres”. Para entonces 

23 estudiantes comenzaron sus estudios de medicina y farmacia. Razetti se refirió a ella en estos 

términos: 

“El 13 de enero de 1915 quedo instalada la Escuela con el doctor (David) Lobo de 

director y Jesús R. Risquez de Secretario. El 4 de marzo se abrieron las cátedras 

correspondientes al primer año de estudios de medicina. (Rafael)González Rincones se 

encargó de la Histología; Jesús Rafael Risquez de la de Química; y yo me tome mi 

antigua catedra de Anatomía humana. Para los cursos sucesivos, la Escuela contaba 

con profesores de reconocida reputación: en primer término Risquez, Lobo, Ayala, 

Elías Rodríguez y Suárez Borges”522. 

Sin embargo, la presión de los defensores del “Estado Docente” dentro del propio gobierno de 

Gómez, presionaron para que se abriese una Escuela Pública de Medicina523. Con el cierre de la 

Escuela Privada, de vida efímera, se dio paso a otro proyecto que permitió a la Escuela Privada su 

cierre y traslado de la esquina de Llaguno a la sede del Instituto Anatómico. “La actividad de la 

Escuela duro un año y cerró sus puertas el día que el gobierno nacional fundó la actual “Escuela de 

Ciencias Médicas”. “Sus primeros alumnos fueron estos mismos jóvenes en cuyos cerebros ya 

nosotros habíamos encendido las primeras luces de la generosa ciencia médica”524. Se trató de la 

reconstrucción de una nueva sucesión de la Comunidad Científica asentada en el Hospital Vargas a 

una muy joven generación de estudiantes. El Instituto Anatómico pasó a ser la nueva Escuela de 
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Medicina, -llamada de San Lorenzo por su ubicación en la Esquina de San Lorenzo en la Parroquia 

de San José a una cuadra del Hospital Vargas-.  El la gráfica 3. 27. Muestra al grupo de jóvenes que 

ingresaron por concurso primero a la Escuela de Medicina de Caracas, escuela privada y luego a la 

Escuela de Ciencias Médicas de San Lorenzo.  

 

GRAFICO 3.27. ALUMNOS DE “LA ESCUELA DE SAN LORENZO” 1915 

 

NOTA: Es posible ver a once estudiantes de Medicina, junto a ellos, el doctor José Izquierdo. Comenzaron en 

la Escuela Privada de Medicina de 1915 de la Esquina de Llaguno, que paso al Edificio del Instituto 

Anatómico de la esquina de San Lorenzo: Escuela de Ciencias Médicas,  Ministerio de Instrucción Pública. Se 

graduaron en 1920 en la Promoción Luis Razetti. (Fotografía s/a) 

 

 Para entonces se restituyeron las Cátedras Clínicas por Guevara Rojas como Ministro de 

Instrucción Pública. El 23 de julio de 1915 el “Presidente Provisional de la Republica” Victorino 

Márquez Bustillos decretó “tres cátedras para la Enseñanza de la Clínica Médica, Quirúrgica y 

Obstétrica respectivamente. En esta cátedras serán admitidos en calidad de practicantes los 

estudiantes que aspiren a cursar trabajos prácticos  exigidos para el estudio de las mencionadas 

asignaturas”525. No hubo bachilleres- internos entonces, y Luis Razetti dejó pronto la Catedra de 
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 Fue el primer artículo de un Decreto del entonces presidente Provisional, en la dualidad de poder que 
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Clínica. Habrá además dos monitores en Clínica Médica, dos en Clínica Quirúrgica y uno en Clínica 
Obstétrica” Cf. Beaujon, Oscar. Op cit., p.300. 
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Anatomía y asumió la Catedra de Clínica Quirúrgica en sustitución del fallecido Pablo Acosta Ortiz 

en emotivo discurso inaugural de su cátedra en memoria del amigo fallecido.  

La Presidencia de la República creó un reglamento docente, que incluyó un presupuesto para el 

pago de profesores siendo el sueldo de Profesor de 300 bolívares, y el de Jefe de Clínica 200 

bolívares, y para el Monitor 100 bolívares. El joven médico José Benito Izquierdo Esteva (Pepe 

Izquierdo) graduado en 1912, sustituyó a Luis Razetti en la Cátedra de Anatomía. Permaneció en 

su jefatura hasta 1952. 

La sociedad venezolana cambiaba y ello genero a su vez transformaciones en plena primera guerra 

mundial y en el periodo de post guerra. La “medicina científica” vio surgir un nuevo paradigma, 

con la incorporación de nuevos aparatos e instrumentos a la práctica clínica, que dieron origen a 

una nueva concepción de la división de trabajo en los hospitales con la incorporación de servicios 

especializados de medicina. Un ejemplo, el surgimiento de la cardiología, en especial en Francia, 

Inglaterra y Estados Unidos, así como el avance de la cirugía y “medicina interna” desde los 

grandes hospitales del noroeste de Estado Unidos. Veamos como estos cambios llegaron al 

Hospital Vargas en esos años. 

La sociedad venezolana cambió insensiblemente. Una red de telégrafos se expandió en el país, en 

el cual se basó la red de información y dominación del nuevo modelo político. Al lado de ellos, el 

“Cable Francés” los teletipos y la electricidad permitieron desde entonces que empresas 

internacionales de noticias enviasen diariamente información a los nuevos diarios como El 

Universal fundado en 1909. Gráficos y textos comenzaron a llegar, así como agencias noticiosas 

como Associated Press, Reuters  que hicieron que el famoso quincenario El Cojo Ilustrado cerrase 

su edición ese año. El Cojo Ilustrado acompañó la vida del país incluyendo al Hospital Vargas de 

Caracas de 1892 a 1915.   

El proyecto de la transformación de Maracay en una ciudad sede del poder militar real de Juan 

Vicente Gómez se profundizó, con industrias, edificios públicos, hoteles, plazas. Un extenso 

proyecto económico, unido al desarrollo agro pecuario e inmobiliario y de obras públicas, donde 

se confundía el patrimonio del Estado con el patrimonio personal de Gómez. Se construyeron un 

Hospital Civil y un Hospital Militar, posteriormente una clínica privada, la Clínica Maracay. En 

Caracas de 1915 a 1922 un Presidente civil sin poder real, el doctor Victorino Márquez Bustillos, 

asumió la Presidencia de la República en su sede del Palacio de Miraflores. 

En 1914 regresó José Gregorio Hernández, luego de enfermar de tuberculosis mientras vivía su 

vocación religiosa en Italia, en el Colegio Pio de Roma. Intentó infructuosamente curarse en Paris 

en manos del doctor Agustin-Nicolas Gilbert526 en Hotel Dieu. Gilbert le sugirió su regreso a 

Caracas antes del invierno de 1914. Al retorno asumió de nuevo sus Cátedras de Histología y 

Bacteriología, por exigencia de los alumnos, que estaban en manos de Enrique Meier Flegel, así 

como la Catedra de Fisiología Experimental en la nueva Escuela de Ciencia Médicas de San 

Lorenzo. Hernández  asumió la dirección del Laboratorio del Hospital Vargas, donde de manera 

estricta comenzaba sus clases a las 3 pm. Su sobrino el doctor Inocente Carvallo Hernández le 

había suplido en el Laboratorio.  

                                                           
526

 Agustin Nicolas Gilbert (1858-1927) fue Profesor de Terapéutica y Clínica medica. Miembro de la 
Academia de Paris. Dominici trabajo con él en su formación en Paris en Hotel Dieu 
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José Gregorio Hernández participó en la formación de esos los jóvenes estudiantes brillantes de 

medicina de la Escuela San Lorenzo, que comenzaron en 1915 y a quienes no llego verlos 

graduarse. En 1916 Hernández viajó de nuevo a Estados Unidos y Europa, esta vez, con el fin de 

escribir un libro de embriología que nunca llego a terminar. Hernández murió en junio 1919 sin 

poder presenciar la nueva promoción histórica de 1920. 

La Nueva Escuela de Medicina fue una gran motivación, pues por primera vez en la historia de la 

medicina en Venezuela se creó una Escuela de Medicina al lado de un Hospital como el Vargas, a 

pesar de las dificultades económicas de la Inspectoría de Hospitales de los Hospitales Civiles de 

Caracas y las protestas estudiantiles por el cierre de la Universidad527. En las nuevas parroquias de 

San José y La Pastora se mudaron muchos de los facultativos y Profesores, como José Gregorio 

Hernández, José Izquierdo a tans solo unas cuadras del Instituto Anatómico y otros. En esos años 

se concentraron en el norte de Caracas los nuevos Hospitales Civiles de Caracas: el Hospital de 

Niños en la esquina de Pirineos (dentro del área del Hospital Vargas), La Casa de Beneficencia, El 

Asilo de Enajenados y el Hospital de Lazaros.  

En 1915, año de la inauguración de la Escuela de San Lorenzo, se introdujeron parte de las 

innovaciones de la medicina mundial, no solo los guantes quirúrgico de Chaput introducidos por 

Razetti, y el aparato de Onbredanne para la administración del éter como anestésico, sino la 

introducción al Hospital de los Rayos X. Fue significativa la compra en noviembre de 1915 por 

parte del Gobierno del Distrito Federal en las manos de Juan Crisóstomo Gómez528, -Juancho 

Gómez- hermano del Presidente, de un aparato de Rayos X por 10 mil bolívares. El  Equipo de 

Rayos X comprado era el  mismo que el doctor Bernardino Mosquera había traído a su clínica en 

Caracas529 en 1902. Fue colocado adyacente el pabellón quirúrgico. El doctor Bartolomé Liendo, 

Director de Pabellón comenzó a realizar estudios radiológicos en esa área530. Fue un año de 

grandes innovaciones y motivaciones a pesar que l Universidad Central permaneció cerrada 

formalmente, 

Ese mismo año Luis Razetti con la colaboración de Henrique Toledo Trujillo y Temístocles Carvallo 

tuvo una gran labor en el área de Cirugía del Hospital Vargas. Recordemos que solo los profesores 

y los Jefes de Clínica ganaban sueldos por la Municipalidad. Razetti adquirió un gran prestigio no 

solo por su extensa experiencia quirúrgica sino por sus dotes docentes, su honestidad y humildad  

para enseñar a partir de los errores, y sus famosas “charlas de los corredores”531, suerte de 

enseñanza peripatética informal muy solicitada por los estudiantes. Los casos clínicos y quirúrgicos 

se presentaban en la Academia Nacional de Medicina y se publicaban en su órgano: La Gaceta 
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 Beaujon, Oscar. Op cit., p. 330 
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 Juan Crisóstomo Gómez, para ese entonces era el Gobernador del Distrito Federal, le apodaban 
“Juancho” llego a ser Vicepresidente en 1923, cuando muere asesinado. Caballero, Manuel. Op cit., p. 258 
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 El Decreto de la compra apareció en la Gaceta Municipal de Caracas. Número 1765. Del jueves 11 de 
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María Pineda había adquirido un aparato de Rayos X para el Hospital Caridad de Barquisimeto. Mosquera 
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biográfica: en Cf. Beaujon, Oscar. Op cit., pp. 450 y 451 
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 Baeujon, Oscar. Op cit., p.645 
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Médica de Caracas. La Academia y su revista llenaron el vacío académico dejado por la 

Universidad y la desaparición provisional del Boletín de Hospitales. Se presentaban no solo los 

casos difíciles o especiales del Hospital Vargas sino de las Clínicas Privadas de Caracas donde 

alternaban su tiempo de trabajo los grandes médicos de la ciudad, con sus ayudantes y monitores. 

Para comprender la forma de vida de la medicina de entonces tomaremos tan solo un ejemplo de 

un caso quirúrgico que fue presentado en la Academia y publicado en la Gaceta Medica de 

Caracas. Se trató de la primera “laringectomía total” realizada en Venezuela por un cáncer de 

Laringe.  

Se trató del caso de Avelino Navarro de 42 años, natural de Rio Caribe en el Oriente del pais, -en 

ese entonces no se respetaba el anonimato del paciente-, fue intervenido el 5 de octubre de 1914. 

Razetti hizo la delicada intervención de resección de laringe previa traqueotomía realizada antes, 

el 21 de julio. La intervención se demoró por problemas administrativos casi tres meses (sic). Se 

usó cloroformo como anestésico, administrado por un bachiller, fue una intervención hecha a las 

10 am, que duró hora y media. Como complicación hubo un “sincope respiratorio” que cedió con 

“respiración artificial”. El testimonio de Razetti es elocuente: 

“…como yo no había hecho nunca esta operación ni ningún cirujano venezolano 

tampoco la había ejecutado antes, preferí hacer la traqueotomía previa, que tiene la 

ventaja que el enfermo se acostumbra a respirar por la tráquea…”532 

El cáncer como enfermedad se presentó cada vez con más frecuencia en las salas de cirugía del 

Hospital. En 1914 y 1915 los cirujanos del Vargas operaron varios casos de osteosarcoma y 

tumores benignos óseos.   

Ese año la comunidad médica del Hospital Vargas, en su gran mayoría miembros de la Academia 

Nacional de Medicina, propusieron el 25 de octubre la redacción de un Código de Moral Médica. 

Poco antes, en artículos periodísticos, Guillermo Tell Villlegas por cierto padrino del Hospital 

Vargas de Caracas en su “bautizo” de julio de 1891, publicó como jurisconsulto artículos sobre 

Jurisprudencia Médica en Venezuela. La comisión destinada para la redacción de dicho Código 

estuvo conformada por parte del personal facultativo del Hospital: Francisco A Risquez, Manuel 

Fonseca y el propio Luis Razetti533  

Se retomó el proyecto de la Consulta Externa tantas veces fracasado. En 1915 se atendieron 4077 

pacientes en consulta externa. Número que fue creciendo en los años subsiguientes534 

No se construyó un nuevo gran Hospital en Caracas535. Hubo nuevas obras públicas en la ciudad 

pero sin la significación de las obras del “Guzmancismo”. Se comenzó la construcción de una 
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nueva “gran ciudad” en Venezuela sede del poder político y militar como fue Maracay, que en 

1917 paso a ser la capital de Aragua desplazando a La Victoria, pero más aun compitiendo con 

caracas como un nuevo centro comercial e industrial. El Hospital Vargas comenzó un largo proceso 

de remodelaciones, y reorganizaciones, adaptándolo a los cambios demográficos y sociales de 

Caracas, así como a los avances de la medicina. En este primer cuarto de siglo fueron cambios 

apenas perceptibles que se acentuarían en la segunda década del siglo XX. 

En 1916 para conmemorar los 25 años del Hospital Vargas se dispuso de una celebración 

encabezada por la propia madre del “Presidente Constitucional Electo de la Republica” y 

“Comandante en Jefe del Ejército”, General Juan Vicente Gómez, doña Hermenegilda Chacón de 

Gómez, con una comida para el personal y los pacientes del Hospital que ilustra la estrecha 

relación del hospital Vargas con el poder político de la época. El formal Presidente de la Republica 

Victorino Márquez Bustillos, electo para el periodo 1914 a 1922536 condecoró a las Hermanas de la 

Caridad de San José de Tarbes537, que para entonces seguían de manera callada administrando el 

Hospital Vargas desde el Economato. Eran 18 Hermanas las que laboraban en sus salas y oficinas, 

pero esta vez  con Hermanas venezolanas (segunda generación) formadas en ese primer cuarto de 

siglo en el país. En ese entonces las hermanas comenzaron un proyecto educativo con un Colegio 

para Señoritas en El Paraíso desde 1902.  

La cultura francesa estuvo presente expresada en el menú de celebración para los pacientes con 

Vinos St. Julien y Medoc, al lado del criollo hervido de gallina y hallacas538. Se rindió homenaje con 

retratos del doctor Pablo Liendo primer “director” y la madre Superiora de las Hermanas de la 

Caridad Sor San Simón en 1891. Para entonces Sor Pía María (Marie Delphine Labaille) era la 

Superiora de 18 Hermanas que conformaban el personal de Hermanas de la Caridad en el Hospital 

Vargas539. Sor María Pía era la  Ecónoma del Hospital y llevaba las estadísticas del Hospital en 

impecable caligrafía. Una fotografía de las Hermanas de La Caridad en unión al Padre Pablo García, 

capellán, se realizó como recuerdo del acto. 

El discurso de Orden del director Martin Herrera fue un recuento histórico de ese primer cuarto de 

siglo del Hospital Vargas. Estuvieron presentes entre otros distinguidos invitados,  el Gobernador 

del DF el general Lorenzo Carvallo, así como el Inspector de Hospitales el doctor Rafael Requena, el 

personal médico del Hospital, un grupo pequeño de estudiantes de medicina y derecho. También 
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estuvieron los directores de los dos periódicos más importantes de la época: Laureano Vallenilla 

Lanz director de “El Nuevo Diario” y Andrés Mata de “El Universal”, expresión de los 

representantes  liberales que apoyaron al régimen de Gómez540. Aun cuando Juan Vicente Gómez 

no asistió, sin embargo, los invitados decidieron enviar un telegrama a Maracay en estos términos: 

“Con motivo del 25 aniversario de la fundación del Hospital Vargas, celebrada con la 

mejor pompa y unificencia, los suscritos reconocidos a la ayuda prestada por Ud. y su 

administración a esta obra benéfica y científica le enviamos nuestra ingenua 

congratulación”541 

Se propuso una vez más colocar a las salas, identificadas con números, los nombres de los médicos 

más prominentes de la historia de la medicina en Venezuela. Nombres que progresivamente se 

olvidaron, quedando tan solo los números como identificación de las veinte salas el Hospital. Los 

nombres propuestos representaban a los grandes médicos de actuación sobresaliente en la 

historia de la salud en Venezuela. Así la Sala 1 llevo el nombre de Carlos Arocha, la sala 2 de JM 

Escalona, sala3: Antonio Parra, sala 4: Alejandro Frías, sala 5: Guillermo Michelena, sala 6: Calixto 

González, sala 7: Antonio José Rodríguez, sala 8: José María Benítez, sala 9: José Joaquín 

Hernández, sala 10: Tomas Aguerrevere Pacanins, sala 11: Rafael Rangel (sitio donde se suicidó en 

1909), sala 12: Lorenzo Campins, sala 13: Nicanor Guardia, sala 14: José Briceño, sala 15: Manuel 

Porras, sala 16: Pablo Acosta Ortiz (sala de la cual era jefe hasta su muerte en 1914), sala 17: 

Guillermo Morales, sala 18: Elías Rodríguez, sala 19: Manuel María Ponte, sala 20: Luciano 

Arocha542  

En 1916 vino a Venezuela la Comisión para la Fiebre Amarilla de la Fundación Rockefeller con el 

propio Mayor General William C Gorgas a la cabeza, médico artífice del triunfo del saneamiento 

ambiental en la guerra de Cuba y en el Canal de  Panamá, a los 62 años de edad, como cirujano de 

General de la Armada de los Estados Unidos. Para entonces las grandes empresas petroleras 

llegaron a Venezuela, trabajaban empresas anglo holandesas y norteamericanas, para lo cual 

requerían de unas mejores condiciones de salud en las zonas a explorar. Coincide la visita del 

doctor Gorgas con la trágica muerte de Felipe Guevara Rojas el primero de septiembre a causa de  

Fiebre Tifoidea, por lo cual se le rindió tributo. Francisco Antonio Risquez, un año más tarde, 

escribió una biografía del joven y tempranamente fallecido Felipe Guevara Rojas543, quien no pudo 

consolidar una escuela de Anatomía Patológica en el Hospital Vargas. Fue un año de una pérdida 

de significación histórica con la muerte de Guevara Rojas que pospuso el desarrollo del método 

anatomo clínico hasta la llegada de Alemania casi dos décadas después del doctor Rudolf Jaffe. 

Contrasta con la visita del General Gorgas y con él  una nueva concepción de la Salud Publica con 

el concepto de “Saneamiento Ambiental” 

                                                           
540

 Para una amplia reseña de la celebración del 25 aniversario, Cf. Beaujon, Oscar Op cit., pp. 1061 a 1063. 
Igualmente Cf. Consalvi, Simón A. Juan Vicente Gómez. Biografía, Libros El Nacional. Caracas. 2007 
541

 Beaujon, Oscar Op cit., pp. 1061 a 1063 
542

 Ibid pp. 1061 y 1062 
543

 Risquez, Francisco Antonio. Doctor Felipe Guevara Rojas. Homenaje a su memoria. Litografía del 
Comercio. Caracas. 1917 



212 
 

Comenzaron a realizarse en el pabellón quirúrgico estudios radiológicos, 47 en total. Razetti en 

conjunto con su adjunto Henrique Toledo Trujillo, Emilio Conde Flores y el propio Director Martin 

Herrera realizaron un gran número de intervenciones quirúrgicas. 

El Boletín de Hospitales, revista científica de los Hospitales de Caracas, desapareció en 1916, en 

parte, por la ausencia de estudiantes, de motivaciones y en parte por la crisis económica de las 

Rentas Municipales. Reapareció en 1924, luego de abrir de nuevo la Universidad Central de 

Venezuela.  

La Comunidad Científica permaneció cohesionada gracias a la Nueva Escuela de Medicina de Sl 

Lorenzo y a la Academia Nacional de Medicina.En 1916 el personal médico del Hospital estuvo 

compuesto por diez médicos: el doctor Martin Herrera como Director, Luis Razetti como Profesor 

de Cirugía, Manuel A Fonseca como Profesor de Clínica Médica, David Lobo como Profesor de 

Obstetricia, Francisco Antonio Risquez como jefe del Primer Servicio de Medicina, Manuel Pérez 

Díaz Jefe del Segundo Servicio de Medicina, Emilio Conde Flores Jefe del Servicio de 

Otorrinolaringología, Augusto Jiménez Arraiz Jefe del Servicio de Oftalmología, Inocente Carvallo 

Jefe del Laboratorio y Bartolomé Liendo Director de los Pabellones de Cirugía. Los ocho primeros 

miembros de la Academia Nacional de Medicina544. En 1016 el presupuesto anual ascendió a 

214.830 bolívares con 270 camas disponibles con un costo cama mes de 66,3 bolívares545. A pesar 

de la introducción de los Rayos X en el Hospital Vargas en 1915, tan solo se hicieron ese año 12 

estudios, 47 en 1916, 51 en 1917546. Dos años más tarde en junio de 1918 se usó por primera vez 

la radiografía para el diagnóstico de un caso de cáncer de pulmón por Rafael González Rincones en 

un paciente de la sala del doctor Manuel Fonseca en el Hospital547.  

En 1916 se hizo oficial la apertura de las “Escuelas Profesionales Universitarias”. Además de la 

Escuela de Ciencias Médicas de la esquina de San Lorenzo, la de Derecho, e Ingeniería548 

 Luis Razetti escribió en 1917 un texto de Cirugía “Lecciones y Notas de Cirugía Clínica” que 

continuaba la labor del libro Lecciones de Cirugía publicado por Acosta Ortiz en 1911. Al lado de 

ello surgieron los “Cursos Libres” inspirados en la Filosofía Liberal del Ministerio de Instrucción 

Pública, el primero de ellos fue dictado por el doctor Salvador Córdova en la materia de 

Ginecología.    

A pesar de la situación económica, estable pero precaria, se reunió en Maracaibo el Segundo 

Congreso Venezolano de Ciencias Médicas, del 18 al 23 de enero de 1917. Estuvo presidido por el 

sabio profesor coriano quien ejerció en Maracaibo  Francisco Eugenio Bustamante, fundador de la 

cirugía abdominal en Venezuela549. Allí se rindió homenaje a Pablo Acosta Ortiz por parte de El 

Centro de Estudiantes de Medicina con el encargo de un busto en mármol. El acuerdo fue firmado 
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entre otros médicos por Enrique Tejera G, Leopoldo Aguerrevere, Ramón Ignacio Méndez, Juan 

Manuel Olivares550. Ese año, el doctor Salvador Córdova de la segunda generación de alumnos del 

Hospital Vargas, recién llegado de Francia, realizó la primera colecistectomía en Venezuela. Las 

clínicas privadas se convirtieron en verdadero competidor de la asistencia médica del Hospital 

Vargas en Caracas.  En el Hospital se atendieron en 1917, 4377 pacientes en la consulta externa  

del Hospital, activa de nuevo desde 1915  luego de tres intentos históricos de consolidar ese 

necesario proyecto.  

 

El Hospital Vargas y la Epidemia de “Gripe Española” de 1918.  

La Comunidad Científica que componían cerca de una docena de médicos la mayoría Académicos 

de Medicina en conjunto con un puñado de estudiantes de medicina, tan solo 18 de último año, 

enfrentaron en 1918 uno de los grandes retos durante su carrera, el mismo año en que se pública 

el Código de Moral Medica, donde los valores como la dedicación abnegada en la atención a 

millares de pacientes se hizo patente en una situación inédita en la historia de la medicina en 

Venezuela, como fue la epidemia de “gripe” llamada “Española”, que afecto la población del país y 

en especial de Caracas, como vemos en estas próximas líneas.  

La economía venezolana se mantuvo estable a expensas de sus productos de exportación agrícola 

café y cacao hasta esa segunda década del siglo XX. El mundo cambió con la primera guerra 

mundial, surgieron nuevas tecnologías, nuevos modos culturales. La mujer en Europa y en Estados 

Unidos desde 1917, asumió el trabajo fuera de casa en la industria y el comercio, ante la ausencia 

del hombre prestado a una guerra con costos humanos inmensos, con ellos las empresas de 

seguros de vida y de salud. Se calcula murieron más de una decena de millones de personas. El 

tabaquismo se hizo  significativo con su consumo masivo e inicialmente gratuito de los 

combatientes de la guerra. A final de 1917 estalló la revolución rusa como consecuencia del gran 

deterioro económico y político del régimen zarista, con la Gran Guerra y el auge de vanguardias 

rusas exiliadas formadas en el marxismo. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que 

culmino la conflagración.  

1918 despierta al Hospital Vargas con su actividad quirúrgica inédita en manos de sus facultativos. 

El director Martín Herrera efectuó en marzo gastro-entero-anastomosis paliativa en un paciente 

con cáncer gástrico. Razetti extirpa un tumor vesical por vía transvesical, así como gastro- 

yeyunostomias. Se incorporan nuevas formas de anestesia regional, y nuevos instrumentos y 

aparatos, con un pabellón dividido en una sección séptica y aséptica, con mesas quirúrgicas 

modernas se instalaron en los nuevos pabellones del Hospital. Razetti presentó el 30 de mayo 

como Secretario Perpetuo de la Academia Nacional de Medicina un proyecto de Código de Moral 

Medica551  

El 10 de mayo de 1918 la Academia Nacional de Medicina acepta el Código de Moral Médica 

propuesto por Luis Razetti. Tuvo tal repercusión que fue aceptado como propio en Colombia, Perú 
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e incluso en la sexta Reunión del Congreso Medico Latinoamericano de La Habana552. A pesar de 

ello hubo una demanda contra el Código por un médico ante La Corte Federal, por estar en 

colisión con el articulado de la Constitución de 1904. Una década más tarde Razetti publicó su libro 

Moral Medica553.  

A pesar de la introducción de los Rayos X en el Hospital Vargas en 1915, tan solo se hicieron muy 

pocos estudios y tan solo 51 en 1917554. En junio se usó por primera vez la radiografía para el 

diagnóstico de un caso de cáncer de pulmón por Rafael González Rincones en un paciente de la 

sala del doctor Manuel Fonseca en el Hospital555.  

En el Laboratorio del Hospital Vargas, Jesús Rafael Risquez, nuevo director, llama la atención de la 

significación  de la Bilharzia, provocada por el parásito  Schistosoma Manzoni, en su trabajo “La 

Bilharziosis Mansoni en Venezuela”556 que le permitió obtener el Premio Vargas de la Academia 

Nacional de Medicina. Cada día se conocía más de acerca de “nuestras enfermedades”557, de sus 

estadísticas a través de la Oficina de Sanidad Nacional. La Bilharzia, junto a la anquilostomiasis, el 

paludismo, la tuberculosis, aunado a las malas condiciones de nutrición ya definido por Rafael 

Rangel en los habitantes rurales con anemias graves, y una precaria atención prenatal, provocaron 

un retroceso demográfico en la Caracas de comienzos de siglo. Enrique Tejera Guevara obtiene el 

mismo premio Vargas por su trabajo sobre Leishamaniasis americana. Más aun cuando Tejera 

logró, poco tiempo después, en 1919, llevar insectos infectados a Paris y Londres para convencer a 

las Academias Europeas de la existencia de una nueva enfermedad que con justicia llevar el 

nombre del gran investigado brasileño Carlos Chagas. Se construyó un cuerpo de conocimientos 

acerca de la patología tropical en Venezuela558. 

Una nueva epidemia coincidió con el fin de la Gran Guerra: La Gripe Española, que mató tan solo 

de octubre de 1918 a abril de 1919 de 40 a 50 millones de seres humanos. Más que la propia 

Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Se reportó por primera vez en el puerto francés de Brest 

el 22 de agosto de 1918, sitio por donde pasaron las tropas norteamericanas en la Guerra559.  

                                                           
552

 Guevara baro, Manuel. Op cit., p.90 y 91 
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La epidemia llegó a Venezuela el 16 de octubre de 1918 al Puerto de La Guaira, a cargo del doctor 

Rosendo Gómez Peraza, quien vivió la epidemia de Peste Bubónica, una década antes. Se 

contabilizaron inicialmente cuarenta enfermos con síntomas respiratorios, fiebre muy alta y 

compromiso del estado general. Se trató del primer registro de la terrible pandemia conocida 

como “Gripe Española”560. La dispersión de la epidemia fue muy rápida y al día siguiente se habían 

contabilizado más de 500 casos en La Guaira. Una semana después en Carabobo, Cojedes, Falcón y 

Bolívar. Para entonces el tren eléctrico de La Guaira a Caracas permitió la rápida trasmisión a la 

capital.  

El Hospital Vargas, no vivió la mortífera epidemia de cólera de Caracas en 1855, pero fue fiel 

testigo de la epidemia de viruela de 1898, de la Peste Bubónica de 1908 a 1910 y de la Fiebre 

Amarilla de 1910. El Hospital vivió más intensamente esta nueva epidemia que azotó a la 

población de Caracas. Sus salas se abrieron a centenares de pacientes de la pandemia que terminó 

matando más de 20 millones de seres humanos en Europa y Estados Unidos. Se cerraron los 

pabellones. El 17 de octubre de 1918, el Hospital Vargas recibió al primer paciente con gripe. Ante 

la noticia en los teletipos que “una epidemia de gripe está matando la gente en Europa” cundió un 

gran temor en Caracas. Dos tercios de la población enfermó y en noviembre había sesenta mil 

caraqueños en cama, se paralizó la vida social de la ciudad.  

El 28 de octubre el Presidente Victorino Márquez Bustillos decretó una Junta de Socorros, 

presidida por el Arzobispo de Caracas Monseñor Felipe Rincón González, y como Vice-Presidente 

Vicente Lecuna, como Director técnico es nombrado el doctor Luis Razetti. Era una situación 

totalmente nueva, sin embargo ante la terrible epidemia los médicos del Hospital Vargas cerraron 

filas. La mortalidad fue elevada. En Caracas murieron 1491 personas, en el Departamento Vargas 

por donde entro la epidemia 258. Razetti y el personal médico del Hospital Vargas así como las 

Hermanas de la Caridad comenzaron una febril actividad: se editó boletines, medidas higiénicas y 

de prevención, se crearon almacenes de víveres, medicinas, vestidos, se distribuyeron alimentos. 

En el Hospital Vargas, su director Martín Herrera organizó el “servicio de griposos”. Se dispusieron 

de dos salas de hombres y dos de mujeres, que fueron colmadas por 120 pacientes graves. En su 

memoria narró el dantesco escenario:  

“los carros de las ambulancias traían a la Sala de los muertos, numerosos cadáveres, de 

tantos que caían en la vía pública o de otros que carecían en sus hogares de los medios 

para sufragar el enterramiento y recurrían, como siempre, a la caridad el Asilo”561. En 

noviembre la epidemia tuvo sus cifras más altas, “los sepultureros no se daban abasto. 

Algunos días llegaron al cementerio más de cien cadáveres”562.  

                                                           
560 Aun cuando el primer caso se reportó en Brest en agosto de 1918, en España que no participo en la Gran 

Guerra pudieron reportar sin censura de prensa los casos, por lo cual fue conocida como “Gripe Española”. 
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pandemia que azoto el planeta en 2009 y comenzó en México como “gripe porcina”, por el contagio a 
humano inicial desde un porcino Cf. WHO Committee. Clinical Aspects of Pandemic (H1N1) 2010; 362: 1708-
1719   
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Razetti expuso a los estudiantes que “después del terremoto de 1812 y de la invasión de cólera de 

1855, Caracas no había sufrido ningún cataclismo mayor que esta epidemia de Gripe” más 

adelante prosiguió su explicación así: “la terrible infección penetró con la misma inesperada 

violencia, con la misma intensidad siniestra en todos los hogares  desde la choza hasta el 

palacio”563. El propio hijo de Juan Vicente Gómez y posible sucesor, Ali Gómez murió de gripe el 7 

de noviembre al igual que su hermano, Pedro César Gómez quien era minusválido. El Presidente 

ante el temor del contagio no fue a la sepultura564.  

Para el primero de noviembre de 1918 hubo en el Hospital Vargas 250 enfermos con gripe, 17 

hombres y 113 mujeres. Durante el mes se recibieron un total de 241 enfermos, de ellos curaron 

181. Para diciembre el número de enfermos hospitalizados bajo a 76 pacientes, 42 hombres y 34 

mujeres. Los doctores Rafael Requena como Inspector de Hospitales y Martin Herrera como 

director del Hospital junto  al bachiller Alberto Fernández, y la “abnegación sublime con que 

desempeñaron su cometido las  Reverendas Hermanas de la Caridad” atendieron a los enfermos 

del Hospital565. El 16 de diciembre la Junta de Socorros decidió cerrar todos los Hospitales  de 

Emergencia y “concentrar todos los griposos y convalecientes en el Hospital Vargas”. 

El doctor Julio Rivas Morales hizo una detallada descripción científica de los cuadros clínicos de los 

griposos más graves y de las complicaciones, al igual que las causas de muerte: “neumonía, 

bronconeumonía, bronquitis capilar,  colapso cardiaco, hemorragia intestinal y hemoptisis”. 

Observa que el 95% de los pacientes tuberculosos que contrajeron la gripe murieron. Igualmente 

el hecho de 3 casos de aborto en pacientes con gripe, cuyas mujeres enfermas.  En las estadísticas 

del Hospital Vargas de enero-diciembre de 1918 se constató que la primera causa de muerte tan 

solo en hombres fue la Gripe con 222 defunciones lo cual representó el 42,3 % de las muertes en 

ese año566. Para enero de 1919, los casos era muy pocos y la ciudad retorno a las actividades 

habituales.   

El 28 de junio 1919 se firmó el Tratado de Versalles dando formal término a la Primera Guerra 

Mundial. José Gregorio Hernández, catedrático y médico del Hospital Vargas, lo celebró la mañana 

siguiente al recibirse la noticia en Caracas. Ese mismo día en la tarde, Hernández murió 

trágicamente, luego de caer y golpear su cráneo contra la acera al ser atropellado por un vehículo 

automotor, un Essex fabricado en Detroit, decenas de automóviles ya surcaban las calles de 

Caracas y manejado por una persona de una familia conocida por él. Fue atendido por Luis Razetti 

en el Hospital Vargas donde murió. 

Hernández era profesor de medicina, director de Laboratorio del Hospital Vargas, artífice de esa 

modernización que llegó a la Universidad Central con los 4 microscopios apocromáticos alemanes 

de marca Leitz en 1891, pero también del nuevo tensiómetro de Charles Laubry traído en su última 

visita a Estados Unidos dos años antes. Su ejercicio medico fue modelo de visitas domiciliarias y de 

consultorio en su casa de habitación de gran difusión en la Caracas de esa segunda década del 

siglo XX. Hernández tuvo que tomar el tranvía muchas ocasiones para ver a los enfermos con 
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domicilios más alejados de una Caracas más difícil de abarcar caminando como la de 1888 cuando 

se graduó. La inmensa cantidad de pacientes atendidos con verdadera abnegación fue tal que su 

trabajo se hizo proverbial, así como su puntualidad y corrección en las actividades docentes 

vespertinas en la Escuela de Ciencias Médicas de San Lorenzo. Su sepelio resultó un 

acontecimiento histórico en Caracas. Sus restos fueron llevados por los estudiantes de medicina a 

la sede de la Universidad a pesar de su cierre formal por el Gobierno de Gómez. Llevado en 

hombros por alumnos y habitantes de Caracas, prueba fiel de la legitimidad de los médicos del 

Hospital Vargas en la ciudad567. 

La reapertura de la Universidad en 1922. Cambios de Reglamento: 1925. Reforma de Luis 

Gregorio Chacín Itriago (1920 a 1930).  

En 1920 se graduó la nueva generación de médicos que a semejanza de sus profesores irán a 

ejercer a la provincia venezolana para tener recursos suficientes para ir a Paris y realizar estudios 

de postgrado. Algunos de ellos como Bernardo Gómez hijo y Gustavo H Machado, junto a  Enrique 

Tejera Guevara luego de hacer su doctorado en Paris,  trabajaron en los nuevos campos 

petroleros, expresión de una economía emergente. 

 En la segunda década del siglo XX era evidente que la política general del Gobierno fue la de 

reacomodar la estructura física y la organización social del Hospital a las nuevas necesidades de 

atención hospitalaria de Caracas. Venezuela cambió significativamente de la mano de la 

explotación petrolera, a pesar de la permanencia del modelo político que lideró Juan Vicente 

Gómez, a lo largo de ese periodo. No se contempló, hasta la muerte de Gómez en 1935, la 

edificación de un nuevo gran Hospital para Caracas como lo sugirió Luis Razetti en 1910. Es por ello 

que la historia del Hospital Vargas en esta etapa es de adaptación a una ciudad que creció de 1925 

a 1935 sin otros hospitales, que requirió de más camas de hospitalización y más personal, por lo 

cual se llevó a cabo remodelaciones y reorganizaciones con nuevos reglamentos adaptados a  la 

expansión física de sus instalaciones. Al final de esta década se creó el primer Ministerio de Salud 

de Venezuela. El Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría bajo la dirección de uno de los 

prestigiosos cirujanos del Hospital Vargas, el doctor Henrique Toledo Trujillo.  

En 1920 al abrir de nuevo sus puertas la Universidad Central Caracas tenía una población de 92 

212 habitantes según el IV Censo Nacional y para 1926 más de 135 mil habitantes. En esa década 

hasta 1936 creció rápidamente hasta tener 203.342 habitantes, es decir, se duplicó su población 

en una década y media, ello creo una gran tensión en la capacidad del Hospital Vargas para 

atender a una población que cuando se fundo era tan solo de 72 mil habitantes568, lo cual previó 

Calixto González en el proyecto inicial del Hospital  en 1888. 

En 1920 varios catedráticos habían muerto tempranamente entre ellos Felipe Guevara Rojas, José 

Gregorio Hernández, Tomas Aguerevere Pacannis, Pablo Acosta Ortiz entre otros, así como los 

fundadores del Hospital Vargas, el último de ellos fue José Manuel de los Ríos Fortique en 1914. El 
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relevo se hizo parcialmente, y de manera casi familiar en el Hospital, donde evidenciamos más de 

una docena de padres e hijos vinculados al Hospital Vargas. José Gregorio Hernández, quien murió 

soltero no fue la excepción. Fue sustituido desde el día de su muerte en el Laboratorio del Hospital 

Vargas por su sobrino Inocente Carvallo Hernández quien siempre le sustituyó en sus ausencias en 

1913-1914 y en 1916, y en 1919 luego de su trágica muerte. En 1921 Inocente Carvallo renunció 

para ir a Europa a cursas estudios569, fue sustituido provisionalmente por Miguel Jiménez Rivero y 

luego de unos meses por el hijo de Francisco A Risquez, Jesús Rafael Risquez, quien haría una labor 

extraordinaria en el Laboratorio del Hospital, para extender  su ámbito a la Histopatología e 

intentar cerrar la brecha dejada por la ausencia de Felipe Guevara Rojas en la Anatomía Patológica 

Venezolana.  

El Hospital Vargas de Caracas siguió siendo un paradigma de los hospitales en Venezuela, aun 

cuando en diversas partes de mundo la nueva tecnología en la ingeniería, con grandes ascensores, 

sistemas hidráulicos, electrificación a gran escala, nuevos sistemas de iluminación, permitió la 

aparición de grandes hospitales “verticales” en las ciudades europeas y norteamericanas e incluso 

en la América latina de postguerra. El Hospital incorporó novedades tecnológicas, como por 

ejemplo la introducción de óxido Nitroso (azoe-oxigeno) en las manos del joven clínico larense 

Beltrán Perdomo Hurtado, usando el aparato de Clark, así como la progresiva incorporación de los 

nuevos medicamentos patentados por la incipiente industria farmacéutica, como la emetina usada 

ese año por el joven medico Martin Vegas en un paciente con disentería bilharziana570.  

El propio Juan Vicente Gómez promovió la construcción de Clínicas y Hospitales en Maracay que se 

constituyó en una suerte de capital “de facto” de la república y sede de la Inspectoría General del 

Ejército. En abril 1920 se fundó allí la Escuela de Aviación Militar.  Hubo nuevas concesiones a 

empresas norteamericanas y alianzas con la Fundación Rockefeller en el área de salud y en 

especial de Saneamiento Ambiental, indispensable para la expansión de la Industria Petrolera. En 

1924 se construyó un Hospital Vargas en la ciudad de San Cristóbal en el estado natal de Juan 

Vicente Gómez, de hermosa arquitectura que evidenció la significación del Hospital Vargas de 

Caracas como paradigma a reproducir en otras ciudades del país.  

En enero de 1919 una de las instituciones fundadas en 1895: el Concurso de Internos y Externos de 

los Hospitales civiles de Caracas, resurgió luego de ocho años de ausencia a raíz del cierre de la 

Universidad en 1912. Los últimos internos habían culminado en 1914 sus labores y fueron 

sustituidos sin concurso por los externos, alumnos del segundo bienio de carrera. El Decreto del 

Gobernador del Distrito Federal, Juan Crisóstomo Gómez, apodado “Juancho”, hermano menor del 

Presidente, decía: “Que el sistema de Concursos para la opción a los cargos científicos, ha sido 

siempre el más eficaz para llevar a su desempeño las mejores aptitudes”, estableciendo “…los 

distintos concursos de Medicina que actualmente funcionan en la Escuela Nacional de Medicina…”, 

por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la Republica”571. Nótese que no se refiere 

a la “Escuela de Ciencias Médicas” de San Lorenzo sino a la “Escuela Nacional de Medicina”. El 

Presidente Provisional era Victorino Márquez Bustillos, Presidente de 1915 a 1922.  
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Días más tarde Juan Crisóstomo Gómez presentó el Reglamento Interno de los Concursos, donde 

se reestablecieron los Premios Medalla de Oro (Medalla de los Hospitales) al mejor Interno, 

Medalla de Plata con una “pensión de 400 bolívares mensuales por dos años” para especializarse 

en el exterior. El Gobernador Gómez lo tituló como “Primer Concurso” haciendo caso omiso de la 

época de 1895 a 1912, cuando se hicieron esos Concursos. Tuvo como Jurado al Inspector de 

Hospitales José Rafael Requena, al Director del Hospital Vargas: Martin Herrera, junto a los 

Catedráticos: Manuel A Fonseca, Luis Razetti, Emilio Conde Flores, además de los doctores José 

Rafael Pérez y Juan Arraiz. Sin embargo no se presentaron estudiantes ni en un primer llamado en 

julio de 1919, ni en 1920. Solo fue en 1926 cuando se efectuó el Concurso. A pesar que no hubo 

interrupciones, ni huelgas en la actividad estudiantil como el en periodo 1912 a 1915 

Para 1919 había en Venezuela 1180 médicos, 1980 farmaceutas, aun cuando solo la tercera parte 

tenían títulos universitarios y 381 dentistas. Luis Razetti, desde su Cátedra Quirúrgica en el 

Hospital Vargas y como Secretario Perpetuo de la Academia Nacional de Medicina insistió en la 

formación de un “Consejo Superior de Medicina Profesional” a semejanza de la propuesta que en 

París se hizo a la Academia de Medicina de Paris por parte del doctor Balthazard. La tarea principal 

del Consejo sería la de elaborar un “Código de Moral Medica”, tal como había propuesto Razetti 

en 1918. Ello regularía la conducta de los profesionales de la salud en el país572. Fue un intento de 

crear una gran organización unitaria de profesionales de la salud que no prosperó.  

En 1920, con la Universidad cerrada, se graduó el grupo de estudiantes que comenzaron en la 

Escuela de Medicina privada de 1915 y luego Escuela de Ciencias Médicas de San Lorenzo. 

Apadrinados por Luis Razetti, todos tuvieron la más alta calificación de 20 puntos573. El 18 de julio 

de 1920 se concedió, en el acto de graduación, el “Premio Razetti” al mejor estudiante de 

Anatomía durante el primer bienio de la carrera que correspondió a Guillermo Hernández 

Zozaya574.  

Esa generación comenzó su periplo, primero en la provincia donde ahorrarían lo necesario para ir 

a Europa en esa década. Todavía Paris era la Meca de sus anhelos de superación. Constituyeron a 

su regreso las nuevas especialidades médicas que se unirían a la otorrinolaringología, 

oftalmología, urología, como especialidades quirúrgicas y a la dermatología y sifilografía como 

especialidades médicas. Uno de los expulsados en 1912 Enrique Tejera Guevara, tendrá papel 

preponderante en la historia del Hospital Vargas y en la Historia de la Sanidad en Venezuela. Fue a 

Paris en plena Gran Guerra, donde trabajó en ambulancias del Hospital Cochin, luego en 1920 al 

lado del famoso Profesor Emile Brumpt (1877-1951). Tejera llevó insectos infectados con parásitos 

para reconocer una nueva enfermedad, la Enfermedad de Carlos Chagas, descrita por Chagas en 

Brasil en conjunto con el doctor Osvaldo Cruz575 a comienzos de siglo. Demostró así la Enfermedad 

de Chagas en Venezuela siendo citado en los textos franceses de medicina, lo cual le dio un gran 
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prestigio. Logró convencer a los investigadores de Paris y Londres de la existencia de la 

enfermedad, lo cual aumentó el conocimiento de las enfermedades tropicales en Europa y 

América.  

 

GRAFICO 3.28. FOTOGRAFÍA DE LA PROMOCIÓN MÉDICA DE 1920 

 

NOTA: Grupo de 15 alumnos: en la primera fila de izquierda a derecha  Andrés Gutiérrez Solís, los 

profesores: Héctor Landaeta Payares, los profesores: Pedro Acosta, Luis Razetti, Henrique Toledo Trujillo, 

luego Pedro Blanco Gásperi,  Pedro del Corral, Julio García Álvarez. En la segunda fila de izquierda a derecha: 

Pedro González Rincones, Gustavo H Machado, Bernardo Gómez, Pedro Rodríguez Ortiz, Martin Vegas, 

Guillermo Hernández Zozaya. En la tercera fila de izquierda a  derecha: José Ignacio Baldo, Pedro Gutiérrez 

Alfaro, Antonio José Castillo, Arístides Tello
576

. La foto fue tomada en las escaleras del Departamento de 

hombres del Hospital Vargas 

 

La Caracas de 1920, que vio graduarse a la nueva promoción de médicos, celebro en la cervecería 

Donzella su nuevo título otorgado por el Ministerio de Instrucción Pública, tenía con una población 

estimada en 92 212 habitantes, y 13 476 viviendas577, muy atrás de otras capitales 

latinoamericanas es descrita por Mariano Picón Salas en su trabajo Cararcas.1920, con su Nuevo 
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Circo de Caracas de los arquitectos Alejandro Chataing y Luis Muñoz Tébar, hijo del ingeniero 

constructor del Hospital Vargas Jesús Muñoz Tébar. El nuevo coso fue inaugurado en enero de 

1919.  Entonces hubo un acercamiento del gobierno de Gómez con la Iglesia Católica. En 1913 

llegaron de Francia los Hermanos de la Salle a fundar un colegio en Barquisimeto, antes ya existía 

el Colegio Francia en Caracas. Luego llegarían los hermanos Maristas y en fin los Jesuitas en 1916 

para dirigir el Seminario de Caracas, fin de una centenaria ausencia. En 1920 llegó el primer Nuncio 

Apostólico a Caracas. Surgieron nuevos colegios privados en manos de órdenes religiosas que 

formaron una naciente juventud urbana cada vez más numerosa de donde provenían buena parte 

de los nuevos estudiantes de medicina. Era la base de una estructura discursiva más extensa y 

diversa en la comunidad científica del Hospital Vargas. 

La actividad incansable de Luis Razetti prosiguió en el Hospital Vargas bajo la dirección del también 

cirujano Martin Herrera y como Inspector de los Hospitales civiles el doctor Rafael Requena en 

medio de cambios de la sociedad, la Universidad abierta, permitió el ingreso de nuevas 

promociones de estudiantes de medicina mientras la generación de 1920 luego de un periplo por 

la provincia venezolana fueron a Paris.   

Una nueva Ley de Hidrocarburos se decretó en junio de 1920 en medio de disputas entre los 

intereses de funcionarios del gobierno y las empresas angloholandesas y norteamericanas. 

Decreto que cambiaría varias veces hasta satisfacer las demandas de las empresas petroleras. 

Aumentaron los ingresos de la nación como producto de impuestos y regalías de las empresas 

productores de petróleo, en una Ley redactada por el ministro doctor Gumersindo Torres, médico 

dedicado a estudiar la jurisprudencia mundial en las leyes de hidrocarburos, con la indicación de 

atraer las inversiones extranjeras.   

En julio de 1920 Pedro Blanco Gásperi, fue el orador por los estudiantes  en el acto de graduación. 

Todos fueron a Europa luego de recabar los recursos económicos como médicos en la provincia. 

Bernardo Gómez y Gustavo H. Machado hijo de Alfredo Machado Núñez, primer Presidente de la 

Academia Nacional de Medicina,  fueron a Barlovento, atraídos por el auge del café y la bonanza 

económica. Pero ese año hubo una gran crisis de los precios del café con la ruina del campo. Por lo 

cual Bernardo Gómez va al occidente en la frontera con Colombia, donde vio surgir la explotación 

de petróleo: “vi ascender los chorros de petróleo, viví como un salvaje a orillas del rio Oro”578. Era 

el signo de nuevos tiempos de transición de una economía agrícola a una economía minera que se 

reflejó en todos los ámbitos de la vida social.  

En el Hospital Vargas se creció el trabajo quirúrgico. Las instituciones de Sanidad Pública adquieren 

cada vez más autonomía del Hospital Vargas. Sin embargo la relación de los médicos con las 

instancias del poder nacional era amplio. La participación de sus médicos como Luis Razetti en 

artículos  de prensa fue frecuente, además eran los médicos de los gobernantes como el 

Presidente y sus Ministros, otros participaron directamente en el Gobierno Nacional. Henrique 

Toledo Trujillo, a su regreso de Europa, pasó a ser el ayudante quirúrgico principal de Luis Razetti y 

luego llegó a ser el médico de confianza de Juan Vicente Gómez. 
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De 1918 a 1922, se reparó la estructura del Hospital Vargas, pues no se vislumbró la construcción 

de nuevos grandes hospitales para Caracas. Antes bien, se decidió invertir en mejorar la estructura 

del Hospital Vargas, pues las políticas de Salud Pública se destinaron a una cobertura rural y 

urbana para mejorar las condiciones de saneamiento del ambiente y la creación de Hospitales en 

diversas ciudades del país.  

Se repararon techos, pisos de cemento, pinturas, nuevos materiales se incorporaron a vastas áreas 

del Hospital, para lo cual se destinó la suma total de 94 341,58 bolívares. El Gobernador del 

Distrito Federal en 1921 reconoció para entonces que: “desde que fue edificado no se hacían 

reparaciones alguna, fue necesario derrumbar los techos de varios salones para levantarlo, 

sustituir por cemento algunos pisos de madera ya muy deteriorados y hacer refracciones cuyo 

costo alcanzó a Bs. 35.000”579 En ese año hubo 300 camas disponibles en el Hospital Vargas y el 

presupuesto anual fue de 262.591,20 bolívares580, 20% más que en 1916. El Hospital Vargas de 

Caracas  fue el único Hospital General. Aumento su capacidad, e incorporó los adelantos técnicos  

de la cirugía, los rayos X y la electro-medicina, sobretodo de 1925 a 1931.   

En esos años hubo una estrecha alianza entre el Hospital Vargas y las nuevas Clínicas Privadas, a 

través de sus médicos facultativos y sus antiguos internos, como la Clínica Modelo de Luis Razetti y 

Felipe Guevara Rojas situada de Pelota a Punceres o la de Toledo Trujillo, situada de Tienda Honda 

a Jesuitas a un par de cuadras de la Casa de Beneficencia. También hubo la iniciativa en el Hospital 

Vargas de “Servicios Privados”, con el nombre de “Servicio Especial”, cuyos enfermos pagaban 10 

bolívares diarios, de los cuales 2 bolívares eran para los internos. En el “servicio especial” las 

camas estaban separadas dentro de los salones, por tabiques de madera y tela que formaban 

verdaderos pequeños cuartos privados con un pequeño recibo a la entrada de la sala con 

departamentos de baños y sanitarios581. La concepción de la comunidad científica no tenía 

prejuicios respecto a la participación de la comunidad y los enfermos al menos en partes del 

financiamiento del Hospital. 

Luis Razetti y Henrique Toledo Trujillo operaron el primer caso de polidactilia en abril de 1921. Ya 

en enero de ese año Razetti usó un tratamiento innovador para las anexitis con fibrinolíticos. 

Toledo Trujillo operó un caso de Divertículo de Meckel. Razetti operó ese año un apéndice ilio-

cecal dentro de un saco herniario en junio, por citar algunos ejemplos de la febril labor 

quirúrgica582. Los avances de la anestesia se extendieron. Hizo su aparición la anestesia regional 

junto a la anestesia raquídea practicada por primera vez en el Hospital en cesárea a un paciente 

del doctor David Lobo. En 1922 Razetti usó un bisturí con hojas intercambiables  de Dartigues 

obsequiado por el doctor Hugo Parra traído de Europa. Se operó menos en las casas de los 

pacientes pudientes que son atendidos en el Hospital Vargas y en más de una docena de clínicas 

de Caracas. En 1922 Razetti asistió al Congreso del Colegio Americano de Cirujanos en Boston583, lo 
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cual le permitió reconocer los grandes avances de la medicina norteamericana que comenzó a 

desplazar, luego de la primera guerra mundial, a la medicina europea en innovaciones y 

descubrimientos, así como en las nuevas concepciones y reformas de la Educación Médica.    Ello 

introdujo matices en el discurso de Razetti como uno de los líderes de la Comunidad Científica del 

Hospital Vargas. Paris comenzó a compartir con Norteamérica el destino de los nuevos egresados 

de la Escuela de Medicina en especial a partir de la tercera década del siglo con el atractivo de 

becas gubernamentales y de la Fundación Rockefeller. 

Los cirujanos intervenían en toda la economía humana, excepto en el corazón, como recuerda  el 

doctor Salvador Córdova cirujano en el Hospital Vargas y en su “Clínica Córdova” situada de 

Salvador de León a Coliseo, donde realizó la primera colecistectomía por la técnica de Baldwin y en 

1922 populariza el procedimiento de Chaisi para el tratamiento de las várices de las piernas 

usando sustancias esclerosantes como iodo y salicilados584.   

Ese año 1922 la Universidad Central de Venezuela en Caracas abrió sus puertas luego de diez años, 

aun cuando las “Escuelas  Profesionales” siguieron dependientes del Ministerio de Instrucción 

Pública. A la Universidad Central llegaron estudiantes desde todo el país, como un signo de ciudad 

cosmopolita, hijos de los nuevos sectores urbanos y suburbanos que la riqueza petrolera iba 

tejiendo progresivamente en todo el país. Muchos de ellos activaron la actividad política y 

reivindicativa de los estudiantes, en especial bajo el espíritu de la Revolución Rusa de 1917 y de la 

Reforma Universitaria de Córdova en 1918.  

En 1922 comienza a notarse el uso más frecuente de patentados de la industria farmacéutica, los 

diuréticos mercuriales, los contrastes radiológicos, etc. En marzo de 1922 dos egresados de la 

promoción de 1920 los doctores Antonio Castillo y Pedro Gutiérrez Alfaro realizaron una 

pielografía ascendente. Emilio Conde Flores usó la Pituitrina, otro patentado, para las hemorragias 

luego de las tonsilectomias. Otro fármaco alemán, como el Salvarsan, o la quinina de origen 

sudamericano, se unieron a los preparados tisulares que se usaron con más frecuencia 

sustituyendo progresivamente a las fórmulas magistrales de la vieja farmacopea. La Consulta 

Externa permaneció sin interrupciones desde 1915 y el director Martin Herrera refiere en su 

informe de 1922 que la Consulta Externa estuvo atendida por 16  profesionales de la medicina, 

con  un promedio diario de 20 a 30 pacientes.  

En 1922 es modificada la Constitución y Juan Vicente Gómez pasa a ser nombrado Presidente de 

1922 a 1929, acompañado de dos Vicepresidentes, su hermano menor Juan Crisóstomo Gómez, 

luego de ser,  por muchos años,  Gobernador del Distrito Federal y su hijo mayor José Vicente 

Gómez. En 1923 murió asesinado en el Palacio de Miraflores Juan Crisóstomo “Juancho” Gómez 

que revelo grandes disputas por el poder dentro de la familia del Jefe de Gobierno.  Desde 1922 la 

explotación petrolera se duplicó anualmente sin descanso hasta 1928585. Fue reabierta la 

Universidad y fue nombrado por el Presidente Juan Vicente Gómez al doctor David Lobo  como 

Rector de la Universidad Central siendo aún Jefe de la Catedra de Obstetricia586.  Ese año Francisco 
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A Risquez pasó de la catedra de Clínica Médica al Servicio Médico de la Gobernación siendo 

sustituido en la catedra por el doctor Eduardo Fernández. Su hijo Jesús Rafael Risquez fue 

designado Director del Laboratorio del Hospital Vargas587. 

En el Hospital Vargas se hicieron reformas para ampliar su capacidad en la medida que los 

recursos de la nación aumentaron. La política del gobierno nacional fue la creación de Hospitales 

en distintas ciudades del país lo cual incluyó un Hospital de Maracay, y ampliar el Hospital Vargas 

de Caracas adecuándolo al crecimiento de Caracas que pasó a ser de “Hospital Nacional de 

hombres y mujeres” como se propuso en 1888 a Hospital General de Caracas.  

El 10 de abril de 1924 Luis Razetti presentó ante la Academia Nacional de Medicina su trabajo “El 

Decrecimiento de la Población de Caracas” donde insistió como lo había hecho desde principios de 

siglo, que las malas condiciones de higiene de la población y la pobreza, eran las causas de la gran 

mortalidad infantil y del retroceso demográfico de la ciudad. Ello provocó una gran insatisfacción y 

rechazo en personeros del gobierno quienes comentaron a Gómez el trabajo. Se creó un gran 

temor en Razetti que condujo a un auto exilio en Curazao a donde parte en septiembre de 1924 a 

los 62 años de edad. En diciembre se realizó el IV Congreso Venezolano de Ciencias Médicas bajo la 

presidencia de Francisco A. Risquez y la sentida ausencia de Luis Razetti, pero en enero de 1925 

Juan Vicente Gómez le insinúa a la esposa de Razetti quien quedó en Caracas a que Razetti 

reconsiderase su situación, regresando a Caracas ese año. Ello es fiel ejemplo de la significación 

del liderazgo profesional del Hospital Vargas sobre las esferas de poder político588 

Las reformas continuaron con el cambio provisional del Reglamento del Hospital el 16 de junio de 

1924, bajo la iniciativa de Luis G Chacín Itriago589 como Inspector de los Hospitales Civiles de 

Caracas en unión al entonces nuevo Gobernador del Distrito Federal el General Julio Hidalgo, 

ampliando el personal facultativo del Hospital con nuevos cargos de médicos y Cirujanos. Chacín 

Itriago hizo importantes cambios organizativos en el Hospital Vargas. En primer lugar divide la 

actividad del Hospital en “Servicios Internos” y “Servicios Externos”, refiriéndose a la 

Hospitalización y a la Consulta Externa respectivamente, ello le dio un impulso a la Consulta 

Externa del Hospital que se había reiniciado en 1915590. En segundo lugar: la creación de un 

servicio de Cirugía 1 como: “un Centro de enseñanza de Clínica Quirúrgica de la escuela de 

Medicina de Caracas” con cuatro salas de 20 pacientes cada una, con un Jefe de Clínica de la 
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cátedra y con el dos cirujanos adjuntos, con oras dos salas quirúrgicas  de 20 camas cada una. Sin 

embargo el Pabellón de Cirugía como hasta entonces tuvo su propio director el doctor Bartolomé 

Liendo. Tres servicios de medicina (1, 2 y 3), el 1 como sede la Cátedra de Clínica Médica, con dos 

salas cada una, al igual que Obstetricia con una sala y otra para Oftalmología y ORL. Una sala de 

Servicio de Cirugía Dental por primera vez en calidad de servicio del Hospital. Un Servicio de 

Pediatría pero no una cátedra, a cargo del doctor Guillermo Hernández Sozaya de la promoción de 

1920. Quien había regresado de Paris junto con Gustavo H Machado luego de formarse con el gran 

pediatra francés el Profesor Marfan. 

En 1924 por primera vez se organizó un Servicio de Anatomía Patológica que integró al Laboratorio 

de Anatomía Patológica, la sala de autopsias y el Museo de Patología, con un Jefe y dos 

ayudantes591. Un servicio de “Electro radiología” dio espacio institucional a los rayos x y la electro-

medicina. Se asignó personal médico, bachilleres internos, externos, así como las “enfermeras 

principales y auxiliares de cada sala”. Incluía al Laboratorio del Hospital Vargas que daría servicio a 

todos los Hospitales Civiles de Caracas pero también “a particulares de acuerdo a tarifas 

elaboradas por el Jefe de servicio”592 al lado de ellos el “Servicio Especial” de carácter privado en 

cuanto al financiamiento, fue un cambio de calidad en la organización del Hospital. Hubo una 

flexibilidad en el financiamiento que era en su mayoría dependiente de las rentas municipales 

pero en menor grado también de la participación de los pacientes. Ese año la ecónoma del 

Hospital Vargas la Hermana Sor María Pía, cede en sus funciones, luego de trabajo constante y 

abnegado por 33 años (1891 a 1924)593  

El Hospital recibió a la generación de 1915-1920 quien comenzó a regresar de Paris, y se unió a la 

segunda generación formada con la Comunidad Científica de Paris de final del siglo XIX. Fue un 

verdadero relevo generacional. En 1922 egresó la promoción de “Enfermeras Samaritanas” en la 

Cruz Roja, eran un pequeño grupo de enfermeras que acompañaron a las Hermanas de las Caridad 

de San José de Tarbes. Chacín Itriago, en 1924 como inspector de Hospitales, se empeñó en 

restablecer el Boletín de Hospitales que desaprecio en 1916. Se fundó una “segunda época” que 

comenzo el 15 de diciembre de 1924, acompañado por el doctor Leopoldo Aguerrevere quien 

sustituyó en la catedra de Obstetricia al doctor David Lobo quien falleció aquel año. El Boletín es 

redactado y administrado en el Hospital Vargas594.  El 10 de septiembre el doctor Beltrán Perdomo 

Hurtado dicto su clase magistral como Jefe de la Cátedra de Clínica Médica en sustitución de 

Eduardo Fernández,   

En 1924 el nuevo Inspector de Hospitales el doctor Luis G Chacín Itriago transformo el sistema de 

radiografías situado desde 1915 en el Pabellón de Cirugía, donde el doctor Bartolomé Liendo hacia 

las radiografías con gran dificultad. Se propuso crear un Departamento de Radiología, que se 

instaló en la sala 12 del Departamento de Mujeres. Los jóvenes médicos de la promoción de 1920 

regresaban  al Hospital. Entre ellos Pedro González Rincones quien fue nombrado oficialmente Jefe 

del servicio de esa sección de radiología el 26 de junio de 1925. El nuevo Departamento de 
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Radiología, se inauguró el 10 de diciembre de 1924 para su dirección. Al acto de inauguración 

asistió el Presidente de la Republica Juan Vicente Gómez así como su hijo el Vice Presidente José 

Vicente Gómez como parte de los actos de celebración del centenario de la Batalla de Ayacucho. 

En ese mes reapareció el Boletín de Hospitales por iniciativa de Chacín Itriago, como director fue 

nombrado al doctor L. López Viloria y como Jefe de Redacción Jesús Rafael Risquez, Jefe del 

Laboratorio del Hospital595. Se daba así cumplimiento a la modificación del reglamento del 

Hospital que el General Julio Hidalgo decretó el 16 de junio de 1924 en el capítulo el “servicio de 

electro radiología”596. Ello representó un gran paso en la modernización del Hospital Vargas y la 

progresiva incorporación de la generación de 1920 a la dirección del Hospital. Fue un acto 

reseñado en la prensa capitalina597. En noviembre en La Habana 1924, Enrique Tejera por 

Venezuela suscribió el Código Sanitario Panamericano598  

1925 fue un año de distensión política. En enero Francisco Baptista Galindo desde el Ministerio de 

relaciones Interiores promueve una amnistía nacional. Regresaron casi 20 mil exiliados al país, y 

fueron clausuradas las cárceles del Castillo Libertador en Puerto Cabello y la del Castillo de San 

Carlos en Maracaibo, donde hubo varios estudiantes de medicina presos. Luis Razetti regresó de 

Curazao luego de un año, donde no pudo laborar y tuvo grandes dificultades. Había publicado su 

estadística personal como cirujano del Hospital Vargas y jefe de la Cátedra Quirúrgica que ejerció 

de 1915 a 1924, un total de 2612 intervenciones con un mortalidad operatoria de 3%599.  Desde 

entonces permaneció en silencio por casi cuatro años luego de su exilio. Su sobrino Ricardo hijo de 

su hermano el ingeniero Ricardo Razetti saldría del país por razones políticas600.  

En 1925 las reformas de Luis Gregorio Chacín Itriago las realizó en conjunto con el Director del 

Hospital Vargas Martin Herrera. En febrero se creó la Sociedad de Médicos y Cirujanos de los 

Hospitales Civiles de Caracas cuyo asiento fue el Hospital Vargas. El Acta de Fundación, estuvo 

presidida por Luis G. Chacín Itriago, vicepresidente el director del Hospital Vargas el doctor Martin 

Herrera y 27 médicos del Hospital, entre ellos dos miembros de la promoción de 1920 Gustavo H 

Machado y Pedro Gutiérrez Alfaro601, la Sociedad inauguró una biblioteca médica. El objetivo de la 

Sociedad fue la actividad científica, con presentación de casos clínicos, así fue por una década 

hasta 1935. Jesús Rafael Risquez dictó una conferencia sobre la disminución de la Bilharzia en 

Caracas el 29 de abril de 1925, y el 14 de mayo el doctor Martin Vegas de la promoción de 1920 

presentoh otro trabajo sobre “linfogranulomatosis inguinal”. 

Chacin Itriago con ese conjunto de reformas intento renovar la Comunidad Científica y el discurso 

de la “medicina científica” en el Hospital con la nueva edición de la revista Boletín de Hospitales 
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asi como la Sociedad de Médicos y Cirujanos, al lado de reformas estructurales del Hospital asi 

como una Reforma  Administrativa que mejoro los ingresos, así como la incorporación de nuevas 

“especialidades” en el Hospital en especial Radiología en manos del joven Pedro González 

Rincones, en medio del parcial retiro de Luis Razetti, líder de la Comunidad científica y discursiva 

del Hospital, luego de su exilio de 1925 a 1925. 

 Se embellecieron los jardines hospitalarios, se modernizó la cocina, y se sustituyeron los pisos de 

madera  por mosaicos, construyéndose diez habitaciones privadas pintadas al óleo donde los 

pacientes pagaban 10 bolívares diarios, se pavimentan las dos avistas laterales  que dan acceso a 

los vehículos a la puerta principal del Hospital, bajo “la mano dura y certera”602 de Chacín Itriago. 

Avanzan en los cambios con un nuevo Reglamento donde se incorporó la figura de las “Guardias 

Médicas”, así como “Residencias Médicas” que se extendieron al resto de la Clínicas: quirúrgicas, 

obstétricas.  Las guardias de los internos eran de 24 horas, pero hubo también guardias a 

disponibilidad del personal facultativo, de 12m a 9am del día siguiente. Todo ello conllevó a tener 

más personal, más internos y externos como estudiantes que trabajaban en el Hospital, pero 

también más personal joven, en especial de la promoción de 1920 que ingresó como adjuntos de 

los servicios médicos y quirúrgicos.  

Se promovió un relevo generacional en los servicios del Hospital Vargas. En febrero de 1925 el 

Gobernador Velazco nombro a Agustín Hernández Jefe de Cirugía en la Consulta Externa y a Carlos 

J Bello adjunto del servicio de Medicina 1. En junio se nombró un nuevo Jefe de Cirugía número 3, 

al doctor Fermín Díaz y como adjunto a Franz Conde Jahn hijo de Emilio Conde Flores603. Al lado de 

Pedro González Rincones jefe del nuevo Servicio de radiología fue nombrado al doctor Pedro 

Gutiérrez Alfaro como adjunto de radiología, también de la promoción del 1920. En 1925 por 

primera vez se establecen los cargos de “residentes”, es decir a diferencia de los internos y 

externos quienes eran estudiantes de medicina, los residentes eran médicos que laboraban en los 

servicios. Esos primeros médicos residentes del Hospital Vargas fueron  Félix Lairet hijo, Franz 

Conde Jahn y Herman de Las Casas.  

En ese quinquenio, signado por los amplios recursos del Estado provenientes de las concesiones 

petroleras, el Hospital Vargas creció en servicios, en personal y en camas de hospitalización. En 

1926 tuvo 370 camas de hospitalización, pero con las reformas, en tan solo en cinco años, en 

1931, llegó a tener 400 camas de hospitalización. Ese año Gutiérrez Alfaro realizó una cesárea de 

urgencia por ruptura uterina, así como Lisandro López Viloria alcanza prestigio operando niños con 

labios leporinos. El doctor Espino como nuevo jefe de Oftalmología extrae catarata  intracapsular. 

Feliz Lairet hijo comenzó a usar las raquianestesias con Novocaina.   

El 6 de octubre de 1926, falleció el doctor Martin Herrera a los 76 años, luego de ser director 

desde 1909, es decir 17 años del Hospital Vargas. Solo se separó provisionalmente por unos meses 

de abril a julio en 1915. Martin Herrera era el Presidente de la Academia Nacional de Medicina en 

el año de su muerte y fue sustituido en la dirección del Hospital Vargas y también en el sillón de la 

Academia Nacional de Medicina por el doctor Héctor Sánchez Becerra, quien ejercía como médico 

de Sanidad en Maracaibo desde 1921. Graduado en 1912 cuando se cerró la Universidad fue a 

Paris donde se formó por el Profesor Faure. En Maracaibo  Sánchez trabajó con Heberto Cuenca 
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quien se fue a Caracas junto a Sánchez,  trayendo la electrocardiografía que había llevado a 

Maracaibo desde París donde se formó con Vaquez y Laubry en cardiología. Ese año de 1926 se 

creó el Instituto de Medicina Tropical con una cátedra de Medicina Tropical en la Universidad 

Central de Venezuela a cargo de Enrique Tejera Guevara, quien había alcanzado gran prestigio por 

sus descubrimientos sobre el Chagas y sus trabajos con el Profesor Emile Brumpt de Paris604.  

Del 19 al 26 de diciembre de 1926 se realizó el V Congreso Venezolano de Ciencias Médicas en 

Maracay, símbolo de la significación que había tomado la nueva ciudad sede del poder político y 

militar del país. Allí  Andrés Herrera Vegas planteo la creación de Sanatorios antituberculosos, que 

coincidió con la llegada desde Waltz Sanatorium de Davos de José Ignacio Baldo como especialista 

en tisiología. Ese año se reunió en Washington la Segunda Conferencia Panamericana de la Cruz 

Roja, como parte de dos conferencias: Primera Conferencia panamericana de Directores 

nacionales de Servicios de Sanidad Publica, siendo delegado el doctor Carlos J Bello y la 

Conferencia de Tuberculosis donde estuvo acompañado por Ángel Larralde, en septiembre605.  Ello 

promovió la propuesta de un Ministerio de Salud para Venezuela y activación la Cruz Roja en 

Venezuela.  

El primero de julio de 1926 Luis Chacín itriago pasó a dirigir la Oficina de Sanidad Nacional, muy 

vinculada al Hospital Vargas. Y como Nuevo Inspector de Hospitales fue designado Santiago 

Rodríguez quien había dirigido la Oficina de Sanidad Nacional. Ese año regreso el doctor José 

Ignacio Baldo luego de seis años en Suiza en Platz Sanatorium uno de los más importantes del 

mundo y Alemania, para poco tiempo después fundar una Clínica y posteriormente trabajar en el 

Hospital Vargas. Con él, Pedro Blanco Gasperi quien estuvo en Hospital Necker de Paris haciendo 

cirugía, pero también, Julio Gracia Álvarez y Héctor Landaeta. En 1924 habían regresado Gustavo H 

Machado y Guillermo Hernández Zozaya, como pediatras, luego de permanecer con el Profesor 

Antoine Marfan (1858-1942) en el Hopital Enfants Malades de Paris. Igualmente Martín Vegas al 

culminar su especialización en Paris en dermatología, y en el Instituto Pasteur de Paris.  La nueva 

comunidad científica se instaló en el Hospital Vargas como facultativos de significación en las 

distintas especialidades con la presencia de su mentor Luis Razetti en el Hospital quien reprodujo 

el discurso de la medicina científica en las nuevas promociones que de manera irregular se 

graduaron en la tercera década del siglo. 

Los hechos de los años sucesivos tendrán repercusión sobre el estudiantado de la Universidad 

Central de Venezuela. En noviembre de 1926 se produjo el tan ansiado concurso de externado del 

Hospital Vargas. Hubo 54 concursantes, con la primera mujer que concurso para esos cargos la 

señorita Sara Bendahan quien tuvo sobresaliente desempeño quedando en segundo lugar en el 

concurso a tan solo una décima del primer lugar obtenido  por José Trinidad Rojas606 entre 27 

aspirantes. Muchos de ellos no tuvieron un recorrido feliz en la  Facultad, lo cual incluyó a Sara 

Bendahan quien enfermó y tuvo que dejar la carrera.  

En 1927 un hombre del Hospital Vargas, del servicio de otorrinolaringología, el doctor Lisandro 

López Viloria asumió la Inspectoría de Hospitales, con un programa de modificaciones a la vieja 
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estructura del hospital, que como hemos visto fue reformada varias veces a lo largo del siglo XX, 

en especial en 1902, 1911 y en 1925. López Viloria cambia techos y pisos, mejora las instalaciones 

eléctricas en un edificio construido cuando no existía la luz eléctrica, y cambia los techos de los 

corredores, con durmientes de madera.  

La Comunidad científica comenzó un proceso de extensión no solo cuantitativa sino cualitativa en 

el sentido de asumir nuevos paradigmas, entre ellos la nueva división de trabajo de la práctica 

médica, con el ascenso en Norteamérica y Europa de las “especialidades médicas”, vinculadas a los 

nuevos aparatos e instrumentos. Pero también a la extensión de la visión hospitalaria y curativa de 

la medicina, hacia la promoción y prevención de las enfermedades, en especial del saneamiento 

ambiental, así como a la educación de la población en sus hábitos saludables y reconocimiento 

temprano de las enfermedades. Luis Razetti lidera ese papel al escribir con frecuencia en la prensa 

de Caracas sobre alcoholismo, moral médica, enfermedades y epidemias como la peste, el cólera, 

la sífilis, la enfermedad de Chagas, de lo que se conocerá como periodismo científico, en ese 

momento solo periodismo impreso en espera del surgimiento de la radio. Con él una mayor 

tolerancia con que la comunidad científica había asumido la “medicina científica” antes casi 

exclusivamente vinculada al agnosticismo y al evolucionismo, tal como Santiago Ramón y Cajal le 

escribiese a Razetti en carta de 1908607 

La crisis política de 1928 y el Hospital Vargas de Caracas 

El discurso político se apodera de las nuevas generaciones formadas en la Facultad Medica de la 

Universidad Central y el Hospital Vargas. Los estudiantes progresivamente asumen una posición 

antigubernamental y profesan las nuevas tendencias ideológicas de los movimientos políticos 

emergentes en Europa. 

En 1928 el Hospital Militar, (fundado como Hospital Linares para niños en 1893), se transformó en 

Hospital de la Cruz Roja con la participación de Francisco A Rizquez desde el Hospital Vargas, quien 

fue su promotor principal desde 1895, año de su fundación en Venezuela608. La Cruz Roja estuvo 

casi ausente desde su fundación hasta 1919, en que luego de la gripe Española se activó de nuevo. 

Ello es fiel muestra del doble papel de los médicos del Hospital Vargas como facultativos y 

promotores de las instituciones de Salud Pública. En 1928 murió Emilio Conde Flores primer 

“interno” del Hospital Vargas en 1891, y luego gran maestro de Clínica, Director del Hospital e 

iniciador de la asistencia en tuberculosis en Venezuela así como de la otorrinolaringología.  

En febrero de 1928, en la semana del estudiante se suscitaron los acontecimientos que llevarían a  

la cárcel o el exilio a muchos de los estudiantes de medicina. Antes habían sido presos en La 

Rotunda el bachiller Pastor Oropeza, Oropeza se graduó en 1924, luego en abril de 1928 en el 

asalto al Cuartel San Carlos, es preso de nuevo como médico junto con Irazábal609.  Uno de los 

estudiantes que más tiempo permaneció preso fue Alfredo Arreaza Guzmán, hijo de un connotado 

abogado, Pedro Arreaza Alfaro, quien le envió a Francia a seguir estudios. Algunos otros como 

                                                           
607

 Se trata de la carta enviada por Santiago Ramón y Cajal a Luis Razetti desde Madrid el tres de junio de 
1908 “en filosofía soy agnóstico y en ciencia evolucionista” y hecha pública por Razetti en el  diario “El 
Constitucional” el julio de 1908 Cf. Archila, Ricardo. Obras Completas. Tomo II. Divulgación. MSAS. Caracas, 
1962, p.547 
608

 Razetti, Luis. La Cruz Roja y Risquez. El Universal, página 1, viernes 28 de octubre de 1923 
609

 Pastor Oropeza se graduó en la promoción de 1924 de la Universidad Central- Hospital Vargas 



230 
 

Guillermo Prince Lara quien participó activamente en la organización de los sucesos de la semana 

del estudiante, destrozó la lápida que el gobierno erigió en el Hospital Vargas para honrar la 

muerte de Juan Crisóstomo Gómez, hermano del Presidente, por lo cual fue hecho preso el 21 de 

febrero junto con los líderes del Movimiento estudiantil, Rómulo Betancourt, Pio Tamayo y Jóvito 

Villalba, luego participó en la Toma de Curazao con José Tomas Jiménez Arraiz, Gustavo Machado 

y Miguel Otero Silva. Prince Lara falleció  poco tiempo después de tuberculosis en un sanatorio en 

Suiza.  

El doctor Edmundo Fernández, estudiante de medicina en ese entonces, relata que fue llevado 

preso en 1928 con su “boina azul”, símbolo del movimiento estudiantil. Estuvo en la Rotunda y 

luego en las carreteras donde se llevaban a los presos políticos como obreros, se graduó recién en 

1931. En su promoción hubo tan solo 13 graduandos, algunos de ellos habían perdido un año 

como prisioneros políticos, solo tres no venían de la cárcel pues eran hijos de funcionarios del 

gobierno610.  Otros como Miguel Zúñiga Cisneros o Pedro del Corral participaron en movimientos 

políticos anteriores, el primero en la rebelión de 1917, su primer exilio, y al final fue a México 

donde se graduaron muchos años después en 1924, en cambio, Pedro del Corral fue 

vicepresidente de la Federación de Estudiantes en 1920 y participo en la “quema” de los tranvías 

eléctricos en la protesta por el aumento de las tarifas. Del Corral de la promoción de 1920 salió 

mucho más tarde en 1927 para el Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo. Otros como José 

Tomas Jiménez Arraiz participaron activamente en el Movimiento Estudiantil de 1928 y debió salir 

exiliado a Barcelona- España, donde culminó su carrera en 1930611. En 1928 no se abrieron 

inscripciones en la Universidad Central y se propuso se reabrirían en 1930, pero sorpresivamente 

se abrieron las puertas de la Universidad en 1929612, en un clima que intentó la reconciliación por 

parte del gobierno de Gómez.  

En 1928 se presentó una epidemia de poliomielitis o parálisis infantil, que provocó en Estados 

Unidos el estímulo a la investigación de la enfermedad y el desarrollo de “pulmones artificiales” o 

“pulmón de acero” lo cual supuso un salto en el desarrollo tecnológico de la medicina.   

La actividad asistencial y académica del Hospital Vargas prosiguió sin descanso. Se presentaron 

tesis doctorales613,  y prosiguieron las actividades de la Sociedad de Médicos y Cirujanos de los 

Hospitales Civiles fundada por Chacín Itriago en 1915, donde se presentaron los casos complejos o 

de interés académico. En el Boletín de Hospitales, reapareció en 1924, allí se publicaron muchos 

de estos casos clínicos.  

En el campo de la cirugía, Temístocles Carvallo realizó la primera ligadura de la arteria iliaca por 

aneurisma. Gutiérrez Alfaro junto con su condiscípulo Antonio José Castillo, de la promoción de 

1920, realizaron la operación de Porro por elefantiasis  de la vulva. En 1925 se realizó la primera 

gastrectomía en el Hospital Vargas y en Venezuela, realizada por el doctor Agustín Hernández bajo 
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la dirección de Fermín Díaz como Jefe del servicio. En 1929 Luis Razetti junto con Temístocles 

Carvallo, realizó con éxito una toracoplastia extrapleural por la técnica del cirujano alemán 

Saverbruch en un paciente tuberculoso del doctor Ángel Larralde. El doctor Rafael González 

Rincones y Pedro González Rincones614, realizaron por primera vez las transfusiones sanguíneas en 

el Hospital Vargas en diciembre de 1929615.   No nos extenderemos en las múltiples intervenciones 

quirúrgicas realizadas, muchas de ellas por primera vez en Venezuela y en las innovaciones 

médicas en diagnóstico y tratamiento, sino tan solo para comprender como las innumerables 

innovaciones de la medicina universal llegaron al Hospital Vargas que creció como institución 

asistencial de Caracas.  

En 1928 la cirugía cambió en el Hospital Vargas. Detalles sobre su experticia indicaron la 

complejidad del trabajo en el hospital. Surgió con esa complejidad nuevos espacios, instrumentos, 

vestimentas, aparatos, habitos,  como armarios para la ropa de los médicos. Comenzó el uso de 

ropa para el trabajo quirúrgico y “no ropa de calle”, en las áreas quirúrgicas. Se instaló un sistema 

eléctrico de iluminación en los pabellones. Ese año el doctor Bartolomé Liendo renunció a la 

Jefatura de Pabellones a raíz de la muerte de su pequeña hija, también renunció a la medicina y se 

dedicó a laborar en un Banco del Estado en Maracay. El resto del año 1928 otro médico del 

Hospital seria el Rector de la Universidad Central, el doctor Juan Iturbe. 

 

3.El Hospital Vargas y las Políticas Sanitarias del Estado Venezolano de 1909 a 

1936. 

La comunidad científica, constituida buena parte de ella por lo médicos del Hospital Vargas, 

comenzó a difundir un discurso acerca de la Salud Pública que llegó a dominar la opinión pública y 

permear los estamentos del poder político como veremos. 

La presión por parte de la opinión pública, de la cual forma parte el propio cuerpo médico del 

Hospital Vargas, entre ellos Luis Razetti, Elías Toro, Diego Carbonell entre otros, y un cuerpo 

colegiado como La Academia Nacional de Medicina, comenzó a tener efecto en las políticas 

públicas. Las propuestas realizadas desde la propia Academia así como en los Congresos 

Nacionales de Medicina (Caracas en 1911, Maracaibo en 1917, Valencia en 1921)  fueron 

determinantes en la creación de políticas públicas en salud. En el Congreso Nacional de Medicina 

de 1921, se solicitó la creación de “Sanatorios para Tuberculosos” así como un “Plan de Protección 

a la Infancia”616  

Así como la epidemia de Peste Bubónica de 1908-1909, fue el detonante de la formación de la 

primera Comisión de Higiene Publica en 1909. En efecto, el papel contradictorio que tuvo el 

Laboratorio del Hospital Vargas en la persona de Rafael Rangel impulsó al nuevo Gobierno de Juan 
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Vicente Gómez en 1909 a crear nuevos organismos que organizase la Higiene Publica La Comisión 

de Higiene Publica, dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores, bajo la dirección de Pablo 

Acosta Ortiz, acompañado por Guillermo Delgado Palacios de la Cátedra de Química y Biología de 

la Universidad Central, el propio Luis Razetti como Secretario, y vocales médicos del hospital como 

Enrique Meier Flegel, Juan Díaz, C M de la Cabada acompañados por un abogado y un ingeniero 

fue el primer organismo de Estado en Venezuela dedicada a la Salud Publica en el siglo XX617.   

Pero de 1911 a 1930, el discurso de la Comunidad médica indujo la creación de la Oficina de 

Sanidad Nacional dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores, fundado por el doctor 

Samuel Darío Maldonado. 

Desde el personal facultativo del Hospital Vargas surgió la primera Comisión de Higiene Pública en 

1909, dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores,  sustituida luego por diversos 

organismos hasta la fundación de la Oficina de Sanidad Nacional que funcionó por casi dos 

décadas, desde 1911 a 1930. Ellos, vinculados al personal facultativo el Hospital Vargas, como 

ejemplo,  los directores del Oficina de Sanidad Nacional, creada el 13 de noviembre de 1911, 

dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores (ver tabla 3.3). Su presupuesto creció en 1919 

de 300 mil bolívares a casi un millón trecientos mil bolívares, es decir 10 veces más como una 

verdadero organismo nacional, que se encargó también de la legislación sanitaria. Ello luego de 

darse inicio a la producción petrolera en Venezuela y la necesidad de políticas de saneamiento 

ambiental y “control de vectores” 

 

TABLA 3.3. SALUD PÚBLICA EN VENEZUELA Y HOSPITAL VARGAS DE CARACAS (1909-1930) 

PERIODO                    INSTITUCION                               DIRECTOR             

1909           Comisión de Higiene Publica                                    Pablo Acosta Ortiz 
1910         Consejo Superior e Higiene y Salubridad Pública   Dirección colegiada 
1910         Dirección de Higiene y Salubridad Públicas              Carlos M de la Cabada 
1911-1914         Oficina de Sanidad Nacional   (OSN)                Samuel Darío Maldonado 
1914-1916           OSN                                                                      Hermógenes Rivero Saldivia 
1916-1917           OSN                                                                       Gumersindo Torres 
1917-1919           OSN                                        José Antonio Tagliaferro y Antonio José Villegas 
1919-1922           OSN                                                                       Luis G Chacín Itriago 
1922-1925           OSN                                                                       Placido D. Rodríguez Rivero 
1925-1928           OSN                                                                       Luis G Chacín Itriago  
1928- 1930          OSN                                                                       Henrique Toledo Trujillo 
1930-1936    Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría        Henrique Toledo Trujillo                                                                                  
FUENTE. Ricardo Archila. Historia de la sanidad en Venezuela. Tomo II, pp.187-188 

 

 El 11 de agosto de 1930, se creó por primera vez en Venezuela un ministerio de salud: el 

Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría, dirigido por uno de los “hombres” del Hospital, el 

doctor Henrique Toledo Trujillo, cirujano discípulo de Pablo Acosta Ortiz y ayudante de Luis Razetti 
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en su servicio de cirugía en el Hospital Vargas de Caracas, quien fue médico de Juan Vicente 

Gómez. La creación de un  “Ministerio de salud”, provino de la recomendación de la Octava 

Conferencia Sanitaria Panamericana reunida en 1927 que sugirió a los gobiernos la creación de 

Ministerios de Sanidad Pública. El nuevo Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría tuvo tan solo 

seis años de vida institucional.  

Desde el Hospital Vargas, la Facultad de Medicina y la Academia Nacional de Medicina, en 

estrecha relación, médicos del Hospital muchos de ellos, catedráticos de la Facultad y miembros 

de número de la Academia, se propusieron los Congresos Nacionales de Medicina. En ellos se 

tomaron las iniciativas de la Organización de Instituciones de Salud del Estado Venezolano. 

Los Congresos Nacionales de Medicina fueron fuente de las iniciativas sobre Salud e Higiene 

Publicas, pero también sobre la normativa del ejercicio profesional así como los códigos de ética y 

conducta de los profesionales vinculados a la salud. La regulación del consumo de los nuevos 

medicamentos patentados así como, de las nuevas profesiones vinculadas a la medicina como los 

farmaceutas así como “los dentistas”. Se crearon nuevas Escuelas Profesionales.  

A manera de ejemplo esbozaremos algunas de las iniciativas que se votaron en esos Congresos 

Nacionales de Medicina. El primer Congreso, como mencionamos antes en este capítulo  fue en 

1911 a propósito del centenario de la Independencia realizado en Caracas. El Segundo Congreso 

fue en Maracaibo del 18 al 23 de enero de 1917. El Tercer Congreso inicialmente programado en 

1919 en Ciudad Bolívar para conmemorar el Centenario del Congreso de Angostura, no se pudo 

llevar a cabo,  y fue pospuesto para realizarse del 23 al 28 de junio de 1921 en Valencia618. En fin 

en 1930 se propuso un gran “Congreso Bolivariano de Ciencias Médicas” con el apoyo de los seis 

gobiernos bolivarianos por iniciativa de Luis Razetti619, en 1930 sin embargo, se convocó a la 

Primera Conferencia Sanitaria Nacional, donde se ventilaron los grandes problemas de salud 

pública, asi como la protección materno infantil, el apoyo académico a la Liga Antituberculosa, la 

higiene escolar, la campaña antivenérea, entre otros. 

Los médicos facultativos del Hospital Vargas tuvieron importante participación en la 

“internacionalización” de las políticas de Salud Púbica, participando en diversos eventos (véase 

Tabla 3.4). Eventos que se hicieron más frecuentes en esta segunda década del siglo XX. 

 

TABLA 3.4. MÉDICOS DEL HOSPITAL VARGAS EN EVENTOS INTERNACIONALES (1911-1915) 

FECHA                                             EVENTO                                                         PARTICIPANTES 

1911 (5-11 nov.) 5ª Conferencia Sanitaria Panamericana- Santiago Chile P. Acosta Ortiz y L. Razetti 
1912 (9-16 sept.)2º Congreso Internacional Tuberculosis-San Sebastian,    F. A. Risquez 
1912 (23-28 sept) XV Congreso Higiene y Demografía- Washington  DC      David Lobo 
1913 (19marzo) Conferencia de Tuberculosis- Trinidad                                   J.M. Brito Salazar 
1913 (10julio)  III Congreso de Neurología y Psiquiatria-                                  Diego Carbonell 
1913 (julio)  1er Congreso Internacional Protección a la Infancia- Bruselas  S. Dominici 
1914 (20 enero) X Congreso Internacional de Veterinaria                                LG Chacín Itriago 
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1915 (junio) VII Congreso medico Panamericano- San Francisco EEUU          F. A. Risquez 
Fuente: Ricardo Archila. Historia de la sanidad en Venezuela. Tomo II, p.195 

Las instituciones cambiaron con rapidez. La epidemia de Fiebre Amarilla llego a Caracas en 1910620  

Con ella se creó 6 de enero de 1910 se creó el Consejo Superior de Higiene y Salubridad Pública 

dependiente también del Ministerio de Relaciones Interiores. En su formación el Hospital Vargas y 

la Facultad de Medicina de la UCV tuvieron importante participación, con las Cátedras de física y 

Química, de Fisiología y Bacteriología, José Gregorio Hernández, pero al lado de ellos los Colegios 

de Abogados e Ingenieros tuvieron  representantes, al igual que las instituciones asistenciales de 

Caracas: el Director del Hospital Militar, así como los directores del Manicomio, los leprocomios de 

Cabo Blanco (La Guayra) y Providencia (Maracaibo), el Inspector General de Hospitales y el 

Director de Higiene del DF. Pero el 24 de febrero de 1911 se decretó una Oficina Técnica de 

Sanidad Nacional, donde se amplió la cobertura de las medidas sanitarias a buena parte del país, 

bajo la dirección de Carlos M. de la Cabada como Director de Higiene y Salubridad Pública. Esa 

nueva dirección conto con tres divisiones: enfermedades Infecciosas, Bacteriología y Química y 

Estadística y Demografía621 Su ámbito abarco Direcciones de Sanidad en la Guayra, Puerto Cabello, 

con sendos Laboratorios de Bacteriología. También en Carúpano, Ciudad Bolívar, Maracaibo, 

Cristóbal Colon, Puerto Sucre, Pampatar y la Vela.  

El 13 de noviembre de 1911 se creó la Oficina de Sanidad Nacional, dependiente del Ministerio de 

Relaciones Interiores, llegó a ser por casi 20 años la institución de Salud Pública en Venezuela 

hasta la creación en 1930 del Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría. Con la Oficina de 

Sanidad Nacional las políticas de Estado en sanidad se alejaron progresivamente del Hospital 

Vargas, aun cuando su personal participo en su dirección. En sus estatutos se crearon Laboratorios 

de Bacteriología, Parasitología y Química, lejanos al Hospital Vargas. También se creó un Instituto 

de Higiene, así como una “Estación central de desinfección”622 

Para entonces la experiencia exitosa de la “militarización” de la Salud Pública y su eficacia en 

combatir la Fiebre Amarilla y el Paludismo fue demostrada primero en la explotación petrolera en 

Pensilvania en la segunda mitad del siglo XIX, luego en la Guerra hispano-norteamericana de Cuba 

a comienzos de siglo y en fin en la construcción del Canal de Panamá. Ello sugirió que el ámbito 

militar podía trasladarse al campo de la Sanidad Nacional con éxito. Por ello en 1916 llegó a 

Venezuela la Comisión de Fiebre Amarilla de la Fundación Rockefeller integrada por el propio 

Mayor General William C. Gorgas, como su Director, ante el interés de la Standard Oil de 

Rockefeller en la explotación petrolera en Venezuela.  

Las vacunas comenzaron a administrarse con más extensión y frecuencia. En 1912, por ejemplo, se 

inició la vacunación antitífica, de manera gratuita donada por el Laboratorio de Higiene de la 

Facultad de Paris. Se comenzó la visita domiciliaria para exterminio de larvas de mosquitos, para lo 

cual se dividió la ciudad en 4 cuadrantes. Se elaboraron reglamentos para la denuncia obligatoria 

de casos de fiebre amarilla623. En fin, comenzó a pequeña escala el saneamiento ambiental. 
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 Cf. Archila, Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela, Tomo I, p. 162 
621

 Archila, Ricardo, Op cit T I, pp.158 y 159 
622

 Archila, Ricardo. Ibid, p.157 y 158  
623

 Archila, Ricardo. Op cit, Tomo I, p.160-161 
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El Hospital Vargas dejó de ser la institución emblemática de la Asistencia Médica en Venezuela. Su 

laboratorio no fue más el “Laboratorio Nacional de Bacteriología” del tiempo en de los viajes de 

Rafael Rangel a distintas regiones del país para estudiar problemas de salud humana y animal, que 

fueron la base de las políticas sanitarias en la primera década del siglo XX. 

La política hospitalaria de Caracas se centró casi exclusivamente en el Hospital Vargas, que fue 

remodelado y se expandió su capacidad hasta duplicarse, como veremos en las próximas páginas. 

Pero el país comenzó a entrelazarse por vía terrestre gracias a la aparición del vehículo automotor 

y con él las carreteras. Se conformó una estructura geográfica nacional. Surgieron nuevos 

hospitales en el país, a través de la beneficencia pública como el Hospital san Antonio de Carora 

(1902), el Padre Justo de Rubio (1904) o San Antonio de El Tocuyo 1906. Otros como parte de 

políticas públicas como, por ejemplo, los Leprocomios de Cabo Blanco (1906) o la Isla de 

Providencia, el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo (1907).  

El Estado construyó hospitales en diversos sitios del país, en el llano y en el sur, en Altagracia de 

Orituco, Upata, Tumeremo, San Fernando de Apure, en Lara en El Tocuyo (Hospital Egidio 

Montesinos en 1919). En los Andes: Valera, Tariba. Especial mención merece el Hospital Vargas de 

San Cristóbal de 1927, así como el Hospital “Los Andes” de Mérida (1935). Se fundó  un Hospital de 

Niños de Barquisimeto (1934) bajo la dirección de Daniel Camejo Acosta, ganador del concurso del 

internado del Hospital Vargas en 1897. Pero además, la explotación petrolera trajo consigo un 

sistema hospitalario con cada empresa petrolera instalada en el Zulia. Allí se concentró la actividad 

hospitalaria para trabajadores y personal de las empresas petroleras en los años de 1928 a 1930, 

con la creación de los hospitales: Caribbean (Mene Grande 1928), Joint (Lagunillas 1929), Colon 

Development (Casigua 1930), Caribbean (Maracaibo 1930).  

En Caracas tan solo el “Hospital Militar y Naval” fue mudado cerca del Palacio de Miraflores en 

1928, y el antiguo Hospital Linares pasó a ser Hospital de la Cruz Roja. Con la Cruz Roja de 

Venezuela, surgió la organización filantrópica encargándose de un Hospital y el trabajo voluntario 

hospitalario. En 1930 se fundó en Caracas el primer Hospital Privado con especialidades, La 

Policlínica Caracas, con actividades docentes, investigación, servicios hospitalarios y consulta 

externa.  

El Hospital Vargas creció en capacidad así como en su financiamiento, en el periodo de 30 años 

que va de 1906 a 1936, hubo una experiencia de financiamiento privado por los pacientes con los 

“servicios especiales”, donde se hizo hincapié en la individualización de la hospitalización. La 

ocupación hospitalaria creció de manera significativa de 1925 a 1936, como podemos apreciar en 

la tabla 3.5. Puede notarse como de 1921 a 1936 pasó de 300 camas de hospitalización a 500 en 

1936 con un presupuesto que se incrementó de 441 mil a más de un millón de bolívares en una 

economía prácticamente sin inflación. En resumen se duplicó la capacidad de hospitalización de 

1911 a 1936.  

Es significativo apreciar como el presupuesto de la Oficina de Sanidad Nacional fue muy cercano al 

presupuesto del Hospital Vargas dependiente de las rentas municipales de Caracas en 1916 y 

como cinco años más tarde el presupuesto de la Oficina de Sanidad Nacional es 10 veces mayor, 

luego de la visita de la Comisión de la Fundación Rockefeller ese año. En 1936 luego de los cambios 

políticos el presupuesto del Hospital Vargas se duplica en 5 años de poco menos de 500 mil a más 

de un millón de bolívares anuales. 
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TABLA 3.5. NÚMERO DE CAMAS, FINANCIAMIENTO DEL HOSPITAL VARGAS (1906 A 1936) 

AÑO   No  CAMAS    FINANCIAMIENTO ANUAL    FINANCIAMIENTO OSN y MSAC 

1906       204                       166                                                            --------- 
1911       282                       225                                                               537 
1916       270                       214                                                               276 
1921       300                       262                                                             2076 
1926       370                       383                                                             2036 
1931       400                       441                                                             3448 
1936       501                     1095 

NOTA: datos quinquenales comparado con el financiamiento de la Oficina de Sanidad Nacional (OSN) (1911 

a 1930) y del Ministerio de salubridad, Agricultura y Cría (MSAC) (1930 a 1936) en miles de bolívares. 

Fuentes. Beaujon Oscar. Biografía del Hospital Vargas, 1961. Archila, Ricardo. Historia de la Sanidad en 

Venezuela. 1956 

 

4. LA REFORMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL VARGAS DE 1930 (1930 A 1935) 

El crecimiento de Caracas, en medio de migración capo ciudad que comenzó con la crisis 

internacional de 1929, presiono por un crecimiento de la comunidad médica, que reprodujo en la 

década de los treinta la necesidad de la creación de servicios facultativos especializados.  La 

promoción de estudiantes creció de nuevo y en 1935 hubo una promoción que sucedió a la de 

1920 y los sobrevivientes de 1912, José “Pepe” Izquierdo y Enrique Tejera Guevara, relevo de la 

generación de comienzos de siglo, en el nuevo discurso de la “medicina científica” luego de la 

muerte de Luis Razetti, quien como recordaba Arnoldo Gabaldón  “constituía la voz de aliento para 

todos los estudiantes que anhelábamos viajar al exterior”624 . Gabaldón, inicialmente se formó  en 

medicina tropical en Hamburgo, pero en 1931 fue a los Laboratorios de la Fundación Rockefeller 

en Estados Unidos, donde se fue construyendo una nueva comunidad científica y discursiva que 

adquirió preminencia luego de 1935. Entre otros integrantes de la promoción de 56 estudiantes de 

1935, estuvieron  Juan Delgado Blanco, Félix Pifano Capdevielle, Ricardo Baquero González. Una 

nueva gran Reforma de la Estructura y Funcionamiento del Hospital Vargas tuvo lugar en 1930. 

Veamos detalles de ese proceso de transición en la vida del Hospital. 

 En 1928 Caracas vivió una nueva epidemia, sin antecedentes, la poliomielitis o parálisis infantil. El 

doctor Carlos J Bello, médico del Hospital Vargas, dirigió el Hospital de la Cruz Roja, que años más 

tarde llevaría su nombre. Fue también  epidemiólogo y evidenció la nueva epidemia, que 

periódicamente azotaría la humanidad hasta la aparición de la vacuna a mediados de siglo. Se 

comenzó a usar los rayos x como tratamiento de la nueva afección por lo cual Henrique Toledo 

Trujillo como nuevo director de la Oficina de Sanidad Nacional solicitó al doctor Pedro González 

Rincones jefe del servicio de Rayos X del Hospital Vargas organizar el tratamiento de los pacientes 

con poliomielitis.  

En ese momento se envió al doctor Tomas Landaeta Sojo, no a Europa como ocurrió en la década 

pasada, sino a Estado Unidos para especializarse en radiología y “radiumterapia” y traer 200 mg de 
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 Testimonio de Arnoldo Gabaldón en entrevista de Ana Mercedes Pérez. Op cit., p.104 
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Radium al país625, y quien a la larga sustituyó al doctor Pedro González Rincones cuando fue 

requerido para organizar el “Asilo de Enajenados” de Caracas y Luego ser nombrado Inspector de 

Hospitales.  Con ello el Hospital Vargas fue la institución pionera en la Radioterapia en Venezuela.  

Ese mismo año, Venezuela presenció el ascenso de un nuevo movimiento político que se incubó 

en la Universidad Central de Venezuela de la mano de una población estudiantil creciente, 

informada de los cambios políticos universales como la Revolución Rusa de 1917, o el movimiento 

de Reforma Universitaria de Córdova en Argentina. Ello hizo eclosión en la Semana del Estudiante 

en febrero de 1928 seguido dos semanas  más tarde del  ataque al Cuartel San Carlos por un grupo 

de jóvenes militares y estudiantes. El Hospital Vargas está situado a pocas cuadras del Hospital 

Vargas. Ello sin embargo no modificó la cotidianidad del Hospital Vargas, a pesar que un grupo 

significativo de estudiantes de medicina participaron en esos eventos y fueron presos o 

perseguidos esos años626. 

Pero al lado de la febril actividad asistencial hubo otros aspectos que se desarrollaron en el 

Hospital. En 1928 Luis Razetti publicó su libro sobre Moral Médica que impulsó su prestigio 

nacional un año después de ser electo Presidente de la Sociedad Médica de Caracas.  

En 1929 Lisandro López Villoria será testigo de una propuesta de grandes cambios para el Hospital 

Vargas para conmemorar el centenario de la muerte de El Libertador. Sin embargo lo hace en un 

contexto complejo para la economía venezolana. A pesar que la explotación y exportación de 

petróleo en Venezuela creció de manera significativa, y Venezuela llegó a ser el segundo país 

petrolero luego de Estados Unidos, hubo una crisis en el sistema financiero mundial, con la caída 

de la Bolsa de Nueva York (“Gran Crash”) el 19 de enero. Ello provocó una caída dramática de los 

precios del café, el cacao y demás productos agrícolas de exportación627. En consecuencia 

comenzó un proceso constante de migración del campo a las ciudades y a los “campos de 

explotación petrolera” transformado a campesinos y pescadores en obreros y empleados 

petroleros y en tenderos citadinos.  

En abril de 1929 Gómez modificó la Constitución y separando la Presidencia de la Comandancia del 

Ejército y el civil Juan Bautista Pérez asume la Presidencia de la Republica que ejercerá 

formalmente hasta 1931 a la sombra del “Benemérito” General Juan Vicente Gómez.   De nuevo 

comienzan intentos de invasión militar marítima como la expedición del vapor Falke desde 

Alemania al oriente venezolano, representando una Junta Suprema de Liberación Nacional que 

prometía un gobierno encabezado por el doctor Santos A Dominici, quien residía en Europa, en 

ese entonces en franca oposición al gobierno de Gómez. En Occidente otro intento de invasión se 

presentó con el desembarco en Coro de jóvenes militantes encabezados por Gustavo Machado y 

Miguel Otero Silva, así como el doctor  Jiménez Arraiz,  luego de tomar el Fuerte Ámsterdam en 

Curazao. 
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 Archila Ricardo. Op cit (1956), p.171 
626

 No nos detendremos en los hechos de febrero de 1928, pero estudiantes de medicina como Prince Lara 
que murió en 1931, quien inspiró la novela Fiebre de Miguel Otero Silva compañero de esa generación de 
boinas vascas azules Cf. Consalvi, Simón Alberto. Op cit., pp. 157 a 159   
627

 Los precios del café, principal producto agrícola de exportación paso de 265 bolívares oro los 100 kg  a 31 
de 1929 a 1935 muchas tierras pasaron a las manos de burócratas entre ellos el propio Presidente Gómez. 
Ibid., p.169  
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Sin embargo, López Viloria en septiembre de 1929 se dirigió al Gobernador del Distrito Federal 

solicitando la intervención del ministro de Obras Públicas, para una gran reforma estructural al 

viejo edificio del Hospital Vargas, pues muchas paredes estaban a punto de desplomarse628.  

Venezuela en 1930 superó a Estados Unidos como primer abastecedor de petróleo629. Se 

construyó progresivamente una red nacional de carreteras de más de 8 mil kilómetros para 

1935630. En el V Censo Nacional de 1926 Caracas tenía poco más de 135 mil habitantes y en el VI 

Censo de 1936, más de 203 mil que era el 6% de la población nacional. El Hospital Vargas en 

conjunto con el Hospital Militar y dos pequeñas instituciones el “Manicomio o asilo para 

Enajenados”, “El Lazareto” y la “Junta de Beneficencia”, eran para entonces la instituciones 

hospitalarias de Caracas, en conjunto no rebasaron las 40 camas de hospitalización. En total había 

0,5 camas por 1000 habitantes.  

La Reforma Estructural del Hospital Vargas de 1930. Su origen y alcances.  

En 1930 llego Emile Brumpt a Caracas donde dicto conferencias de enfermedades causadas por 

parásitos, de la mano de su discípulo Enrique Tejera Guevara, quien aumentó su prestigio como 

discípulo aventajado del famoso científico francés. Ese año se organizó un grupo de jóvenes 

médicos como Arnoldo Gabaldón, Francisco Torrealba, Pablo Andueza y Miguel Suarez en la 

investigación de enfermedades tropicales, como malaria y enfermedad de Chagas631 Tejera escaló 

en su significación institucional y fue el líder de las renovaciones del Hospital Vargas. 

La reforma del Hospital Vargas no fue producto de una planificación de la asistencia hospitalaria 

de Caracas sino probablemente fue producto de una petición personal del nuevo Inspector de 

Hospitales el doctor  Héctor Sánchez Becerra tachirense, médico de confianza en los sectores 

gubernamentales y quien acarició la idea de transformar la estructura física del Hospital Vargas. 

Así lo hizo saber al Ministro de Obras Publicas el ingeniero  Álvarez Feo quien le complació “para 

corresponder a sus atenciones médicas”632. Sánchez Becerra, tachirense, pero formado en el 

Hospital Vargas, hizo varias gestiones con altos funcionarios gubernamentales que incluyeron al 

Gobernador del Distrito Federal el General José M García. 

Los trabajos fueron realizados de acuerdo a las informaciones suministradas por el anterior 

Inspector de Hospitales el doctor Lisandro López Viloria y los Jefes de las distintas secciones del 

Hospital633. Como veremos esas amplias reformas complementadas con varias correcciones en 

1930 solo fueron culminadas totalmente en 1935. Ello contó con la participación y apoyo del 

Gobernador del Distrito Federal, general José M García, así como el propio Presidente de la 

Republica el doctor Juan Bautista Pérez. Sánchez Becerra no aceptó ningún cargo administrativo 

para preservar la ausencia de interés económico alguno en la obra. Así se nombró un 

administrador, el señor Andrés Rolando Marcano. Se comisiono al doctor Enrique Tejera como 
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 López Viloria se dirigió por oficio número 956 del 13 de septiembre de 1929 con esa solicitud Cf. Beaujon, 
Oscar Op cit., p.1095 
629

 Yergin, Historia del Petróleo citado por Ibid p.170. .  
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 Di Lisio, Antonio. La Evolución Urbana de Caracas. Rev Geog Venez 2001; 42 (2): 203-226 
631

 Zarraga, Humberto. Biografía de José francisco Torrealba  
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 Aun cuando no tenemos una referencia documental primaria, es lo que expresa en su obra Biografía del 
Hospital Vargas de Oscar Beaujon en la página 1097 
633

 Documento 601, del Ministerio de Obras Publicas del 18 de febrero de 1930 
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comisionado especial de las obras y a los ingenieros Rafael Herrera Figueredo y Ricardo Razetti 

para proyectar los cambios en la estructura del Hospital. En el Grafico 3.29., se observa los planos 

de remodelación de cada sala para las 20 salas del hospital con 24 camas cada una, al fondo de 

cada sala dos salitas de cura. A la derecha la ampliación de la capilla (Norte), entre las salas 15 y 

16.    

Tejera propuso cambiar los techos de todas las salas del Hospital por platabanda para construir un 

segundo piso en el Hospital Vargas. Cambiar todos los pisos de maderas por pisos de lozas 

lavables. Ensanchar la Capilla Norte para cumplir el deseo de las Hermanas de la Caridad y, en 

cambio, convertir a la Capilla Sur en Laboratorio y en su parte baja (sótano) construir el servicio de 

Anatomía Patológica. En ese proyecto de laboratorio Enrique Tejera Guevara junto con el Director 

de Laboratorio el doctor Jesús Rafael Risquez, mudaron desde la sala 11 donde se fundó el 

Laboratorio del Hospital Vargas en 1903, a la nueva sede de la antigua Capilla Sur, donde Risquez 

siguió como director hasta 1934634  En el Edificio Central, se construyó un segundo piso sobre el 

local de Consultas y las anteriores viviendas de las Hermanas de la Caridad. Se  ensanchó de la 

entrada principal del Hospital y se hizo una apertura para vehículos automotores635. En conclusión, 

el 2 de abril de 1930 se decidió la prioridad de las modificaciones de las obras de esta manera:  

1-Hospital de Niños. 2-Ensanche de la capilla Norte. 3-Construcción en el Edificio Central 

de un segundo piso para Hermanas de la caridad, internos y para el capellán. 4-Utilizacion 

de los servicios del número 3, para consulta externa y “laboratorio de Rayos x”. 5-

Utilizacion del sótano de la capilla del sur para laboratorio de química, bacteriología, etc. 

6-Entrada para automóviles. 7-Sustitucion de techos por platabandas.  8-Reformar 

Pabellón de cirugía. 9-Ensanchar el Servicio de maternidad.  

Sin embargo la primera realización fue la construcción de un depósito de agua de 250 mil litros 

con un sistema de tuberías, pues muchos departamentos tenían agua contaminada, debido a  que 

el tanque principal era común para la lavandería, con una antigua tubería muy deteriorada.  Se 

propuso calentadores eléctricos en cada salón o pabellón por primera vez. En 1930 se hicieron  

779 intervenciones quirúrgicas con una mortalidad operatoria muy baja de 2,31%636 

Todas las salas fueron ampliadas a 24 camas con locales para curas y una habitación para el 

médico y otra para  la enfermera a la entrada. Al igual que la Capilla Norte entre las salas 15 y 16. 

(Ver gráfico). Los techos de dos aguas desaparecieron. Fueron sustituidos por techos planos de 

platabanda para la construcción de un segundo piso. Los pisos de madera también. Véanse las 

salas (salones) en la figura 3.30., donde se aprecia el tipo de camas, sin separaciones entre ellas. 

 

GRAFICO 3.29. REMODELACIÓN DE SALAS Y CAPILLA NORTE. PLANOS. 1930 
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 Jesús Rafael Risquez fue el Director de Laboratorio desde 1922 a 1934. Logro crear un equipo de trabajo 
con técnicos e laboratorio, un médico adjunto y la pasantía de seis estudiantes de medicina, así como una 
sección de serología a cargo de Lola Bertorelli. Cf Beaujon, Oscar. Op cit pp. 248-249 
635

 Documento 606, del Ministerio de Obras Públicas del 1 de abril de 1930 
636

 El promedio de mortalidad operatoria anual en más de 60 años fue de 4,12%  Cf. Beaujon, Oscar Op cit., 
p.1237 
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NOTA: Ingenieros: Ricardo Razetti y Rafael Herrera Figueredo. A la izquierda de una “sala tipo”. A la derecha 

la ampliación de la capilla (Norte). Fuente. Archivos de MOP en: Oscar Beaujon. Biografía del Hospital 

Vargas. Foto No 671 

 

Las salas de curas estaban en los salones de cirugía en número de 6 y en los salones de medicina 

en número de 8. Los techos planos de platabanda y los pisos de lozas, sin embargo las camas no se 

modificaron, no hubo divisiones entre camas. Los trabajos de las salas y la fachada principal 

(oeste) del Hospital Vargas culminaron en 1931. Es posible ver también los planos de la nueva 

fachada del Hospital Vargas con un segundo piso. Se colocó una marquesina a la entrada principal 

del Hospital que puede apreciarse en el dibujo de la nueva fachada del Hospital Vargas en  la 

gráfica 3.31., y en la fotografía de la gráfica 3.32., las pequeñas columnas y las placas referentes a 

la fundación del Hospital Vargas a la entrada. Para entonces la plaza a la entrada fue rodeada por 

un pequeño estacionamientos para automóviles  

 

GRAFICO 3.30. SALA DEL HOSPITAL VARGAS. 1930 
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 NOTA, sala  de 24 camas, nótese el techo plano de platabanda y los pisos lavables luego de la remoción de 

los pisos de madera. Comparase con la figura 2.9 donde se aprecia el techo de dos aguas de 1910. Fuente. 

Foto No 634 de 1931 en: Beaujon, Oscar. Biografía del Hospital Vargas. Caracas. 1961 

 

Igualmente se colocó una reja perimetral al igual que otros edificios públicos de la época. El 

Hospital Vargas era parte del vecindario de la parroquia San José.  

La nueva lámpara scialitica del pabellón aséptico fue una innovación en la cirugía al igual que el 

uso de amital sódico como anestésico endovenoso por el doctor Gustavo de La Plaza. Igualmente 

se iniciaron los trabajos para la construcción de un Departamento de Rayos X en el local que 

ocupaban en el edificio Central las Hermanas de la Caridad. Para ellas se construyó locales para 

vivienda en el segundo piso. En 1931 se comenzó su construcción que estuvo culminada en 1933, 

siendo inaugurado el 23 de junio el servicio de Rayos X bajo la dirección de Pedro González 

Rincones, quien desde 1924 estuvo bajo su dirección. González Rincones tenía conocimiento de 

electricidad adquirido en entrenamiento con los tranvías eléctricos. El viejo equipo del 

departamento de Cirugía manejado por el doctor Liendo en el Pabellón, fue sustituido por el 

equipo de la casa  RCA Victor de New York adquirido en 1926, que en 1937 fue sustituido por un 

equipo Siemens con mesa Pantokop. Fiel ejemplo de los cambios tecnológicos que se sucedieron 

en el hospital en esta tercera década del siglo XX. 

 

 

GRAFICA 3.31. NUEVA FACHADA DEL HOSPITAL VARGAS. DIBUJO. 1930 
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Fuente. Dibujo de la nueva fachada del Hospital Vargas de 1930, con su segundo piso, en los planos de 

Ricardo Razetti y Herrera Figueredo. Se modificó las estructuras de las ventanas.  Oscar Beaujon. Biografía 

del Hospital Vargas. Foto 679 

En estos años la promoción de 1920 asumió progresivamente la jefatura de los nuevos servicios 

luego de su llegada de Paris. El doctor Pedro González Rincones del servicio de radiología, tuvo 

importante papel en la modernización del Asilo de Enajenados, pero también en las 

modificaciones del Hospital. Bajo su iniciativa en 1934 José Ignacio Baldo funda el primer 

dispensario antituberculoso, y se crea un servicio para tuberculosos en las salas 15 y 6 del 

Hospital. Pedro Blanco Gásperi y Julio García Álvarez, comenzaron la experiencia de cirugía 

torácica, realizando las primeras toracoplastias para el tratamiento d la tuberculosis. En 1930 

regreso de parís el doctor Heberto Cuenca Carrullo quien se graduó en 1922 en el Hospital Vargas 

y estuvo con Charles Laubry y Henri Vaques en Paris en 1924 trayendo el primer 

electroencefalógrafo a Maracaibo y una primera publicación la revista Archivos Venezolanos de 

Hematología.  
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GRAFICO 3.32. FOTOGRAFÍA DE LA MARQUESINA DEL HOSPITAL VARGAS. 1930 

 

NOTA: fotografía de Manuel De Lima  Fuente: Archivo Histórico del Palacio de Miraflores 

 

Heberto Cuenca llegó a ser uno de los grandes clínicos del Hospital Vargas, uno de los jefes de 

medicina y promotor de la cardiología en Venezuela junto con el doctor Bernardo Gómez hijo, 

miembro de la promoción de 1920. El Hospital Municipal de Niños fue una adaptación del edificio 

de la esquina de Pirineos dentro del Hospital Vargas, donde los discípulos del Profesor Marfan en 

Paris, Hernández Zozaya, Gustavo H. Machado, de la promoción de 1920 comenzaron la nueva 

pediatría en Venezuela, y luego Pastor Oropeza quien fue a Paris e hizo gran amistad con el 

Profesor francés. Oropeza junto a Lya Imber organizaron la catedra de Pediatría en el nuevo 

Hospital de Niños de Caracas.  

En 1930, el hospital tenía 34 facultativos637. En la promoción de médicos ese año de grandes 

reformas en el Hospital Vargas, de 1930 se graduaron 30 nuevos médicos que aparecen al lado de 

Luis Razetti en la gráfica 3. 33. Para entonces el Director era el doctor Héctor Sánchez Becerra, 

quien dejo provisionalmente la Dirección del Hospital Vargas de abril a julio de 1930, lo sustituyó 

esos pocos meses el doctor Eduardo Fernández  para luego retomarla tan solo por un mes. En 

agosto de 1930 asumió la dirección a los 28 años el doctor Alfredo Borjas, médico de la promoción 

de 1921, cuando recibió el Doctorado en Ciencias Médicas638. 
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 El grupo de facultativos liderados por Luis Razetti en la catedra y servicios de cirugía, allí se inclian 6 
miembros de la promoción de 1920. 
638

 Beaujon, O. Op cit., p.524-525 
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El 2 de febrero de ese año se fundó una Clínica privada por un grupo de médicos, como un 

verdadero hospital privado, la Policlínica Caracas. Entre sus fundadores estuvo José Ignacio Baldo, 

pero la Clínica Córdova se integró al proyecto de manos del prestigioso cirujano doctor Salvador 

Córdova. Tuvo actividades no solo asistenciales sino docentes y de investigación, con un órgano de 

divulgación la Revista de la Policlínica Caracas639 que tuvo más de 20 años de existencia. 

En 1931 es decretado el Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría, y como nuevo Ministro es 

designado al doctor Henrique Toledo Trujillo quien fue adjunto de Luis Razetti en el Servicio de 

Cirugía.   

 

GRAFICA 3.33. FOTOGRAFÍA DE LA PROMOCIÓN MÉDICA DE 1930  

 

NOTA: En el centro Luis Razetti, a la izquierda  el doctor Domingo Luciani y el doctor Pedro Acosta Delgado a 

la derecha Fuente: Beaujon, Oscar. Biografía del Hospital Vargas. Foto 477, pág. 738 

 

Las últimas obras propuestas en 1930 se culminaron en 1935, como la reconstrucción de la sala 

número 13 de mujeres, la ampliación de la farmacia. Tan solo en 1936 se instaló la puerta de 

hierro de la entrada de la Plaza y el lavadero mecánico. Fueron todas obras costeadas a través del 

Ministerio de Obras Públicas, que intentó adaptar al Hospital Vargas a una Caracas de más de 130 

mil habitantes, como el gran y único Hospital general de Caracas para 1936.  

Los últimos años de Luis Razetti en el Hospital Vargas. 1928 a 1932 

Sin embargo 1928 fue un año difícil y duro para quien en ese primer tercio de siglo fue el dirigente 

más importante del Hospital Vargas y de la medicina Venezolana, más aun de una Comunidad 

Científica, pero también discursiva, el doctor Luis Razetti. Para julio de 1928, una década después 

del lanzamiento del Código de Moral Medica,  de la nueva versión impresa editada con el título  
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 Una colección de la Revista de la Policlínica Caracas se conserva en la Biblioteca de Ascardio en 
Barquisimeto, donde hemos podido consultarla. Allí buena parte de la Comunidad el Hospital Vargas escribió 
sus investigaciones , ante la crisis en 1930 del Boletín de Hospitales 
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“Moral Medica” “no se han venido ni 25 ejemplares”640 escribe en una carta a su querido discípulo 

Salvador Córdova. Su libro de Código de Moral Medica fue declarado nulo en la Corte Federal en 

Caracas en 1918, pero fue ampliamente aceptado y difundido en Latinoamérica. Era una prueba 

de la extensión del discurso sobre Moral Medica, que ocasionó una fractura de la Comunidad 

científica, cuya personificación estuvo representada por la polémica entre Razetti y Carbonell, 

quien había sido su discípulo a comienzos de siglo.  

El 25 de septiembre de ese histórico 1928, por decisión judicial se le despojó de su cargo de 

Secretario Perpetuo de la Academia Nacional de Medicina, por lo cual expreso ese momento 

represento para el: “la inolvidable tarde gris de mi vida”. A raíz de ello no regresó más a la 

Academia Nacional de Medicina  hasta su muerte en 1932. En 1928 las autoridades de la 

Universidad Central liderados por el Rector Carbonell tampoco aceptó un proyecto de Juramento 

que había hecho Razetti para ser recitado por los estudiantes en el Acto de Graduación641, el 

Rector de la UCV  Diego Carbonell (1925-1928) lo adversó en agrias polémicas públicas.  

El testimonio de su discípulo Jesús Rhode es fiel expresión de una Comunidad Científica pero 

también de vínculos y relaciones afectivas, alimentadas en las aulas y pasillos de la Escuela de 

medicina y el Hospital Vargas  hacia el gran líder de una Comunidad discursiva que nació a final del 

siglo XIX, para Rhode: Razetti fue “un profesor que nos enseñaba como debía escucharse una 

ópera, como debía leerse una poesía, como debíamos llevar el traje de etiqueta. Durante toda su 

vida mantuvo su palco privado en el Teatro Municipal”642, vale decir, un conductor de 

generaciones humanas. En 1928 su sobrino Ricardo Razetti participó en la toma del Cuartel San 

Carlos, fue tomado preso y permaneció en la cárcel desde 1928 a 1935, a pesar de la influencia de 

su padre Ricardo Razetti constructor de las obras de remodelación del Hospital Vargas en 1930 y 

de varias obras financiadas por el gobierno de Gómez en Maracay, entre ellas, el Cuartel Bolívar en 

1930 o el Teatro de Maracay en 1923.  

Razetti siempre dispuesto a colaborar en el trabajo hospitalario por la cercanía de su residencia del 

Hospital de la Cruz Roja en esos últimos años de su vida, dio instrucciones a que le llamaran de día 

o de noche para asistir a los casos quirúrgicos de ese centro asistencial. 

En 1928, en medio del ascenso del movimiento estudiantil, Razetti comparte las enseñanzas de la 

Escuela de Medicina junto a Risquez, José Izquierdo, Perdomo Hurtado, Domingo Luciani, Alfredo 

Borjas, entre otros. Era un curriculum de escasas 300 horas de enseñanza teórica por año.   

 Razetti renunció a su cargo de “Secretario Perpetuo de la Academia de Medicina” luego de ser 

cuestionado su cargo como ilegal, hubo protestas de los estudiantes ante esta decisión. En 1930 

Razetti explicaba la persistencia de instituciones como la Academia por “el sostenimiento del 

Gobierno Nacional”. Sin embargo en 1930 La Gaceta Médica de Caracas, el órgano oficial de la 

Academia presentó más de 6 meses de retraso y su último número fue publicado en septiembre 

de 1929. Es un hecho paradójico que en medio del auge del movimiento estudiantil hubo un 

retroceso académico. El propio Boletín de Hospitales estuvo a punto de desparecer, luego de ser 

                                                           
640

 Guevara, Manuel. Op cit., pp. 116 
641

 Para una extensa relación de estos eventos Cf. Guevara, Manuel. Ibid 116-119 
642

 Es el testimonio de Jesús Rhode quien llegaría a ser uno de los maestros de la Oftalmología en Venezuela 
refleja el sentimiento de sus discípulos al “maestro” cuya connotación refiere en otras partes de su 
testimonio. Cf. Pérez, Ana mercedes. Op cit pp.222 y 223 
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interrumpida su publicación. Razetti fue nombrado Jefe de Redacción. Sin embargo en carta de 

renuncia al doctor Lisandro López Viloria como Inspector General de Hospitales, Razetti le expresa 

en algunos de sus párrafos las graves circunstancias que le obligaron a dimitir:  

“En noviembre del año pasado propuse a Ud. Reanudar la interrumpida publicación del 

Boletín de Hospitales con usted en la Dirección y el doctor J, Rhode en la Administración” 

más adelante prosigue “Con el mayor entusiasmo acepto Usted el proyecto, y me ofreció 

una contribución mensual” luego “Hasta ahora han salido los números de diciembre, 

enero, febrero y el de marzo que está en prensa, y cuyas 24 páginas he tenido que 

llenarlas yo solo, con algo original mío y resúmenes de prensa extranjera hechos 

también por mí. En estos cuatro meses me he convencido de que no es posible sostener 

aquí una Revista de Medicina por la falta absoluta de los indispensables colaboradores. 

En consecuencia presento a Usted mi renuncia del cargo de Jefe de Redacción”…643 

 

El 14 de mayo de 1932 muere el doctor Luis Razetti de una enfermedad cardiovascular, y con él 

una época de la medicina y del Hospital Vargas. No sólo fue un gran cirujano y “obtetrista” sino un 

admirado profesor. Además de todo ello, divulgador de la medicina, precursor del periodismo 

médico con más de 300 artículos periodísticos y en los últimos años, divulgador a través de la radio 

como en Broadcasting Caracas, donde emitió programas  de divulgación médica. Es considerado el 

fundador de la medicina moderna en Venezuela644. Fue una ruptura de la unidad afectiva de una 

parte significativa de la comunidad científica de Caracas, pero no así del Hospital Vargas donde la 

promoción de 1920 reivindicó su significación como “Maestro” de la comunidad médica 

venezolana y conmemoró periódicamente por muchos años. Las generaciones del primer tercio 

del siglo XX del Hospital Vargas y la Escuela de Medicina de sal Lorenzo a partir de 1915, fueron su 

continuidad histórica. Razetti no tuvo hijos biológicos, pero si herederos en las comunidades 

médicas que trascendieron no tal solo en el Hospital Vargas, en la Universidad Central sino en las 

nuevas instituciones de Salud Pública  que emergieron desde 1909: la Oficina de Sanidad Nacional, 

el Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría dirigido por su discípulo y adjunto Henrique Toledo 

Trujillo, y en fin, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social dirigido en su fundación en 1936 por 

su discípulo Enrique Tejera y su amigo y compañero de generación Santos Aníbal Dominici. 

El 15 de junio de 1932 el Gobierno Nacional compra los muebles y equipos de la Clínica Modelo 

que había fundado Luis Razetti junto a Guevara Rojas situada de Pelota a Punceres y son donados 

a la Cruz Roja Venezolana que desde 1929 había resurgido con el entusiasmo del doctor Francisco 

Antonio Risquez y un comité de ciudadanos, y luego a su nueva sede en el edificio del Hospital 

Militar de Caracas (antiguo Hospital Linares). 

En la historiografía Médica Venezolana Luis Razetti está considerado como el Fundador de la 

Medicina Moderna en Venezuela. Historiadores de la Medicina como Placido Daniel Rodríguez 

Rivero quien para entonces era el Rector de la Universidad Central de Venezuela, así como 
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 La carta completa es transcrita en: Beaujon, Oscar. Op cit., p. 345 
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 Su mayor biógrafo el doctor Ricardo Archila así lo considera. Otros biógrafos como el propio Francisco 
Antonio Risquez, o historiadores de la Medicina como Ambrosio Perera. Una más reciente biografía de Luis 
Razetti por Manuel Guevara Baro con comentario de Simón Alberto Consalvi, allí se conforma a Luis Razetti 
“como uno de los venezolanos más destacados de final de siglo XIX hasta su muerte en 1932” Cf. Guevara 
Baro, Manuel Op cit., p.10 
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Ambrosio Perera quien fue catedrático de Historia de la Medicina en la UCV así como el propio 

Santos A. Dominici quien luego fundaría la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina 

consideran a Luis Razetti un hito en la Historia de la Medicina en Venezuela. Ricardo Archila repite 

la consideración de sus contemporáneos al calificar a Luis Razetti como “Héroe de la Medicina 

Nacional”645 

El Hospital Vargas en los últimos años del régimen de Juan Vicente Gómez 

En 1933 había 45 médicos facultativos, y Sánchez Becerra ahora como Inspector de los Hospitales 

del Distrito Federal dividió el Departamento de Anatomía Patológica en dos secciones, una de 

estudio histo-patológicos a cargo del recién graduado José Antonio O´Daly y otra de autopsia.  El 

testimonio de Pedro González Rincones, para entonces Inspector de los Hospitales de Caracas es 

elocuente: 

“En 1933 el Hospital Vargas era un desastre. Los pobres tenían miedo cuando se les 

decía ´lo voy a mandar al Vargas´ porque era como decir ´Para que allí muera´. Por lo 

tanto era cuestión de reforma radical que emprendí sin contemplaciones”646  

Pedro González Rincones era el Inspector de hospitales y se propuso entonces la construcción de 

un Sanatorio antituberculoso como lo propuso su condiscípulo José Ignacio Baldo. Ya en ese año 

se comenzó la vacunación con la BCG en la maternidad del Hospital Vargas. El sitio para construir 

el nuevo Sanatorio se propuso en Carapa para lo cual el Gobierno Nacional erogo una suma muy 

importante de dinero (800 mil bolívares), inicialmente dispuesto para construir un Hospital 

Psiquiátrico, proyecto que se abandonó. A Juan Vicente Gómez no le gustaba se hablase de 

tuberculosis a raíz de la muere de un hijo quien fallece en una Sanatorio en Suiza647 

Ese año se traslada el Hospital Militar y la hospitalización de la Cruz roja que estaba en la antigua 

Clínica del doctor Razetti. Los directivos de la Cruz Roja entre ellos el doctor Jesús Rhode 

conversaron con el doctor Ramón Ignacio Méndez Llamozas para que intercediese ante Juan 

Vicente Gómez como cirujano mayor del ejército y familiar del Presidente. Se decidió remodelar el 

edificio e instalar una casa-cuna con el nombre de Concepción Palacios y una Escuela de 

enfermería648 

En 1934 aumenta el número de médicos facultativos que es posible observarlos en la foto, 

realizada en el patio central del Hospital con la estatua de Vargas a su espalda que se hace 

pequeña para grupos humanos cada vez más numerosos, fiel reflejo del crecimiento del Hospital. 
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 Archila Ricardo. Prólogo del tomo II Divulgación de las Obras Completas de Luis Razetti, publicadas por el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en 1962. En este prologo se hizo la solicitud al ministro de entonces 
Pedro Gutiérrez Alfaro de enviar los restos de Razetti al Panteón Nacional cosa que se hizo dos décadas mas 
tarde el 23 de junio de 1982. 
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 Entrevista a Pedro González Rincones en: Pérez, Ana Mercedes. Op cit., p.186. Pedro González Rincones 
hizo una labor inédita en el Asilo de Enajenados cuyo nombre cambio a Hospital Psiquiátrico y comenzó por 
primera vez en Venezuela las actividades de laborterapia junto a estudiantes de medicina del Hospital 
Vargas como Raul Ramos calles, Jesús Mata Di Gregorio, Rumeno Isaac Díaz, Báez Finol.  
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 Para una extensa relación de este episodio véase el texto Historia de la sanidad en Venezuela tomo II y el 
artículo: Soto, Guillermo, Apuntes para la Historia Medica de los Hospitales del Distrito Federal. Revista de la 
Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina (1953) Vol. 1, año1: 
648

 Ibidem 
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(Grafico 3.34). El número de servicios especializados aumenta, como vemos en la esquela de 

presentación de los médicos facultativos del Hospital Vargas de 1935, se dividen en servicios 

internos o de hospitalización y de consulta externa, muchos de los médicos cumplen funciones en 

servicios internos y externos. Hay un servicio de  “transfusiones” a cargo del doctor Guevara, 

antecesor de lo que será el Banco de Sangre, igualmente se inauguró el 14 de julio  un servicio de 

traumatología a cargo de Hernán De Las Casas.  

El 24 de marzo de 1934 arribaron a Caracas los miembros del V Congreso Médico Panamericano a 

bordo del trasatlántico “Pensilvania”. Era el símbolo de la influencia de la medicina 

norteamericana en Venezuela y en particular en el Hospital Vargas. A su llegada los participantes 

dejaron una corona de flores al pie de la estatua de Vargas en el centro del Hospital y visitaron las 

salas del Hospital, luego hicieron homenaje a Luis Razetti al pie de su tumba en el Cementerio 

General del Sur. El Congreso se llevó a cabo en Maracay, convertida en “nueva capital” del país. En 

Comité Venezolano anfitrión estuvo presidido por Miguel R Ruiz y como Vice Presidentes Francisco 

Antonio Risquez, Placido Daniel Rodríguez Rivero (Rector para ese momento de la UCV) y Juan 

Iturbe. Los tres llegarían a ser rectores de la Universidad Central de Venezuela649 

Domingo Luciani sustituyó al doctor Luis Razetti a raíz de su muerte en 1932 a pocos meses de 

cumplir 70 años. El servicio de medicina 2 se convirtió en servicio de tuberculosos, allí se formaron 

los primeros tisiólogos de la mano de José Ignacio Baldo como jefe del Servicio, semilla de lo que 

años más tarde sería el Sanatorio Antituberculoso de Caracas. En cambio el servicio de medicina 3 

compuesto de las salas 7 y 8 del departamento de hombres (al sur) y de la sala 14 para mujeres en 

el norte, se organizó una sección para enfermos cardiovasculares, donde el doctor Heberto Cuenca 

realizaba personalmente los estudios radioscópicos y de electroencefalografía a esos enfermos650 

El doctor Bernardo Gómez como médico adjunto del servicio de cirugía 1 organizo las primeras 

evaluaciones pre y post operatorias, e incorporo los conocimientos de cardiología. Junto con 

Heberto Cuenca se consideran los fundadores de la cardiología en Venezuela651 

En 1934 se crearon los dispensarios para tuberculosis infantil en Palo Grande al oeste de Caracas, 

donde comenzaron a laborar Gustavo H Machado y para enfermedades de vías urinarias. Ese año 

Jesús Rafael Risquez es designado Director Honorario del Laboratorio y José Antonio O´Daly asume 

la dirección provisional hasta que en 1936 cuando se creó formalmente el Servicio de Anatomía 

Patológica652. 

El Servicio de cirugía 2 con Pedro Blanco Gásperi se convirtió en servicio de cirugía torácica, donde 

se operó a los tuberculosos de toracoplastias. En el servicio de medicina 3, Gustavo de la Plaza y 

Heberto Cuenca comenzaron a realizar electrocardiogramas y rayos X en pacientes cardiópatas. No 

hubo un servicio de pediatría pero si una consulta tanto de pediatría como de puericultura por 

Guevara Núñez y Eduardo Vizcarrondo653  

 

                                                           
649

 El Diario La Esfera hizo una reseña completa del Congreso V Panamericano en su número  2534 del 23 de 
marzo de 1934. Beaujon O Op cit., pp. 1050-1051 
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 Ibid. p. 114 y 115 
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 Arteta, f.  Ascardio 
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GRAFICO 3.34. PERSONAL FACULTATIVO. HOSPITAL VARGAS. 1934 

 

NOTA: sentado al centro  el joven doctor Alfredo Borjas su director, detrás de él, el recién graduado José 

Antonio O´ Daly. En foto de Luis Felipe Toro (1881-1955), 35 de los médicos facultativos tomada en el patio 

central del Hospital Vargas con su estatua detrás mirando al oeste     

 

En 1935 se trasladó al edificio del Hospital Municipal de Niños las consultas de pediatría, 

puericultura y las consultas prenatales que funcionaron en el cuerpo central del Hospital Vargas654. 

Ese año también comenzó en enero el primer curso formal para enfermeras en el Hospital Vargas 

a cargo de Laura Dominici y Paulita de Sanoja con 22 alumnas, en curso de dos años con clase 

prácticas y teóricas en las salas del Hospital.   

Un nuevo discurso de la Comunidad Científica Medica y un nuevo Discurso para el Hospital 

Vargas (1935-1945) 

La comunidad científica que vemos sentada en el patio central delante de la estatua de José  María 

Vargas en 1935 en la gráfica superior, inauguró un nuevo discurso que se tradujo en la creación de 

servicios de especialidades médicas y quirúrgicas. Tan solo a una década de la creación formal de 

un servicio de radiología bajo la dirección de Pedro González Rincones, la radiología se dispersó en 

el Hospital progresivamente en las distintas especialidades, la fluoroscopia torácica se hizo 

rutinaria progresivamente en las salas de “tisiología”, la electrocardiografía realizada por Bernardo 

Gómez y Heberto Cuenca (últimos a la derecha sentados en la gráfica 3.34), las endoscopias se 

extendieron a en las diversas especialidades desde la urología a la gastroenterología. Un servicio 

de Anatomía Patológica que asumió José Ignacio Baldo, permitió la contratación del famoso 

profesor alemán Rudolf Jaffe quien en la práctica transformó la especialidad fundamental en el 
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método anatomo clínico en Venezuela desde la trágica muerte de Felipe Guevara Rojas en 1916. 

En 1936 esa especialización de los servicios facultativos fue asumida por la Academia con la 

fundación de los concursos de oposición y las Cátedras Libres. Se produjo una diáspora asistencial 

y académica con fragmentación curricular.  

Hubo un nuevo discurso de la comunidad científica. Se inauguraron en tan solo una década,  la 

nueva Maternidad Municipal Concepción Palacios bajo la iniciativa de Pedro Gutiérrez Alfaro, el 

nuevo Hospital Municipal de Niños con el impulso inicial de Gustavo H Machado y Guillermo 

Hernández  Zozaya de la promoción de 1920, al igual que Gutiérrez Alfaro, en conjunto a Pastor  

Oropeza. El Sanatorio Simón Bolívar de El Algodonal. Un nuevo Leprocomio en Cabo Blanco donde 

Martin Vegas tuvo un papel promotor, situado en La Guaira, así como un Hospital Psiquiátrico en 

Lidice que sustituyó al antiguo “asilo de Enajenados” y que inauguro la laborterapia por parte de 

Pedro González Rincones como Inspector de Hospitales. En 1943 Antonio José Castillo de la 

promoción de 1920, como Rector promovió el proyecto de la Ciudad Universitaria y la realización 

del discurso de Razetti en 1910 de la creación de una gran Hospital General moderno para 

Caracas, el “Hospital Universitario de Caracas”.  

Al lado de esta comunidad, por segunda vez desde Adolf Ernst, una inmigración científica 

incorporó y reforzó un nuevo discurso, en especial además de Rudolf Jaffe, de los catalanes 

Augusto Pi Sunyer y la creación del Instituto de Medicina Experimental del doctor Manuel 

Corachán y la creación del Instituto de Cirugía Experimental. Venían como exiliados de la Guerra 

Civil Española. Al lado de ellas enfermeras catalanas graduadas en Estados Unidos que habían 

preferido venir a Venezuela que regresar a la España de la Guerra Civil.  El profesor Meyer y el 

desarrollo del Instituto Nacional de Higiene que saco del Hospital Vargas el Laboratorio Nacional 

de Bacteriología diseñada desde 1906 por Rafael Rangel.  

A partir de 1936 la fundación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el Estado venezolano y 

la Fundación Rockefeller promovió becas para médicos venezolanos para formarse en cursos 

superiores de Salud Publica en Estado Unidos en especial en la Universidad Johns Hopkins de 

Baltimore, quienes dirigieron buena parte del Ministerio de Sanidad en sus primeras dos décadas 

de 1936 a 1956. Era un discurso que impulso a un grupo de egresados del Hospital Vargas a un 

nuevo discurso que los impulso a una perspectiva lejana al Hospital Vargas en políticas de Salud 

del Estado venezolano, pero con vínculos afectivos con el Hospital. 

Esta nueva comunidad discursiva tuvo la gran ventaja de incorporar a grandes profesores a la 

Academia y la docencia de la Facultad Medica. En una década, el discurso de su comunidad 

científica, se dispersó, se fragmento. Las fuerzas centrifugas retomaron la idea del Hospital Vargas 

como un Hospital para pobres. La circunstancia del crecimiento acelerado de Caracas en medio de 

una migración campo-ciudad acelerada por la economía petrolera y la crisis del campo impulsada 

por la gran crisis de 1929, estableció una asistencia diferencial, con instituciones privadas y un 

Hospital Vargas cuya entrada era seleccionada por una cedula de los pobres. Pero también un 

programa de atención medica de alta cobertura en todo el país, creó una gran presión por  mayor 

matricula de los estudios médicos de la Universidad y la reapertura de estudios médicos en otras 

universidades, mas allá de la UCV y la Universidad de Los Andes. El discurso del Gobernador de 

Caracas era explícito en 1939, las personas que podían pagar los servicios privados de salud debían 

ir a las Clínicas y los pocos recursos del Estado deberían ser destinados a personas pobres según 
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un estudio de trabajadores sociales que en la Parroquia San Juan expedían la “Cédula de los 

Pobres” Ese discurso llenará la vida del Hospital Vargas, como un Hospital Municipal de 

Beneficencia Publica destinado a personas pobres. Irónicamente a semejanza del Hospital 

Lariboisiere  de París del cual se inspiró la construcción del Hospital Vargas que fue conocido como 

el “Versalles de los Pobres” , el Vargas fue el “Hospital de los Pobres” 

 

GRAFICO 3.35. LISTA Y CARGOS DE MÉDICOS DEL HOSPITAL VARGAS. 1935 

 

NOTA: Nótese el número de servicios internos y servcios externos. Nuevos servicios como Transfusión y 

Traumatología. El Servicio de Laboratorio y Anatomía Patológica todavía unido en 1935 bajo la dirección de 

Jesús Rafael Risquez.   

 

5. CONCLUSIÓN: EL HOSPITAL VARGAS DE CARACAS DE HOSPITAL NACIONAL PARA 

HOMBRES Y MUJERES A HOSPITAL GENERAL DE CARACAS 1898 A 1936 

En esta páginas del segundo capítulo hemos vistos como el Hospital Vargas entro en el siglo XX en 

medio de una profunda crisis económica, política y social. Epidemias, malnutrición, mortalidad 

infantil elevada, cesación de pagos, Revoluciones desbastadoras, y catástrofes naturales como el 

terremoto de Caracas de 1900, signaron estos primeros años. Sin embargo el Hospital Vargas logró 

incorporar funciones y servicios de instituciones que desaparecieron en esa primera década como 

el Laboratorio Pasteur de Caracas, el Hospital Linares para Niños, o la sala de autopsias de la 

Universidad Central de Venezuela. 



252 
 

En la conmemoración el centenario de la Independencia de Venezuela, se incorporaron al Hospital 

Vargas y al nuevo Instituto Anatómico de la esquina de san Lorenzo, situado a escasa cuadra del 

Hospital, las “nuevas cátedras” de bacteriología, histología y fisiología experimental, asi como la 

enseñanza de anatomía y medicina operatoria, todas situadas en la Universidad Central de 

Venezuela, de Bolsas a San Francisco, que se unirán a las cátedras de Clínicas fundadas en el 

Hospital Vargas en 1895, a esa nueva unidad Hospital Universitario- Instituto Anatómico de 1911.  

Luego viene un tiempo de borrasca institucional con el cierre de la Universidad Central de 

Venezuela de 1912  1922. Sin embargo la iniciativa de Luis Razetti y Francisco A. Risquez, permitió 

junto al pensamiento liberal de Felipe Guevara Rojas, discípulo de Razetti, catedrático de medicina 

y Ministro de Instrucción Pública, la creación de la primera y única Escuela de Medicina Privada en 

1915, en la esquina de Llaguno, de vida efímera, que dio lugar a la “Escuela de Ciencias Médicas” 

en 1916, en el local del Instituto Anatómico, en la esquina de San Lorenzo. Con ello comenzó la 

unidad: Hospital Universitario-Escuela de Medicina en la Parroquia San José, al norte de Caracas.  

En este primer tercio de siglo Venezuela pasó de ser un país agro exportador, con el café como 

producto principal, del cual fuimos el segundo país productor en el mundo a ser un país minero 

exportador, que al final del periodo fuimos el segundo país productor de petróleo en el mundo.  

El régimen de Juan Vicente Gómez transformó a Maracay en un centro real de poder político y 

militar desde 1917 cuando se decreta Maracay como capital de Aragua desplazando a La Victoria. 

E un poblado de apenas 5 mil habitantes  a comienzos de siglo se edificó una nueva ciudad con 20 

mil habitantes para 1920 y la fundación en 1930 de un Hospital Civil, una Plaza Mayor, la 

Policlínica Maracay, un gran cuartel militar masi como la base aérea, pero además industrias como 

los Telares Maracay, fábrica de lácteos etc.655. Caracas, en cambio, tuvo pocas innovaciones 

urbanísticas a pesar de su crecimiento. La política del Gobierno se centró en la edificación de 

instituciones de Salud Pública desde 1910, a lo cual siguió creación de la Oficina de Sanidad 

Nacional, bajo la dependencia de Ministerio de Relaciones Interiores, la cual se ocupó de los 

problemas de Salud Pública no solo de las ciudades sino también de la zona rural donde se 

asentaron las nuevas concesiones de exploración y explotación de petróleo, en medio del 

paludismo, la fiebre amarilla y otras epidemias y endemias tropicales. La ascenso de la salud 

publica culminó en ese periodo con la creación de un nuevo Ministerio para la atención médica y 

la salud: el Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría bajo la dirección de uno de los cirujanos de 

más prestigio del Hospital Vargas, el doctor Henrique Toledo Trujillo quien acompañó a Razetti en 

la Catedra de Cirugía desde 1914 hasta 1928 al incorporarse como director de la Oficina de 

Sanidad Nacional.  

Caracas fue testigo de la incorporación de las Clínicas Privadas como complemento de la atención 

de asistencia médica y hospitalización del Hospital Vargas. Se fundaron más de una docena de 

clínicas, que surgieron progresivamente luego del regreso de los noveles médicos de sus viajes de 

postgrado a Europa, la mayoría a París, quienes a su regreso fundaron clínicas alrededor de sus 

personas, como por ejemplo Emilio Conde Flores, Salvador Córdova, Toledo Trujillo, Juan Iturbe, 

entre otros. La Clínica Modelo de Razetti y Guevara Rojas en 1911, fue por su capacidad de 
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hospitalización, su laboratorio y servicio de cirugía, la más importante, y dos décadas después, se 

fundó la Policlínica Caracas. 

El Hospital Vargas fue remozado no solo en 1902, 1910, sino en 1925-1926 y en fin en 1930-1931 

con el objetivo de ampliar su capacidad de hospitalización de poco más de 200 camas en 1900 a 

500 camas en 1936, actualizar su estructura física, y adecuar nuevos espacios al desarrollo 

tecnológico, en laboratorios, Rayos X, servicios quirúrgicos y nuevos aparatos y equipos como el 

electrocardiógrafo. Del Hospital Vargas surgieron los nuevos conductores de las Instituciones de 

Salud Pública, y del único Hospital General de Caracas para 1935.  

El Hospital Vargas se transformó del “Hospital Nacional para Hombres y Mujeres de mil camas” de 

su proyecto en 1888” como estructura de “Hospital de pabellones” de un solo piso de poco menos 

de 200 camas en 1891, a Hospital General de Caracas de 500 camas, de dos pisos y extensiones en 

pediatría, obstetricia y cirugía, servicios de especialidades médicas y quirúrgicas, así como 

laboratorios y rayos X en 1935. El 17 de diciembre de 1935 murió Juan Vicente Gómez y con el 

surgió en Venezuela una nueva etapa política y social. El Hospital Vargas de Caracas fue 

depositario una vez más de esos cambios.  
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1936 A 1957. EL HOSPITAL VARGAS DE CARACAS: DE HOSPITAL GENERAL 

NACIONAL A HOSPITAL MUNICIPAL DE CRÓNICOS, “HOSPITAL DE LOS 

POBRES”  

 “El pueblo de Venezuela se desbordaba en aquel diciembre de 1935”  

– Oscar Beaujon. Op cit., p. 544 

En este periodo de dos décadas de 1936 a 1957 el Hospital Vargas pasó de ser el único Hospital 

General de Caracas a ser tan solo un Hospital Municipal. De su seno surgieron los personajes que 

dirigieron el nuevo Ministerio de Sanidad y Asistencial Social fundado en 1936, así como los 

rectores de la Universidad Central de Venezuela. La riqueza petrolera cambió el rostro del país y 

en especial de Caracas, que creció de manera exponencial, siendo testigo de las transformaciones 

no solo económicas, sino políticas y sociales. Su proceso de “urbanización” e industrialización, 

transformaron los espacios culturales y naturales de la ciudad. 

En el periodo que culminó con la muerte de Juan Vicente Gómez, hubo diversas interpretaciones 

sobre lo ocurrido de 1937 a 1957. Es posible descubrir en el discurso de Ricardo Archila quien 

elabora la historia de la medicina en Venezuela en ese periodo en su obra “Historia de la Sanidad 

en Venezuela” publicada en 1956 a propósito de los veinte años del Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, que: 

“lamentablemente, el florecimiento del hospitalario iniciado de manera tan esplendida 

por el Hospital Vargas, se detuvo, lo mismo que la marcha general del país, al comienzo 

del siglo XX, a causa de la dictadura del General Juan Vicente Gómez”656 

Sin embargo hemos visto como el discurso de Manuel Caballero doctor en historia de la 

Universidad de Cambridge, nos resume en su libro “Gómez el tirano liberal” una visión más 

contradictoria y compleja, menos lineal de ese período, que reflejamos en el capítulo tres de esta 

tesis. Sin embargo Ricardo Archila prosigue con estas elocuentes palabras: 

“El Hospital Vargas representó un gigantesco esfuerzo de superación, pero la 

circunstancia adversa que hemos apuntado hizo que permaneciera aislada su 

generosa intención. Se necesitó el advenimiento de una nueva etapa, que comenzó a 

partir de 1936, para que reinaran de nuevo los criterios de tecnificación de proyectos y 

de moderna administración de hospitales y que el Estado, a través de su órgano 

especializado, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, tomara parte activa en la 

vigencia y fomento de la asistencia hospitalaria”657 

En este capítulo, sin embargo, veremos una realidad diferente, que confronta la opinión del 

Profesor Ricardo Archila. Describiremos como el Hospital Vargas, sede de las grandes clínicas 

médicas “madres” como fueron: la clínica médica (patología interna y luego medicina interna), la 

cirugía (vinculada a la patología externa), la obstetricia y pediatría, se va desmembrando 

progresivamente en este periodo al punto de su casi desaparición en 1957.  
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Se crearon desde 1937 de una Maternidad Municipal “Concepción Palacios” asiento de la catedra 

de obstetricia, un Hospital Pediátrico en la esquina de Pirineos; y hospitales de especialidades 

como el Sanatorio “Simón Bolívar” hacia donde migraron los servicios de tisiología y el de 

venereología, dermatología y sifilografía a la antigua Casa de Beneficencia de la esquina de Salas. A 

la vez se generó una “reconstrucción” del Hospital Vargas, alrededor  de las nuevas especialidades 

médicas y quirúrgicas, que intentaron satisfacer la presión de servicios médicos de la nueva gran 

ciudad con patrones epidemiológicos diferentes, donde las enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer, tuvieron papel protagónico desplazando progresivamente a las terribles endemias 

decimonónicas del paludismo, la tuberculosis, las parasitosis intestinales, las enfermedades 

materno-infantiles, principales causas de muerte de las primeras cuatro décadas el siglo. 

La docencia médica asentada en el Hospital Vargas de Caracas como Hospital de la Universidad 

Central de Venezuela, se dispersa no solo en su currículo, sino en los espacios docentes divididos 

en varios sitios de la ciudad. La “especialización” de la medicina lo hará un Hospital de 

“Policlínicas”  médicas y quirúrgicas, hasta que al final del periodo en 1956 su propia sobrevivencia 

como institución se puso en peligro. El discurso político que se generó en esta nueva etapa de la 

vida nacional que comenzó en 1936, estuvo signado por las conquistas democráticas, en medio de 

una economía rentística petrolera que transformará al Hospital Vargas en un “Hospital para los 

pobres” a partir de 1939. Calificación que persistirá con el Hospital Vargas a todo lo largo del siglo 

XX. 

En fin, veremos la lucha del personal del Hospital Vargas, en especial desde 1956, ante el peligro 

de su destrucción cuando surgió el nuevo gran Hospital en Caracas (Hospital Universitario de 

Caracas) como hospital general insignia del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y de la 

Universidad Central de Venezuela.  Además del ascenso de un nuevo sistema hospitalario privado 

en Caracas que comenzó con dos paradigmas. El primero de 1930 a 1933 con el proyecto de la 

“Policlínica Caracas” en La Candelaria y luego de 1948 a 1950 con el “Centro Médico de Caracas” 

en la nueva Urbanización San Bernardino al norte de la ciudad. 

Paradójicamente a pesar que el proyecto de la “Ciudad Universitaria” comenzó en 1943 como 

parte de una gran reforma urbana impulsada por el aumento de los ingresos de un Estado que 

cada vez más se nutrió de la renta petrolera. El Hospital Vargas continuó su crecimiento cobijado 

en el Gobierno Municipal del Distrito Federal y luego desde mitad de siglo, por la Junta de  

Beneficencia Pública del Distrito Federal. Este crecimiento de la capacidad hospitalaria se vio 

reflejado en su presupuesto y de la atención médica, en el periodo 1936 a 1956 lo hemos 

resumido en la Tabla 4.1  

Sin embargo en ella no aparecen los datos de 1937 a 1940, cuando el servicio de Obstetricia y 

Pediatría salieron del Hospital Vargas de Caracas. En el periodo 1942-1943, hubo cambios 

importantes en la organización hospitalaria. Como indicador usamos el número de pacientes 

hospitalizados (1936 a 1948), otros indicadores como numero de cirugías aparecen con un llamado 

de atención en la tabla referida (**) de 1949 a 1957. Tambien mortalidad hospitalaria, número de 

consultas externas, fueron indicadores validos de crecimiento y desarrollo institucional. El año de 

1955 fue el de mayor número de cirugías con 5 374 intervenciones  
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TABLA 4.1. DATOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL VARGAS (1937-1957) 

  AÑO     No de camas     PRESUPESTO ANUAL (Bs)        COSTO CAMA /DIA      Pacientes hospit. 

1936             501                        1.095.000                              5,97                               6 328 
1941             541                        1.214.200                              6,22      
1942-3                                                                                                                               6 135 
1944             538                        1.355.400                              7,40                          
1945             565                         2.039.820,22                       10,03 
1946             545                         2.787.948,30                       11,67                              6 256 
1947             625#                       3.613.916,91  #                   14,22                             6 834 
1948             540                         3.649.735,72                        18,21                             7 436 
1949             540                         5.065.446,20                        22,90                             4 722 ** 
1950             570                         5.040.425,67                        24,56 
1951             483                         4.273.982,83                         24,58 
1954              580                        4.517.688,00                         21,63                            4 607 ** 
1955              604                        4.702.608                               21,62                            5 374 ** 
1956              604                        4.592.106                               21,11 
1957              604                        4.538.994                               20,87                            4 980  ** 

 
# El presupuesto de 1947 aumentó un 79% con respecto al de 1945, con el mayor número de camas de 

hospitalización del periodo. FUENTE: Oscar Beaujon. Biografía del Hospital Vargas, pp. 1168 a 1175 

 

1. 1936-1937. LA REFORMA DEL HOSPITAL VARGAS, Y LA POLÍTICA DE VENEZUELA.  

En 17 de diciembre de 1935, poco antes de la medianoche, murió a los 78 años Juan Vicente 

Gómez en Maracay, su residencia oficial, luego de problemas de obstrucción urinaria en una 

persona diabética. Había tenido varios episodios de obstrucción urinaria, tratado de forma 

diligente por sus médicos de la Clínica Maracay a pesar de la desconfianza del gobernante658. 

Luego de una pugna entre sus más allegados colaborares como su primo Eustoquio Gómez quien 

muere en plena lucha, asumió la presidencia de la Republica el Ministro de Guerra y Marina, el 

General Eleazar López Contreras.  

En la plaza de la entrada del Hospital Vargas, se instaló la Federación de Estudiantes de Venezuela, 

ante una multitud de estudiantes. Los retratos de Juan Vicente  Gómez, así como las placas 

conmemorativas que había en el Hospital Vargas, fueron destrozados. Se protestó al inspector de 
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hospitales y cantó el Himno Nacional. El Hospital Vargas, una vez más, fue testigo de primera fila 

de los cambios políticos en Venezuela659. Los nuevos líderes estudiantiles, convertidos en líderes 

políticos, anunciaban el fin del “gomecismo” y la creación de partidos políticos de nuevo tipo, 

diferentes al liberalismo del siglo XIX. 

A la muerte de Gómez había más 8 mil  kilómetros de carreteras660, los vehículos automotores 

desplazaron al ferrocarril, y la gasolina adquirió cada vez más significación en la vida diaria. Una 

nueva ola de modernidad penetró en la red cultural del país. Caracas estuvo más cerca del resto 

del país. Para entonces la capital tenía alrededor de 136 mil habitantes, casi el doble que en 1891, 

año de la fundación del Hospital Vargas. En 1935 existían 51 hospitales en Venezuela con 3665 

camas661. El Hospital Vargas se transformó de 1910 a 1935 en el único gran Hospital General que 

hubo en Caracas con 501 camas de hospitalización. La tasa de mortalidad por paludismo en el país 

era de 164 por cien mil habitantes y la de tuberculosis de 250 por cien mil según testimonio del 

doctor Pastor Oropeza662. Desde marzo del año anterior el doctor Pedro González Rincones 

fomentó la creación de un “Dispensario Antituberculoso”, al lado de éste, una Consulta Externa y 

un servicio para hospitalización de tuberculosos en las salas 15 y 6 del servicio de Medicina 2 bajo 

la dirección de José Ignacio Baldo compañero de estudios de promoción en 1920.  

De marzo a diciembre de 1934, se efectuaron 2424 consultas externas con sus respectivas 

radioscopias. El servicio de Medicina 3, en cambio, comenzó a aglutinar a los enfermos con 

afecciones cardiovasculares, cada vez más frecuentes, bajo la dirección del doctor Bernardo 

Gómez hijo, todos bajo la tutela de Heberto Cuenca Carruyo Jefe de Medicina. Heberto Cuenca es 

considerado el “padre de la Cardiología en Venezuela”.  El Servicio de Medicina 3 en las salas 7 y 8 

de hombres y 14 de mujeres663 seria el asiento de la catedra de cardiología. Cuenca introdujo la 

electrocardiografía en el Hospital Vargas mientras era jefe de la catedra de Clínica Médica y el 

servicio de Medicina 1.   

Desde 1920 el Hospital Vargas permaneció en actividad  permanente a pesar de situaciones 

políticas y sociales difíciles, como la de los eventos de la Semana del Estudiante  y la toma del 

Cuartel San Carlos en 1928, cercano al Hospital. Nunca cerró sus puertas, ni hubo huelgas.  Ese año 

de 1935 hubo una febril actividad en sus salas y pabellones664. 

En diciembre de 1935 hubo varios enfrentamientos los días siguientes del anuncio de la muerte de 

Juan Vicente Gómez. El testimonio del doctor Oscar Beaujon Graterol es elocuente 

“..La muerte del general Gomes en 1935, nos dio la oportunidad de formar parte como 

estudiante de cuarto año de medicina, del personal del Hospital que atendió a los 

numerosos heridos que se produjeron con motivo del balaceo en los alrededores de la 

vieja gobernación de Caracas el 19 de diciembre de ese año. Apenas llegamos al 

Hospital como a las 5 pm  cuando empezaron a llegar heridos y muertos. El inolvidable 
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cirujano y valiente trabajador que fue el Profesor Hernán de Las Casas, de puso al frente 

de la emergencia”665 

 

Los cambios en el Hospital Vargas de Caracas  (1936). 

Para mayo de 1936 trabajaban 72 médicos facultativos en los servicios del Hospital Vargas, 

además de seis médicos residentes y seis médicos consultantes, en total 84  médicos666, cuando 

apenas en 1933 antes de las reformas promovidas por el doctor Pedro González Rincones  como 

Inspector de Hospitales, había tan solo 44 médicos en el Hospital667.  

El país sufrió un verdadero cambio de ánimo luego de la muerte de Juan Vicente Gómez cuyo 

gobierno autoritario fue el más largo de la historia republicana de 1909 a 1935. Tendencias 

democráticas no vividas en la vida Republicana comenzaron a aflorar en todos los ámbitos de la 

vida social. Desde el mismo primero de enero se fundó el primer Sindicato de Obreros y 

Empleados Petroleros. Es demolida la cárcel de la Rotunda en pleno centro de Caracas y sustituida 

por la Plaza La Concordia. Sin embargo se endurece la posición de los gobernantes de Caracas 

debido a los “desórdenes callejeros” y  a final de enero fueron suspendidas las garantías 

constitucionales, por el Gobernador del Distrito Federal el General Félix Galavis, un connotado 

“gomecista”. En febrero de 1936 Galavis censuró a los medios de comunicación, para entonces 

había varias emisoras de radio en la ciudad. Sin embargo los integrantes de la junta de Censura 

renunciaron y se suscitó una gran manifestación en la Plaza Bolívar. 

En los trágicos sucesos del 14 de febrero el General Galavis reprimió con violencia las 

manifestaciones frente al palacio de Miraflores, en la Plaza Bolívar y en el Panteón Nacional, 

lideradas por el nuevo Rector de la Universidad Central de Venezuela el doctor Francisco Antonio 

Risquez quien había sustituido en 1935 a Placido Daniel Rodríguez Rivero, ambos médicos 

vinculados estrechamente a la Historia del Hospital Vargas de Caracas. Hubo 6 muertos y cerca de 

150 heridos, muchos de los cuales fueron atendidos en el Hospital Vargas668 

El 21 febrero el General Eleazar López Contreras asume una posición democrática, destituyendo y 

enjuiciando al General Galavis y lo sustituye por el General Elbano Mibelli como Gobernador del 

Distrito Federal quien suprime la censura a los medios, y propone el Programa de Febrero, que 

guio las directrices de corte democrático del Gobierno de López Contreras que contempló en uno 

de sus primeros decretos la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, cuya actividad 

comenzó el primero de marzo de 1936. En ese entonces el Movimiento Estudiantil estructurado en 

las dos décadas anteriores organizó los nuevos partidos políticos. Un espíritu participativo, 

democrático, popular, se adueñó del país y se expresó también en el Hospital Vargas.  

Hasta 1935 solo había 5 Clínicas especializadas en las cuales los estudiantes hacían breves 

pasantías. Ellas eran: Clínica Tisiológica, ósea, oftalmológica, Dermatológica (sifilográfica) y 

radiodiagnóstico, con los profesores José Ignacio Baldo, Hernán de Las Casas, José María Espino, 
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Jiménez Rivero y Pedro González Rincones. Eso cambiara en el periodo de 1936 a 1956 cuando el 

Hospital asumirá nuevas especialidades en cátedras y servicios 

Fundación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Un “Reglamento Democrático”   para el 

Hospital Vargas (1936) 

En febrero de 1936 el Ministro de Salubridad, Agricultura y Cría era el doctor Elías Rodríguez hijo, 

testigo con su padre el doctor Elías Rodríguez de la fundación del Hospital Vargas, quien en 1895 

fue Jurado con Luis Razetti y Pablo Acosta Ortiz del primer concurso de Internos y Externos de 

Caracas. En 1935 sustituyó en el Ministerio de Salubridad al doctor Henrique Toledo Trujillo 

experto cirujano del Hospital Vargas y discípulo de Luis Razetti. El 25 de febrero de 1936 Eleazar 

López Contreras decretó la creación el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y se creó,  aparte, 

el Ministerio de Agricultura. El doctor Elías Rodríguez hijo, Ministro de Salubridad y Agricultura y 

Cría se postuló para el nuevo Ministerio de Sanidad, pero este fallece el 10 de febrero de 1936. Se 

escogió entonces al doctor Enrique Tejera Guevara como primer Ministro de Sanidad y Asistencia 

Social, quien había propuesto separar el Ministerio de Sanidad y el de Agricultura, cosa que hizo 

en conjunto con el Ministro de Relaciones Interiores, para entonces, el doctor Diógenes R 

Escalante. Tejera Guevara gozaba de gran prestigio, no solo como investigador y laboratorista, 

sino como administrador y líder de la transformación del Hospital Vargas en 1930. Tejera era 

Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela en la catedra de Histología desde 1926669  

El Hospital Vargas fue la semilla de las transformaciones institucionales no solo en el campo de la 

Sanidad sino de la propia Universidad Central de Venezuela. Sin embargo los cambios 

institucionales tuvieron como regla, la rápida sustitución de los funcionarios  en sus cargos. 

Enrique Tejera Guevara no fue la excepción y el 8 de julio de 1936 presentó su dimisión al 

Presidente General Eleazar López Contreras siendo sustituido por el doctor Santos Aníbal Dominici 

(véase capítulo I) primer jefe de  la Catedra de Clínica Médica del Hospital Vargas en 1895 y quien 

regresó de un prolongado exilio en 1936 a Venezuela, tiempo en que además de ser un reconocido 

médico en Paris fue diplomático de Venezuela en Paris, Londres y Washington y luego participo en 

la propuesta de invasión del Falke en 1928. Tejera confesó que en ningún momento se sintió 

“coaccionado por alguna recomendación intempestiva”670 

En abril de 1936 el Ministro Tejera promovió la creación de un “Puesto de Socorros” en la esquina 

de Santa Teresa dependiente del nuevo Ministerio y que dirigió el doctor Andrés Gutiérrez Solís 

quien venia del exilio político con una gran experiencia en traumatología y cirugía de urgencias. 

Como veremos este proyecto solo duró dos años cuando se trasladó al Hospital Vargas.  El Hospital 

siguió bajo la administración de la Gobernación del Distrito Federal, a través de la Junta de 

Beneficencia Pública cuyo ingreso principal provenía de la “Lotería de Caracas”671 

El Hospital Vargas no fue la excepción en el ánimo nacional y el 10 de enero de 1936 se crea una 

Comisión para la elaboración de un nuevo “Reglamento Democrático” para el Hospital, siendo 

todavía Gobernador el General Galavis. La Comisión estuvo encabezada inicialmente por los 

doctores Pedro González Rincones como Inspector de Hospitales, el doctor Alfredo Borjas como 
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Director del Hospital, Domingo Luciani con representante de los Profesores de Clínica Quirúrgica y 

Heberto Cuenca por los profesores de Clínica Médica, Antonio José Castillo por los Jefes de Servicio 

de cirugia y el bachiller Eduardo Gallegos Mancera672 por los estudiantes de Medicina. Los hechos 

de febrero de 1936, y la destitución de Galavis por López Contreras cambiaron el panorama. 

Dos meses después, luego de la histórica crisis política de febrero de 1936673, se formó otra 

comisión encabezada por Pedro Gonzáles Rincones  y Julio García Álvarez674. Se elaboró un nuevo y 

definitivo reglamento que fue aprobado por el nuevo Gobernador del Distrito Federal Elbano 

Mibelli y publicado en la Gaceta Municipal el 3 de abril de 1936. Allí se estableció por primera vez 

en el Hospital Vargas una dirección “colegiada” es decir una Junta Directiva. En el artículo 2 del 

nuevo Reglamento podía leerse:  

“Junta Directiva que durara dos años, (que) constará de siete miembros y (que) 

estará constituida por tres Jefes de Servicio, dos primeros adjuntos, un segundo 

adjunto y un Interno titular como representante de los estudiantes”675 

En Reglamento contempló que la junta Directiva del Hospital se elegiría en forma inédita en la 

historia del Vargas  en una “Asamblea Extraordinaria” convocada por la prensa el 13 de abril de 

1936. Se reunieron 62 médicos del Hospital Vargas y un representante de los estudiantes del 

segundo y tercer bienio de la carrera, escogido por los estudiantes, el interno del Hospital bachiller 

Fernando Rubén Coronil, bajo la Presidencia  del doctor Julio García Álvarez, para entonces 

Inspector General de Hospitales del Distrito Federal. La Asamblea fue tumultuosa luego de aprobar 

un reglamento interno para las votaciones, donde se invalidó el voto de Pedro González Rincones 

por petición de Domingo Luciani por no pertenecer a los médicos facultativos del Hospital676.   

Se trató de una iniciativa que expresaba el deseo democrático, incluyente, de los distintos sectores 

del Hospital donde participasen en las tareas de dirección institucional, estudiantes y empleados, 

Una Juna Directiva electa en Asamblea pero que, como veremos, que no tomó en cuenta las 

dificultades administrativas y políticas de las decisiones que se tomaron. No había experiencia 

administrativa, más aun se le pidió a la Hermana de la Caridad Sor María Pía, ecónoma del 

Hospital, dejase su cargo,  finalizando así una tradición administrativa de casi medio siglo que se 

inició desde la propia fundación del Hospital Vargas en 1891. 

La nueva Junta Directiva electa (véase gráfico 4.1) estuvo compuesta por los doctores Alfredo 

Borjas, director del Hospital Vargas Bernardo Gómez hijo, José Antonio O´Daly, Félix Lairet hijo 

como subdirector del Hospital, Gustavo de La Plaza, Jorge González Celis. El doctor Pedro Blanco 

Gásperi propuso en la Asamblea al bachiller Fernando R Coronil, por los bachilleres internos y por 

los empleados del hospital al señor Rafael Hernández. Este último tuvo el mérito de comenzar con 

el Archivo de Historias Médicas del Hospital, que se consolido en 1944. La Junta Directiva no 

                                                           
672

 Eduardo gallegos Mancera se dedicó a la medicina en El Valle al sur de Caracas y luego fue dirigente 
comunista el resto de su vida (testimonio personal) 
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 Para muchos como para el historiador Manuel Caballero la crisis de febrero de 1936 es el nacimiento de 
la democracia en Venezuela Cf. Caballero, Manuel. La Crisis de la Venezuela Contemporánea (1903-1992). 
Editorial Alfa. Caracas. 2003.  
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 Ambos de la Promoción de médicos de 1920, apadrinados por Luis Razetti  
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 Beaujon, Oscar. Op cit., p.545 
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 Par una extensa relación de la asamblea Cf. Ibid., pp.545 a 549 
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superaría el año en sus funciones. De hecho en mayo de 1936 el doctor Félix Lairet renunció a su 

cargo en el servicio de cirugía número 1, y dejó la subdirección del Hospital siendo reemplazado 

por Héctor Landaeta Payares. El doctor O´Daly renunció en agosto de 1937 a la Junta Directiva por 

“considerar que su retirada puede contribuir a la mejor organización y bien del Hospital”. El 

bachiller Coronil se graduó ese año de médico y hubo de dejar la Junta Directiva el 4 de agosto de 

1936 como representante estudiantil siendo reemplazado por el bachiller Felipe González Cabrera. 

El señor Rafael Hernández quien fungía como secretario de la Junta Directiva, fue nombrado 

Administrador del Hospital Vargas el 9 de septiembre de 1936, y fue reemplazado por Luis Méndez 

Loinaz.  El propio doctor Alfredo Borjas pidió permiso el 17 de agosto al 3 de octubre de 1936 para 

retirarse de la Dirección siendo reemplazado por Félix Lairet. El primero de julio de 1937 pidió un 

segundo permiso para retirarse de la dirección del Hospital y renunció definitivamente el 15 de 

septiembre de 1937. Todos salieron de la Junta Directiva por diversos motivos ante las inmensas 

dificultades de los nuevos retos que el Hospital propuso. 

 

GRAFICA 4.1. PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL VARGAS. 1936 

 

NOTA: electa en Asamblea el 13 de abril de 1936. Sentados de derecha a izquierda: Gustavo de La Plaza, 

Alfredo Borjas (director del Hospital), Félix Lairet hijo (subdirector), Bernardo Gómez hijo. De pie de derecha 

a izquierda: Jorge González Celis, José Antonio O Daly, el bachiller Fernando Coronil y el señor Rafael 

Hernández. Fuente: Oscar Beaujon. Biografía del Hospital Vargas 

 

 

El reglamento de 1936, fue modificado en 1937. Contemplaba la idea de: “Prestar  a la Universidad 

su ayuda para las enseñanzas clínicas y para el desarrollo de cualquiera otra rama de los estudios 
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médicos”. Ciertamente las libertades democráticas se unieron al florecimiento económico, para 

que la población estudiantil creciese rápidamente.   

Podemos apreciar en la gráfica 4.2., la promoción de médicos de la Universidad Central  1936 

donde se graduó la primera mujer, la doctora Lya Imber en medio de un nutrido grupo de 

estudiante. Ella fue el símbolo del papel de la mujer en el futuro del Hospital Vargas y en la 

sociedad venezolana. Inmigrante venida de Odessa, Ucrania logró superar los obstáculos del 

idioma, de una nueva cultura y de la barrera de género, y a diferencia de su antecesora Sara 

Bendahan quien no pudo terminar su carrera sino muchos años después. Las dos damas judías, la 

segunda nacida en Venezuela, se unieron en la historia a una tercera quien llegó a Venezuela en 

esos años para  la primera mujer que ejerció la medicina en Venezuela, la doctora Ida Malec, 

graduada en Praga, de origen judío polaca677. Era tiempo de inestabilidad política y persecuciones 

en el centro y oriente de Europa, y del estallido de la guerra civil española. 

En 1935, los médicos de la Policlínica Caracas, la moderna clínica privada de Caracas, por 

intermedio de José Ignacio Baldo formado en Suiza y Alemana, decidieron contratar al profesor 

Rudolf Jaffé, famoso patólogo del Hospital Moabit de Berlín, quien huyendo del nazismo, vino con 

su familia y una rica colección de muestras de histopatología desde Berlín.  Fue contratado como 

“tecnólogo” ante las difíciles circunstancias legales inmigratorias. A su llegada impulsó junto con el 

joven Profesor José Antonio O´Daly la Anatomía Patológica en Venezuela en el Hospital Vargas y en 

la Policlínica Caracas, y posteriormente en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Jaffé supo 

adaptarse al nuevo medio. Pasó de trabajar en el gran servicio de Anatomía Patológica del Hospital 

Moabit, uno de los más importantes del mundo, a un pequeño salón de Anatomía Patológica de 3 

x 3 metros, en los sótanos de la antigua Capilla sur del Hospital Vargas. En ese primer año de 

estadía Jaffé publicó su experiencia como patólogo en Venezuela.  

La población estudiantil cada vez más numerosa, se unió a las demandas cada vez mayores de 

atención médica de una Caracas que crecía rápidamente y al desarrollo de las especialidades 

médicas que luchaban por conquistar espacios dentro del Hospital. Todo ello comenzó a generar 

una inmensa presión sobre la estructura física y organizativa, así como en la propia dirección del 

hospital. Como respuesta surgieron nuevos hospitales en Caracas y un progresivo 

desmembramiento de los departamentos y servicios del Hospital Vargas que sería una constante 

en ese periodo de 1936 a 1956. 

A mediados de 1936 se redactó una nueva Constitución de la Republica, que formalizó la 

transición del “gomismo” a la democracia política en Venezuela. En diciembre estalló la primera 

gran huelga petrolera en el Zulia que cambio definitivamente la situación política del país, 

introdujo el derecho a huelga y las luchas reivindicativas de los trabajadores en Venezuela.   Las 

actividades políticas de los estudiantes se acentuaron y los de medicina crearon una revista propia 
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 Comenzó su ejercicio como médico rural en el Batey en el Estado Zulia. A ella se unirían, en la década de 
los 30 y 40, una gran cantidad de médicos huidos de la Europa de la guerra para ejercer como médicos en las 
nuevas Medicaturas Rurales, dispersas por todo el país, dependientes del Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social, para una detallada relación Cf. Archila, Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela. Tomo II 
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“SEM”, de la Sociedad de Estudiantes de Medicina que, aunque fundada en 1934, adquirió 

preminencia en esos años678. 

Sin embargo desde 1936 los equipos y aparatos comenzaron a multiplicarse en el Hospital Vargas, 

por ejemplo, los aparatos de Rayos X centralizados hasta entonces se extendieron los diversos 

servicios de especialidades como Cardiología, Gastroenterología, Traumatología, Tisiología, y 

Urología no fue sino en 1955 cuando se unifico de nuevo en un Servicio de Radiodiagnóstico679   

Los concursos de oposición para médicos facultativos (1937) 

En enero de 1937 comenzaron los concursos de oposición en el Hospital Vargas. El 17 de octubre 

de 1936 se crearon en la Universidad Central los concursos para las llamadas “Catedras 

Obligatorias” que constataban con las “cátedras Libres”680 establecidas en el Hospital. En enero el 

primer concurso de oposición es ganado por José Antonio O´ Daly en la Catedra de Anatomía 

Patológica.  Graduado en 1933, discípulo y amigo de Jesús Rafael Risquez, quien a pesar de su 

juventud le dio la responsabilidad de organizar la histopatología en el Hospital en 1935, cuando 

Francisco Antonio Risquez, padre de Jesús, fue nombrado Rector de la Universidad Central de 

Venezuela.   

 

GRAFICO 4.2. PROMOCIÓN DE MÉDICOS DE 1936 UCV 
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 Bruni Celli, Blas. Op cit (1958) p. 388 
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 Beaujon, Oscar. Op cit., p.1236 
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 El decreto  dela Dirección de Educación Secundaria, Superior y Especial del Ministerio de Educación 
Nacional fijo el comienzo de los concursos el 10 de enero de 1937, paralelamente a las Cátedras y Servicios 
del Hospital Vargas. Los aspirantes debían tener al menos 8 años de graduados y titulo de Doctor en 
Medicina en Venezuela. CF. González Guerra, Miguel. Los Estudios Médicos en la Universidad Central de 
Venezuela a partir de 1891. CDCH. UCV. Caracas. 1998 
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NOTA: Foto en las escalinatas que conducen al Departamento Sur (hombres) del Hospital Vargas de Caracas. 

Nótese el numeroso grupo de 81 estudiantes
681

. Al centro Lya Imber de 22 años, detrás de ella el doctor 

Pedro Gutiérrez Alfaro profesor del servicio de obstetricia y ginecología.  

El cuerpo médico y la estructura docente-asistencial del Hospital Vargas se habían modificado 

sustancialmente desde aquellos 6 médicos y 13 bachilleres practicantes de 1891. En el cuadro 4.2 

es posible apreciar la estructura de cátedras Libres vinculadas íntimamente a la organización de los 

espacios (salas o salones de enfermos y consultas externas o dispensarios) del Hospital Vargas. Es 

posible observar las grandes modificaciones organizativas respecto a 1935 

 

TABLA 4.2. “PERSONAL TÉCNICO DEL HOSPITAL VARGAS” Mayo 1936 

PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL VARGAS DE CARACAS. Mayo de 1936 

Servicio de cirugía 1. Catedra de Clínica Quirúrgica. Profesor: Domingo Luciani.  
                                     Primer adjunto (Jefe de Clínica): Félix Lairet. (4 adjuntos) 
Servicio de Cirugía  2. Catedra libre de Clínica Ginecológica. Profesor: Antonio José Castillo 
                                     Primer adjunto (Jefe de Clínica):Pedro Blanco Gásperi (2 adjuntos) 
Servicio de Cirugía 3. Catedra de Clínica Urológica. Profesor: Alfredo Borjas  
                                      Primer adjunto (Jefe de Clínica): Francisco Flamerich (1 adjunto) 
Servicio de Cirugía 4. Catedra de Clínica Traumatología y Ortopedia. Profesor: Hernán de Las Casas 
                                      Primer Adjunto (Jefe de Clínica): julio Calcaño    (3 adjuntos) 
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 Los nombres de todos los integrantes de la promoción de 1936 pueden leerse en  Chacín, Luis Fernando. 
Op cit., p 152, nota a pie de página de otra fotografía al pie de la estatua de Acosta Ortiz en el departamento 
Norte del Hospital Vargas de la misma promoción. (No identificamos los nombres de los fotógrafos)  
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PABELLON DE CIRUGIA. Director: Santiago Izaguirre 
 
Servicio de Medicina 1. Catedra de Clínica Médica. Profesor: Heberto Cuenca 
                                      Primer Adjunto (Jefe de Clínica): Ernesto Vizcarrondo (4 adjuntos) 
Servicio de Medicina 2. Catedra Libre de Clínica Tisiológica. Profesor: José Ignacio Baldo  
                                     Primer Adjunto (Jefe de Clínica) Jorge Figarella (3 adjuntos) 
Servicio de Medicina 3. Catedra Libre de Clínica Semiológica. Profesor: Beltrán Perdomo Hurtado 
                                     Primer Adjunto (Jefe de Clínica): Juan Blanch (2 adjuntos) 
Servicio de Medicina 4. Catedra Libre de Clínica Cardiológica: Profesor: Bernardo Gómez hijo 
                                     Primer Adjunto (Jefe de Clínica): Gustavo de la Plaza (1 adjunto) 
Servicio y Catedra Libre de Dermatología y Sifilografía. Profesor: M. Jiménez Rivero  
                                     Primer Adjunto (Jefe de Clínica): Leopoldo Briceño Iragorri  (1 adjunto) 
Servicio y Catedra Libre de Clínica Oftalmológica. Profesor: José Manuel Espino 
                                     Primer Adjunto (Jefe de Clínica): Jesús Rhode (2 adjuntos) 
Servicio y Catedra Libre de Otorrinolaringología. Profesor: Julio García Álvarez 
                                     Primer Adjunto (Jefe de Clínica): A Turco Rivas ( 3 adjuntos)  
Servicio y Catedra Libre de Electro Radiología. Profesor: Tomas Landaeta Sojo 
                                     Primer Adjunto (Jefe de Clínica): Héctor Landaeta Payares (3 adjuntos) 
 
Servicio y Catedra de Clínica Obstétrica y Ginecológica. Profesor: Leopoldo Aguerrevere  
                                    Primer Adjunto (Jefe de Clínica): Pedro Gutiérrez Alfaro (3 adjuntos) 
 
Servicio de Anatomía Patológica (No es cátedra Libre sino en 1937). Jefe: José Antonio O´Daly 
                                       (primer y segundo Adjuntos) 
Servicio de Laboratorio. Jefe: Pedro del Corral. Primer Adjunto. F. Benarroch. (2 adjuntos) 
 
DISPENSARIOS. Vías Urinarias: Director Armando Yánez y subdirector M Valdivieso. Ginecología: 
Director R Zamora Pérez y subdirector mariano Medina. Sifilografía: Director Rafael Lairet, 
subdirector Rafael Sánchez 
 
FUENTE: Beaujon, Oscar. Biografía del Hospital Vargas, pp. 674 a 677 

Las renuncias y reemplazos fueron la regla en 1936 y 1937, tanto en el Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, como en el propio Hospital Vargas. La figura de un cuerpo colegiado de dirección 

fue una ilusión que duró poco tiempo, tan solo año y medio, de abril de 1936 a octubre de 1937, a 

pesar  de logros: se mejoró la estructura del Hospital con el equipamiento de los pabellones 

quirúrgicos, así como nuevos pisos de baldosas, y un corredor bien iluminado a la entrada de los 

pabellones, la ampliación de la sala Anatomía Patológica y el Museo de Anatomía Patológica en los 

mismos sótanos de la antigua Capilla Sur del Hospital. Todo ello, sin embargo, distaba mucho de 

los nuevos requerimientos de los grandes hospitales en el mundo. En 1936 se comenzó la 

estructuración de un Hospital Municipal del Niños  en el edificio anexo al Hospital la esquina de 

Pirineos682, y con ello desapareció el servicio de pediatría del Hospital Vargas. 

La vida efímera Junta Directiva del Hospital Vargas de Caracas. Huelga de internos y externos del 

Hospital Vargas (1936- 1937)  
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 Edificio que luego se destinó  a Consulta Externa del Hospital Vargas, luego de la mudanza del Hospital 
Municipal de Niños a San Bernardino en 1958, donde continúa hasta el presente. 
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La crisis política de febrero de 1937 dio origen a disturbios y los heridos fueron atendidos en el 

Hospital Vargas, pero fueron eventos de magnitud menor a los del 19 de diciembre de 1935. Ese 

mes el doctor Gustavo H Machado por solicitud del Presidente Eleazar López Contreras fundó el 

Hospital Municipal de Niños en la esquina Pirineos del Hospital Vargas con la activa participación 

del doctor Pastor Oropeza quien había regresado de París donde estuvo con el famoso Profesor 

Marfan, y la joven doctora Lya Imber recién graduada en julio de 1936683 (ver grafica 3.2). 

Machado había laborado a su regreso de Francia en el Dispensario antituberculoso infantil en la 

consulta de BCG de Palo Grande con la ayuda de la doctora Imber.  

En 1937 se construyó una estructura en la parte sur-oeste del edificio del Hospital Vargas para la 

creación de un nuevo servicio de Emergencia y Traumatología684. Pero más importante aún se 

propuso un gran salto en la condición del Hospital Vargas como “Hospital Universitario” al instalar 

nuevas Cátedras libres y servicios hospitalarios adscritos a esas cátedras, así el servicio de 

medicina 2 se transformó en la Catedra de Tisiología, y el de medicina 3 en la Catedra de 

Cardiología. Igual sucedió con la catedra de Urología, otorrinolaringología, oftalmología. Se creó 

una nueva Catedra de Traumatología y Ortopedia, y formalizó  el servicio de Anatomía Patológica.  

En abril de 1937 se creó la catedra de Terapéutica Quirúrgica bajo la Jefatura del doctor Salvador 

Córdova poco antes de asumir el Rectorado de la Universidad Central. Aun cuando hubo desde 

1917 los “cursos libres” como el de ginecología que se dictaron sin carácter obligatorio en el 

Anfiteatro del Hospital o en las salas de hospitalización. Las Cátedras Libres tuvieron espacio 

institucional con los concursos para las Cátedras desde enero de 1937685. El 16 de julio de 1937 un 

decreto del Ministerio de Educación Nacional declaró los cargos de los primeros  adjuntos y los 

Jefes de Servicio que  su vez ejercerían las cátedras, en condición de cargos ad honorem para 

evitar la duplicación de sueldos. El 27 de julio en tumultuosa asamblea  se constituyó una 

Comisión para protestar la disminución de sueldos a internos y externos del Hospital ante la 

Beneficencia Publica retornando al trabajo el 10 de agosto686. En diciembre culminó el curso de 

enfermeras que había comenzado en 1935, pero ante la necesidad de personal de enfermería 

comenzaron a laborar antes desde el 19 de agosto de 1937, poco tempo después de 

reincorporarse de nuevo los internos al Hospital Vargas687   

En 1937 todos los Jefes de Servicio eran al mismo tiempo Profesores Universitarios, con cargos 

ratificados mediante concursos de oposición. En enero de 1937, también se abrieron los concursos 

de oposición para médicos residentes y cirujanos residentes, nuevas figuras del Hospital que 

introdujo a jóvenes médicos al personal facultativo del Hospital mediante concursos con pruebas 

escrita, oral y práctica, esta última consistente en un examen clínico a un enfermo. Los primeros 
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 La doctora Lya Imber se casaría poco después con el doctor Fernando Rubén Coronil miembro de la Junta 
Directiva 1935 y 1936 y artífice, años más tarde, de los cambios en el Hospital Vargas. Su hijo Fernando 
Coronil Imber (1944-2011) PhD de la Universidad de Chicago, escribió una obra emblemática de 
interpretación de la Historia de Venezuela donde reflexiona en estos términos: “El Estado que todo lo puede, 
magnánimo, dadivoso, paternalista, fantástico, supremo, entre otras definiciones que nutren el 
imaginario colectivo del venezolano” Cf. Coronil Imber, Fernando. Estado Mágico. Naturaleza, dinero y 
modernidad en Venezuela.  
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residente médicos fueron  Héctor Hoyer y Joel Valencia Parpacen, los primeros residentes 

quirúrgicos fueron  Ricardo Baquero González, Domingo Collado y Francisco Montbrun. Al lado de 

ellos, estuvieron los bachilleres internos y estudiantes de tercero cuarto y quinto años de 

medicina688. 

El primero de julio de 1937 sustituyó a Alfredo Borjas en la Dirección del Hospital, el doctor Héctor 

Landaeta Payares tanto como Director y en la Junta Directiva. Landaeta estuvo solo hasta el 30 se 

septiembre de 1937. Las tensiones y conflictos demolieron directivos. En ese momento surgió otro 

Reglamento donde despareció la figura de la Junta Directiva y es electo por resolución de la 

Gobernación del Distrito Federal en la persona del General Elbano Mibelli, el doctor Domingo 

Calatrava689. Culminó la breve pero ejemplar experiencia de la asamblea de profesores y 

estudiantes y la Junta Directiva del Hospital Vargas de Caracas.  

El 4 de febrero se abrió el concurso para externos del Hospital Vargas, con 63 aspirantes de 82 

inscritos, con una prueba oral, una prueba escrita con evaluaciones de 100 puntos. Gano el 

bachiller Gustavo Romero y Francisco Plaza Izquierdo con 96 puntos690.   

Se había asignado sueldos a los médicos profesores Jefes de servicio, también a Jefes de las 

Cátedras Libres, que eran de carácter ad honorem, y a los primeros y segundos adjuntos de la 

Universidad por decreto del 16 de julio de 1937 de Ministerio de Educación pero que eran 

financiados a través de la Junta de beneficencia Pública del Distrito Federal. Para compensar el 

presupuesto, la Junta Directiva del Hospital bajó el sueldo a internos y externos a menos de la 

mitad, sin modificar  los ingresos a Directores y administradores, lo cual provocó el abandono por 

parte de los estudiantes internos y externos de los servicios hospitalarios dando origen a una 

verdadera “huelga”, con ausencia en los servicios facultativos, cosa que no ocurría desde 1920691. 

El paro comenzó luego de una tumultuosa asamblea realizada el 27 de julio de 1937. En la 

comunicación a las autoridades los bachilleres expresaron que ellos “tienen derechos adquiridos 

que no pueden ser violados por la junta Directiva ni aun por la Junta de Beneficencia”692. En 1937 

se originó uno de los conflictos más graves del Hospital Vargas en medio de  Asambleas y deseos 

de reformas profundas luego de la Integración Hospital-Universidad, las Cátedras Libres, y la 

designación por concurso de Profesores, primeros y segundos adjuntos.  

El 4 de agosto se hace efectivo el abandono de los internos y externos de las labores hospitalarias. 

Francisco Plaza Izquierdo, sobrino del profesor de Anatomía José “Pepe” Izquierdo participó en la 

Comisión de Conflicto de la huelga de internos y externos. 

El 6 de agosto de 1937 se pide la intervención de la “Inspectoría del Trabajo del Distrito Federal y 

Estado Miranda”693, sin embargo se logró un acuerdo tres días más tarde entre el representante 

estudiantil  y el Inspector General de Hospitales  Civiles del Distrito Federal.  Los estudiantes 
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levantaron la huelga exigiendo los sueldos de julio que luego fueron donados por los estudiantes 

por los infaustos sucesos de Maracaibo  del 8 de agosto.  

La Junta Directiva estaba compuesta antes de su disolución, por los doctores Julio García Álvarez 

como Inspector de Hospitales, Héctor Landaeta Payares como Director del Hospital, Bernardo 

Gómez hijo, Gustavo de la Plaza, Jorge González Celis, y el bachiller Felipe González, a su vez 

representante de los internos y externos en conflicto694. Se acudió a la figura de las multas al 

personal médico para evitar las inasistencias del personal, a los estudiantes se les asignó multas de 

5  y 10 bolívares, al igual que a los médicos faltantes. Se extendieron las multas a las faltas por 

indisciplina. Ello condujo a la renuncia del doctor Landaeta Payares y su regreso al servicio de 

radiología.  El conflicto se resolvió de manera definitiva cuando la Junta Directiva decidió una 

rebaja al sueldo de los jefes de servicio y primeros adjuntos para retribuir un sueldo de 10 

bolívares quincenales a los 63 externos por concurso y a los 84 internos que laboraban en el 

Hospital.   

El 24 de agosto Julio García Álvarez como Inspector de Hospitales  recibió las conclusiones de la 

comisión  para “investigar todo lo concerniente al funcionamiento y organización del Hospital 

Vargas”. El conflicto provoco un retroceso en la democratización de la gestión del Hospital y de 

nuevo el Gobernador del Distrito Federal asumió el control exclusivo de las competencias sobre los 

Hospitales, Institutos Benéficos y casas de Beneficencia. Era el fin de los mecanismos participativos 

de gestión y control en el Hospital Vargas695. Desapareció la figura de la Asamblea de médicos, 

estudiantes y empleados del Hospital Vargas y de la Junta Directiva, pero se conservó la 

reivindicación de la reorganización universitaria del Hospital Vargas y de los Concursos de 

Oposición que perduraron de 1937 a 1941.  

A pesar de todo ello se mantuvo la actividad de los nuevos servicios del Hospital Vargas en medio 

de los sucesos de la transición política en Venezuela. El 1936 el doctor Heberto Cuenca diagnosticó 

el primer caso de miocarditis bilharziana en febrero, con la ayuda de los rayos X y de la 

electrocardiografía que el mismo introdujo en el Hospital Vargas. Aparatos e instrumentos fueron 

llenando la práctica médica de los nuevos servicios y salas del Hospital, al lado de las cátedras 

Clásicas de Medicina Clínica696, Cirugía y Obstetricia surgieron las Cátedras Libres especializadas 

con sus propias salas de pacientes. Comenzó a realizarse las resecciones radicales por cáncer en el 

Hospital. Por ejemplo, en abril  de 1936, el doctor Miguel Pérez Carreño hizo una resección radical 

del recto por cáncer anorectal. La obstetricia en manos de Leopoldo Aguerrevere y Pedo Gutiérrez 

Alfaro se ocupó de casos complejos que eran hasta ese momento casi siempre mortales697.  
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 Era evidencia el conflicto de intereses de Felipe González como miembro de la junta Directiva y 
representante de los internos y externos en conflicto ibid 765 
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 La autoritaria resolución del 25 de agosto de 1937 está firmada por el Gobernador Mibelli, y se 
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 No nos detendremos en los innumerables casos intervenidos de manera inédita esos años, Cf. Beaujon 
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La tesis doctoral era seguida de un “Examen Integral” para optar al grado de “Doctor en Ciencias 

Médicas”698. El Hospital como centro de investigación tuvo un carácter casi exclusivo en la última 

década del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX, con publicaciones como la Gaceta Médica de 

Caracas, el Boletín de Hospitales, El Cojo Ilustrado y otras publicaciones médicas, así como las 

publicaciones monográficas de las tesis doctorales. Al lado de ello, las innovaciones reportadas en 

los libros y diarios del Hospital Vargas. Muchas veces los médicos del Hospital Vargas fueron a 

diversos lugares del país a tratar pacientes a petición de familiares u otros médicos. Por ejemplo 

en 1919 el doctor López Viloria realizo en Barquisimeto la primera dacrocistorrinostomia en 

Venezuela, repetida por el doctor Jesús Rhode en julio de 1937, pero la visita del famoso 

oftalmólogo español Hermenegildo Arruga realizo el mismo procedimiento en un paciente del 

Hospital Vargas en marzo de 1937.  La anestesiología como especialidad no existía todavía, pero 

en 1937 se comenzó en el Hospital el uso de anestesias con gases a través de instrumentos 

especiales como el Aparato de Fogerer. 

Las presiones laborales eran mayores. El “servicio especial” del Hospital Vargas que era una forma 

de administración privada, donde los pacientes pagaban diariamente, fue abolido, ante  el 

discurso de “la institución pública como institución gratuita”.  Igualmente se prohibió el cobro por 

los exámenes de Laboratorio que se hacía desde la propia formación del Laboratorio del Hospital 

Vargas en 1903 cuando el Bachiller Rafael Rangel propuso una módica tarifa de precios por los 

exámenes con el fin de mantener el funcionamiento del laboratorio en medio de la profunda crisis 

económica que vivía el país. En cambio en 1936 el bachiller Fernando Rubén Coronil Ravello, 

representante estudiantil en la Junta Directiva denunció el cobro de tarifas para exámenes en el 

Laboratorio en julio de 1936 como un acto indeseable. Ello dificultó, aún más, los ingresos del 

Hospital. Se comenzó a presionar a la Junta de Beneficencia del Distrito Federal, para explicase la 

asignación de recursos al Hospital, para que explicase el destino de los 90 mil bolívares mensuales 

de asignación al Hospital699. El discurso político, de democracia, participación, gratuidad de los 

servicios,  fue permeando al discurso institucional. 

En diciembre de 1936 comenzó a construirse la Maternidad Concepción Palacios en la Parroquia 

San Juan donde tuvo sede la Beneficencia Pública del Distrito Federal. Aun cuando la maternidad 

tardó dos años en culminar su construcción, ello supuso el primer gesto de disgregación de la 

actividad hospitalaria en Caracas. En 1936 había 36 camas obstétricas en el Hospital Vargas, pero 

30 camas obstétricas en el Instituto Simón Rodríguez que se transformó en una nueva maternidad 

caraqueña y 9 camas en la maternidad de la Cruz Roja700 como oferta pública y mixta de servicios 

obstétricos. 

En el último informe de la Junta Directiva en 1937, se hizo un balance de una asignación mensual 

promedio, para sus 501 camas de hospitalización, de 91 250 bolívares para un total de 1 millón 95 

                                                                                                                                                                                 
Caracas y una nueva publicación: La Revista de la Policlínica Caracas, institución de “medicina privada” vale 
decir no financiado por entes públicos. 
698

 Ibidem 
699

 Ibid., p.562 
700
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Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina (1953) Vol.1, Numero 1. 
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mil bolívares. Suma inédita para el Hospital Vargas hasta entonces701, más del doble de 1931 

cuando la asignación fue de 441 750 bolívares702. 

La Junta Directiva tuvo marchas y contramarchas en especial a propósito del conflicto de los 

bachilleres internos y externos del Hospital Vargas. Como vimos eran 84 internos y 63 externos, lo 

que da idea de la cantidad de estudiantes que laboraban en el Hospital, llenó de nuevos cargos de 

primeros y segundos adjuntos así como nuevos servicios, como se observa en la Tabla 4.1. 

Paradójicamente la administración de los recursos financieros del Hospital no pasó al Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social, como cabría suponer, sino que siguieron dependiendo de la 

Gobernación del Distrito Federal, de las rentas municipales de Caracas y desde el primero de 

agosto 1936 de la “Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal”703.  

El nuevo reglamento de septiembre de 1937 planteó la definitiva eliminación de la Junta Directiva 

del Hospital Vargas de Caracas propuesta por el mismo Inspector de Hospitales, el doctor Julio 

García Álvarez, en conjunto con el Gobernador Elbano Mibelli. Fue el resultado de los 

innumerables conflictos acaecidos en el Hospital. En el nuevo reglamento en su artículo 1 se decía: 

“El Hospital Vargas es un instituto de Beneficencia Municipal del Distrito Federal”704, lo cual 

adscribió formalmente al Hospital Vargas a la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal y 

no al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Paradójicamente el Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social nacido con personeros surgidos desde el Hospital Vargas, no asumieron al 

Hospital como parte del Ministerio.  

 El concurso de internos de febrero de 1937 no se pudo llevar a cabo por los sucesos del 14 de 

febrero de 1937705, por lo cual se pospuso para octubre de 1937, ya desaparecida la Junta 

Directiva706, en medio de renuncias y conflictos, e intensas presiones laborales y la organización de 

nuevos servicios especializados. Se establecieron definitivamente las especialidades médicas en el 

Hospital Vargas con la formación de cátedras con salas adscritas a cada catedra. Lo asistencial se 

integró  a la docencia universitaria.   

El Boletín de los Hospitales, órgano de la Junta Directiva, al desparecer esta, pasó a ser órgano de 

la nueva Sociedad de Médicos y Cirujanos de los Hospitales Civiles del Distrito Federal con asiento 

en el Hospital Vargas. La Sociedad de Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas en la práctica había 

desaparecido desde su Fundación en 1925. Creada por el doctor Luis Chacín Itriago, que luego de 

su ausencia tuvo una vida efímera reuniéndose muy poco.  En 1934 hubo la iniciativa de reunirse 

de nuevo como parte de la Asociación Médica Latinoamericana. Hubo tan solo dos reuniones en 

agosto y en septiembre de 1934. Tan solo en 1936 se reestableció la Sociedad con una actividad 

formal el sábado 11 de junio de 1936 a las 8 pm en el Auditorio del Hospital Vargas, para presentar 
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casos clínicos. Antecedente de los congresos Médicos del Hospital Vargas de Caracas707. Las 

reuniones se sucedieron con más frecuencia, y el 14 de junio se hizo otra reunión dirigida por el 

servicio de oftalmología dirigida por el doctor Espino pues estuvo de visita en el Hospital Vargas el 

famoso oftalmólogo español el doctor Hermenegildo Arruga708, quien hizo una intervención de 

cataratas en el Hospital. La reunión de la Sociedad de Médicos y Cirujanos contó la presencia del 

doctor Manuel Corachan también famoso cirujano, también catalán, quien venia del exilio en 

Francia.  

En 1936 y 1937 también llegaron médicos venezolanos exiliados, como el caso emblemático 

doctor Santos A Dominici que en el propio 1936 sustituirá a Enrique Tejera en la dirección del 

Ministerio de sanidad y Asistencia Social 

Comenzaron las presiones por la creación de Hospitales especializados en Caracas. Ello fue la base 

del desmembramiento del Hospital Vargas como único hospital general de Caracas es decir, 

poseedor de las cuatro “clínicas madres”  medicina, cirugía, obstetricia -ginecología y pediatría. 

La fuente para las iniciativas de los nuevos hospitales comenzó en esos años desde sus propios 

médicos facultativos con proyectos que iban más allá de las salas del viejo nosocomio. Los 

primeros ministros de Sanidad y Asistencia Social, y antes de Salubridad Agricultura y Cría fueron 

también médicos del Vargas.  

El Hospital Vargas se hizo un hospital grande, complejo, por lo cual se habilitaron oficinas de 

administración  como: “Departamento de Administración” en el Edificio Central del Hospital. Junto 

a él, depósitos de insumos y materiales cada vez más numerosos. Surgió la idea de mantenimiento 

de equipos que eran entonces realizados por las casas vendedoras o importadoras de esos 

instrumentos y aparatos.  

Las nuevas enfermeras desplazan a las “Hermanas de la Caridad”. El Hospital de Niños (1937) 

Desde agosto de 1937 se contrataron dos de las alumnas del curso de enfermería que culminó en 

diciembre de 1937, las señoritas Carmen Pérez y Elpidia Cantor, esta última, como Jefa de 

Enfermeras y Enfermera adjunta de Pabellón. La Junta Directiva de 1936 tuvo la iniciativa de 

comisionar al doctor Félix Lairet hijo para entonces en el exterior para contratar enfermeras de 

área quirúrgica, cosa que hizo en Puerto Rico. Se trató de las hermanas Cintrón quienes trabajaron 

como enfermeras graduadas en el Pabellón de Cirugía. Terminó así la época de enfermeras 

religiosas, “las Hermanas de la Caridad” de papel protagónico desde su fundación en 1891 y 

comenzó el trabajo de las enfermeras laicas “graduadas” y “auxiliares prácticas”. En el Hospital 

Vargas donde se formaron las primeras “enfermeras graduadas”: la “mujer de velo transparente y 

blusa de lino” por su uniforme de trabajo709.  El discurso inicial de ese nuevo personaje que fue 

sustituyendo en 1937 a las Enfermeras de la Caridad desde 1891 lleno de lirismo decía: “se 

internan corazón adentro la mujer de velo transparente; estandarte de eficacia, vehículo de 
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dulzura, cariño de madre, de esposa, de novia hermana…de mujer venezolana…derramados sin 

límite sobre la adolorida carne del enfermo de hospital”710. La promoción de enfermeras de 

diciembre de 1937 estuvo compuesta de 10 enfermeras, luego formalmente nombradas como 

“graduadas” que pronto cambiaron el velo blanco por la cofia711.  En 1938 surgió la Escuela 

Nacional de Enfermeras712, más allá de las paredes del Hospital Vargas producto de un convenio 

entre el Ministerio de Sanidad y la Fundación Rockefeller. El edificio de la Escuela estuvo ubicado 

en Cotiza. Pronto llegaron tres enfermeras catalanas que se formaron en Western Reserve 

University pero no pudieron regresar a España por la Guerra Civil que formaron nuevas 

enfermeras.  

Más tarde al lado del Hospital de la Cruz Roja, antiguo Hospital Linares, se construyó un edificio 

para una nueva escuela de enfermería con internado dependiente de la Cruz Roja de Venezuela. El 

Hospital Vargas vio alejarse para siempre a las Hermanas de la Caridad de San José de Tarbes de 

sus salas en 1940, luego de estar casi medio siglo en ellas. 

El Hospital Vargas desde 1895 careció de una clínica y catedra de pediatría. En ese entonces el 

Hospital Linares se encargó de la atención de los niños enfermos de la ciudad, luego de la 

experiencia de la Clínica de Niños Pobres, obra filantrópica adyacente al Colegio Santa María713 

que dirigió José Manuel de los Ríos Fortique uno de los fundadores del Hospital Vargas. Al cerrar 

sus puertas el Hospital Linares y convertirse en Hospital Militar la atención pediátrica paso al 

Hospital Vargas. Como hemos visto se construyó un edificio en la parte este del Hospital en 1911 a 

propósito del Centenario de la Independencia para la hospitalización de niños. En 1922 por 

decreto ejecutivo se creó una primera catedra de pediatría, bajo la dirección del doctor Luis Felipe 

Blanco714, sustituido por el propio Julio García Álvarez de manera interina, quien se inclinó por la 

otorrinolaringología, dando paso en 1923 a Luis Ramos Sucre. En 1930 se remozó el edificio y en 

1931 el Ministerio de Instrucción Pública cero la “clase de Puericultura y Pediatría”. Para entonces 

los doctores Gustavo H Machado y Guillermo Hernández Zozaya habían regresado de Paris en 

1924, con una formación de pediatría en Paris con maestros como Marfan, Dumas, Nobecourt y 

Delille.  
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En diciembre de 1936 el presidente Eleazar López Contreras comisiona al doctor Gustavo H 

Machado, médico de la promoción de 1920 “Luis Razetti”, pediatra formado en Paris, hijo de 

Alfredo Machado Núñez primer Presidente de la Academia Nacional de Medicina, para que 

fundase un Hospital de Pediatría en el edificio destinado para servicio de pediatría como Hospital 

Municipal de Niños. Como recuerda en testimonio el doctor Gustavo H. Machado 

“Era un enorme edificio, sin división alguna, construido por un Coronel gomecista, como 

para que todos los niños vivieran y durmieran allí hacinados, dijo a sus colaboradores: 

Bueno mis amigos, como este es un hospital nuevo van a surgir muchos ambiciosos, aquí 

todos los cargos van a ser en razón inversa de su jerarquía, es decir, que los cargos más 

pequeños ganaran más que nosotros los Jefes de Servicio”715 

Los adjuntos ganaban 300 bolívares mensuales y hacían guardias cada 5 días, ellos eran la doctora 

Lya Imber graduada en 1936 pero quien había trabajado con el doctor Machado en el Dispensario 

para niños tuberculosos en Palo Grande. Allí Imber hizo su tesis doctoral sobre la mortalidad 

infantil por tuberculosis en Caracas. Al servicio de pediatría se unió Ernesto Vizcarrondo, Espíritu-

Santo Mendoza, Fernando Rubén Coronil como cirujano infantil, y Pablo Izaguirre. Pastor Oropeza 

también formado en Paris con el Profesor Marfan vendrá a ser el centro del nuevo servicio, 

Hernández Zozaya y el, ganarían 100 bolívares mensuales, pero trabajaron en consulta privada en 

las tardes. Había tan solo tres instituciones que se encargaban de la hospitalización de niños 

enfermos, además del nuevo Hospital: el Hospital de la Cruz Roja con veinte cunas y el Asilo de 

Huérfanos Padre Machado. El Hospital de Niños se inauguró formalmente en febrero 1937  y en 

1938 el gobierno de López Contreras creó el Consejo Venezolano del Niño. Ya entonces surgió en 

Caracas un cordón industrial y con él, las madres trabajadoras, casi todas abandonadas, la mayoría 

analfabetas, lo cual hacia más urgente la atención a niños desampararados y la creación de leyes, 

como el “Código de Menores” que los protegiesen y obligasen a los padres a asumir su 

responsabilidad716. En 1940 se fundó la nueva Catedra de Pediatría con Pastor Oropeza como 

Profesor interino. El Hospital de Niños de Pirineos fue un Hospital dentro del área del Hospital 

Vargas. Para 1936, recordaba el doctor Pastor Oropeza, había solo tres pediatras de formación717 

Los concursos de oposición del Hospital Vargas. Resurgimiento de la Anatomía Patológica en el 

Hospital Vargas (1937) 

El doctor José Manuel de los Ríos propuso desde la fundación del Hospital Vargas en 1891 que su 

personal no fuese escogido por gobernantes sino que fuese producto de Concursos de Oposición, 

donde los méritos profesionales fuesen los criterios de escogencia de los médicos facultativos del 

Hospital  

Como mencionamos, el primer concurso de oposición fue para el nuevo servicio de Anatomía 

Patológica, que se desligó definitivamente del Laboratorio del Hospital Vargas, aun cuando desde 

1930 funcionó en lo que originalmente fue la Capilla Sur del Hospital. José Antonio O´Daly ganó el 

primer  concurso de oposición, que se llevó a cabo en enero de 1937. A pesar de su juventud, pero 
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con la eficaz ayuda del Profesor Rudolf Jaffé, quien había sido Profesor de Anatomía Patológica de 

Hospital Moabit de Berlín, logró comenzar su trabajo en el Hospital. En su testimonio Rudolf Jaffé 

recuerda que se materializó la vieja aspiración de un servicio de Anatomía Patológica, “base del 

diagnóstico científico en medicina” del método anatomo- patológico, vieja aspiración de principios 

de siglo XX cuando el propio Vargas comenzó a abrir cadáveres a su regreso de Edimburgo.  

Ese proceso de desarrollo de la Anatomía Patológica se detuvo casi medio siglo cuando Luis Razetti 

a principios del siglo XX, consiguió una beca del gobierno para el joven Felipe Guevara Rojas para 

que fuese a Europa por 7 años para entrenarse en la Anatomía Patológica en Alemania, Francia, 

Inglaterra. Guevara Rojas junto con José Gregorio Hernández fundaron la nueva Catedra de 

Anatomía Patológica en 1911. Guevara murió en 1916 de fiebre tifoidea y con él se pospuso el 

proyecto de un servicio de Anatomía Patológica para el Hospital Vargas.  

El Profesor Rudolf Jaffé vino de Alemania el 11 de marzo de 1936 contratado por José Ignacio 

Baldó, inicialmente para la Policlínica Caracas, pero con la aspiración de trabajar como patólogo en 

el Hospital Vargas, a quien se le puso como condición su contratación como “técnico” y que no 

revalidase por sugerencia de Placido Daniel Rodríguez Rivero rector de la Universidad Central 

hasta 1935. Rudolf Jaffé, era un famoso Profesor de Patología718 alemán director del Servicio de 

Anatomía Patológica del Hospital Moabit quien a sus 50 años, desarrolló junto con O´ Daly, para 

entonces con poco más de 25 años, la Anatomía Patológica en el Hospital Vargas y en la Policlínica 

Caracas. Jaffé recuerda esos primeros años de esta manera: 

“Encontré el Hospital Vargas muy primitivo, el laboratorio patológico era un 

huequito que medía 2 por 3 metros. No tenía ayudantes, cuando en Berlín, como 

director, estaba acostumbrado a mandar. Primero lo hice todo solo, Luego lleve a mi 

hija Ilse para que me ayudara en los cortes y coloraciones”719 

Ciertamente el local de Anatomía  Patológica producto de la reforma estructural del Hospital 

Vargas era un local muy pequeño a los ojos del Profesor Rudolf Jaffé y adecuado para un Hospital 

que no conoció un local específico para esta actividad hasta entonces, como se aprecia en la 

figura 4.3 

 

GRAFICO 4.3. “SALA DE AUTOPSIAS Y EMBALSAMAMIENTO”. 1936 
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NOTA: Sala de 4 metros cuadrados. Fuente: Beaujon, Oscar. Op. cit., p.211 

 

Ya en diciembre de 1937 Jaffé describe un caso de Angiomatosis Hepática en un hombre de 35 

años. Lo publica en la Revista de la Policlínica Caracas. 

En abril de 1937, el concurso para la catedra de Otorrinolaringología, constató las dificultades de 

concursos de oposición cuando tres eminentes especialistas compitieron por la cátedra, ellos 

fueron el doctor Julio García Álvarez, Inspector de Hospitales, de la promoción de 1920, Franz 

Conde Jahn hijo de Emilio Conde Flores primer interno que tuvo el Hospital Vargas y “fundador de 

la otorrinolaringología en Venezuela” y el doctor López Villoría, quien fue Inspector de Hospitales 

y gran impulsor de innovaciones del Hospital Vargas. Finalmente lo ganó Conde Jahn  

En 1938 al doctor Santos Aníbal Dominici fundador de la Catedra de Medicina en 1895, exiliado en 

1902 y quien regreso a la muerte de Gómez en 1936, le toco competir por la catedra de Medicina 

ganando el concurso en 1938 con las dificultades que la prolongada ausencia deja en las 

instituciones, luego de renunciar al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Para entonces el 

Rector de la Universidad Central de Venezuela era el doctor Antonio José Castillo (1937-1943), 

Jefe de cirugía del Hospital Vargas, de la promoción Luis Razetti de 1920. 

Caracas y el Hospital Vargas. Un Hospital insuficiente para una población cada vez más grande y 

depauperada (1937-1938) 

En 1937 se atendieron en la Consulta Externa del Hospital Vargas 48.781 pacientes, lo cual nos 

indica la magnitud del crecimiento de los servicios. Si comparamos esta cifra con la de 1927, por 

ejemplo, cuando se atendieron 5.972 pacientes720, es decir la décima parte. Los exámenes de 

laboratorio que eran poco más de mil al año una década antes, en 1936 el laboratorio realizó casi 

cien mil, al igual que las intervenciones quirúrgicas, que ya no eran uno o dos centenas al año sino 

más de mil con costos más altos, por la incorporación de la nueva tecnología, de la anestesia, de 

las transfusiones de sangre, y de una técnica quirúrgica más avanzada, así como los gastos de 
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asepsia y antisepsia, pues las infecciones hospitalarias se hicieron más frecuentes y aun no se 

comercializaban los antibióticos y otros antimicrobianos, por lo cual ya no veremos fotografías de 

intervenciones quirúrgicas desde la tercera década, hasta la mitad del siglo en el Hospital Vargas. 

La demanda de servicios creció exponencialmente 

 No nos detendremos en todas las causas de este fenómeno, vinculadas a un nuevo proceso de 

modernización de la sociedad venezolana, pero haremos mención tan solo de la “urbanización” de 

la sociedad rural, debido a la migración progresiva de los pobladores de los campos agrícolas a los 

campos petroleros y a las ciudades que comenzó con mayor fuerza esos años. Maracaibo, por 

ejemplo, triplicó su población de comienzos de siglo.  Caracas comenzó en 1936 una gran 

expansión urbana hacia las antiguas y, para ese entonces, menos rentables haciendas de café al 

este de la ciudad y de los cultivos de caña de azúcar al sur del rio Guaire, transformadas en 

emporios de la industria inmobiliaria.  

Se produjeron los grandes planes urbanos como el de 1939, que contempló en 1940 la 

construcción de una “Ciudad Universitaria” como sede la Universidad Central de Venezuela, bajo 

la inspiración del arquitecto Carlos Raúl Villanueva nieto del doctor Laureano Villanueva, primer 

Inspector de Hospitales de Caracas cuando se proyectó el Hospital Vargas de Caracas en 1888.  

En el censo del 26 de diciembre de 1936, Caracas contaba con 237.069 habitantes. En el censo del 

7 de diciembre de 1941 la población era de 326 712 habitantes721, cien mil habitantes más, en tan 

solo 5 años.  Las 500 camas del Hospital Vargas se hicieron insuficientes, no solo por la población 

de Caracas sino por los cada vez más numerosos inmigrantes empobrecidos de las zonas rurales 

que llegaron a Caracas. La inmigración de europeos, como nunca antes en el tiempo republicano 

comenzó en esa cuarta década del siglo XX, en la medida en que estallaron guerras y 

persecuciones en Europa.  

Al lado de ello, como mencionamos en el nuevo discurso político y social, “la gratuidad” como 

derecho social, y los nuevos derechos de la población, así como el nuevo papel de un “Estado de 

Bienestar” expresada en la Constitución de 1936, que aumentaron la demanda de servicios de 

asistencia médica en Caracas. 

 

La inmigración de médicos europeos a Caracas. La nueva escuela quirúrgica y la nueva Fisiología 

en la Escuela de Medicina (1937)  

La Guerra Civil española y su diáspora, o la persecución de judíos en Alemania, trajo a estas tierras 

notables médicos y profesores como el cirujano de fama internacional Manuel Corachán García 

cirujano en el Hospital Santa Cruz de Barcelona España, quien llegó la catedra de Técnica 

Quirúrgica de la Universidad Central y luego fundador de la cirugía experimental en Venezuela. 

Corachán formó una Escuela Quirúrgica contemporánea alimentada con nueva generación de 

jóvenes cirujanos graduados en la Universidad Central de Venezuela de 1936 a 1941. Más de una 

docena de jóvenes que crearon la escuela quirúrgica de Caracas. Con Corachán, llego el Profesor 

Augusto Pi Sunyer destacado catedrático catalán de Fisiología de fama universal, quien en 1939 

fue nombrado “Profesor Extraordinario de Fisiología”, cargo conque la Universidad Central lo 
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incluyó en su nómina profesoral722, era una continuidad del trabajo de José Gregorio Hernández 

cuando creó la catedra en 1891 a 1919, Hernández fue discípulo en Paris de gran fisiólogo Charles 

Richet, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1913. Con Pi Sunyer y Corachan vino el famoso 

dermatólogo español Sánchez Covisa por poco tiempo. Otros vinieron como médicos generales a 

ejercer en las nuevas Medicaturas rurales fundadas en 1936, como el doctor José María Bengoa 

quien llego a Sanare, y fue fundador de los estudios de nutrición infantil en Venezuela723. Algunos 

de ellos fueron contratados en Francia a través del doctor Henrique Toledo Trujillo, otros a través 

del doctor Arnoldo Gabaldón.  No podemos extendernos en el número y características de la 

inmigración medica europea de los treinta, sino para demostrar su significación en la vida del 

Hospital Vargas y de la Universidad Central de Venezuela en particular724. 

De 1936 a 1940 comenzó la salida de jóvenes médicos para cursar estudios en el exterior a través 

de convenios entre el nuevo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y la Fundación Rockefeller, 

ya no a París, a Europa que fue el destino por más de medio siglo de formación de postgrado, sino 

Estados Unidos, y en especial la Universidad John Hopkins de Baltimore, a través de becas. Pero la 

mayoría no era para hacer postgrados clínicos sino estudiar en la moderna Escuela de Salud 

Pública. Ya no era clínica en los hospitales sino salubridad, saneamiento ambiental, epidemiologia, 

estadística médica y profilaxis de las enfermedades endémicas y epidémicas. Es posible enumerar 

al menos medio centenar de médicos que fueron a estados Unidos en esas dos décadas desde 

1936 a 1956725  

La red de carreteras comenzada por Juan Vicente Gómez conectó a Caracas a las ciudades del 

centro y el occidente del país, la convirtió en centro real de la geografía social venezolana. Para 

1937 había más de 8 mil automóviles en Caracas, el accidente vial fue cada vez más frecuente. 

Surgió así la necesidad de los “Puestos de Socorro” como instituciones de asistencia médica 

inmediata que atendían casos de enfermedades agudas y accidentes. En 1936 siendo Enrique 

Tejera Ministro de Sanidad y Asistencia Social, en base a su experiencia en Puestos de socorro de 

guerra del Hospital Cochin de Paris, le indujo a crear el primer Puesto de Socorro de Santa Teresa, 

cerca de la Basílica. Pero este fue cerrado cuando se organizó en el Hospital Vargas un “puesto de 

emergencias” el 30 de junio de 1938 al suroeste del Hospital Vargas726 junto al servicio de 

traumatología dirigido por el doctor Hernán de Las Casas727.  

2. HOSPITALES DE CARACAS Y EL HOSPITAL VARGAS (1938-1941) 
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 El grupo de profesores exiliados en Francia y provenientes de la diáspora española produjo una 
renovación significativa de la medicina en Venezuela, con una repercusión no solo en el Hospital Vargas sino 
en la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Ciertamente no solo en Medicina sino en 
diversas disciplinas y profesiones. Hoy en día existe un Instituto August Pi Sunyer en Barcelona, España 
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 Para una extensa relación Cf. Tinao, José Francisco. Los Médicos del Exilio Español en Venezuela. Historia 
Actual on line HAOL (2005). 7: 43-54 
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 Para una extensa relación de la inmigración académica de Europa a Venezuela de 1930 a 1940 Cf. Ruiz 
Calderón, Humberto. Tras el Fuego de Prometeo. CDCH-ULA. Mérida. 1997. 
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El periodo de 1938 a 1945 va a encontrar a un Hospital Vargas transformado en un Hospital de 

especialidades, dejo de ser Hospital General, es decir,  con cuatro “clínicas madres”: Medicina728, 

Cirugía, Pediatría y Obstetricia como en las primeras tres décadas del siglo XX, para transformar 

sus salas, su consultas externas, los nuevos espacios de procedimientos especiales organizados por 

especialidades médicas y quirúrgicas. Ello se tradujo en un Currículo cada vez más complejo, con 

mayor número de cátedras, para una población estudiantil mayor. El Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social (MSAS) había dirigido sus recursos y organización al combate de las grandes 

epidemias del país y fue eficaz en combatir la malaria, la mortalidad infantil, la tuberculosis y las 

parasitosis intestinales, modificando el perfil epidemiológico del país. La expectativa de vida 

mejoró ostensiblemente y comenzó el proceso migratorio del campo a los “campos petroleros” y a 

las ciudades.  

Se organizaron las redes de atención médica que demandaban cada vez mayor número de 

médicos, se consolidaron los “Institutos Nacionales” del MSAS, entre ellos el de tisiología.  La 

trasformación de la sociedad que tuvo como base la riqueza petrolera se evidencio en los ámbitos 

de la Salud Pública pero también en la organización de los Hospitales, y de sus trabajadores. La 

mayoría hasta 1949, fueron hospitales municipales, privados, de beneficencia, obras pías y 

militares.  Las organizaciones científicas se hicieron presente en especial desde 1937 con la 

creación de la Sociedad Venezolana de Tisiología y en el periodo de 1936 a 1956 se crearon las 

sociedades venezolanas de las distintas especialidades médicas fundadas en su gran mayoría en el 

Hospital Vargas de Caracas. Desde 1941 se crearon organizaciones gremiales en todo el país: los 

Colegios Médicos. 

 La medicina comenzó la apertura de género con la primera mujer que se graduó en 1936 luego de 

los intentos de las señoritas Pereira Álvarez y Sara Bendahan. Sin embargo, en este periodo 1936 a 

1957, la división de género y profesión se definirá como profesores y médicos facultativos: 

hombres y en enfermería: mujeres. La salida de las Hermanas de la Caridad de la enfermería del 

Hospital en 1940 marcó la culminación de esa larga transición hacia el “Hospital Laico” que 

comenzó con la propia creación del Hospital Vargas en 1891. Venezuela se transformó en el 

suplidor de petróleo de los “aliados” en la segunda guerra mundial a partir de 1942729 con cierto 

protagonismo en la Gran Guerra. Grandes contingentes de inmigrantes que huyeron de Europa 

llegaron a Venezuela en el periodo de 1937  a 1957. Por primera vez en su historia republicana 

Venezuela se transformó en un país de Inmigrantes. Las innovaciones de la radio se extendieron  

por todo el país compitiendo con el telégrafo y la prensa como voceros de la “opinión pública”.  

La inauguración del Sanatorio Simón Bolívar en Antímano como primer hospital anti tuberculoso, 

será la primera iniciativa del Ministerio de sanidad y Asistencia Social (MSAS) en una política 

hospitalaria que extienda las labores de prevención y saneamiento ambiental hacia la curación y la 

rehabilitación de enfermedades, de lo que se conoció como “Doctrina integral”730.   
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 Aun cuando se conocía como Clínica Médica, todavía no se formalizo el concepto de Medicina Interna 
que tanta confusión creo en los pacientes y usuarios delos servicios hospitalarios. 
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La sensibilidad social cambió y ello se reflejó en las propuestas que transformaron al hospital. Sus 

discursos con un alto contenido social transformará al Hospital Vargas en el “Hospital de los 

Pobres”. En 1943 bajo la Presidencia del General Medina Angarita y en medio de un discurso 

“nacionalista”731, con lo cual se amplían las libertades democráticas, se legalizan los partidos 

políticos de oposición entre ellos Acción Democrática, se modifica la legislación petrolera  y el 17 

de junio de 1942 se aprueba un nueva Ley de Impuesto sobre la renta en un proceso que culminó 

en marzo de 1943 con una nueva Ley de Hidrocarburos, el llamado 50 y 50 (“fifty and fifty”) que 

reflejó la partición de las ganancias con las empresas petroleras, así como la nueva Ley de 

Impuesto sobre la Renta, que aumentó ostensiblemente los ingresos del Estado y con el cual se 

inician grandes reformas urbanas como la Urbanización de El Silencio y en especial el Proyecto de 

una “Ciudad Universitaria” para la Universidad Central de Venezuela, para entonces sobrepasada 

por una numerosa población estudiantil. El proyecto universitario retomo el concepto de una 

Universidad espacialmente centralizada que rompió con la propuesta de Felipe Guevara Rojas de 

1915 de “descentralizar” la Escuela y el Hospital universitario, donde el Hospital Vargas jugo un 

papel protagónico.  

Desde entonces comenzó una creciente discusión del Hospital Vargas de Caracas como Hospital 

Universitario en la medida en que tomo forma el proyecto de una Facultad de Medicina con un 

inmenso Hospital Universitario que sería sede de los estudios médicos de pre y post grado. Estos 

últimos comenzaron en esta década de los cuarenta.  

En los siguientes años el Hospital Vargas fue tan solo uno de los Hospitales Universitarios de 

Caracas y delegó en nuevos hospitales  de  la ciudad parte de su carga asistencial e incluso parte 

de su carga docente. Los estudiantes comenzaron a realizar un periplo que iba a la parroquia San 

Juan donde se situó la Maternidad Municipal Concepción Palacios, para sus prácticas de 

obstetricia, la  casa de Beneficencia para dermatología y sifilografía, e incluso más allá, en 

Antímano donde irían a las prácticas de tisiología.  

Desde 1936 se fundaron en Caracas, varios hospitales. El primero de ellos fue el Hospital de la Cruz 

Roja Venezolana en 1936, en el lugar del antiguo Hospital Linares que había servido de sede a un 

Hospital de Niños y luego al Hospital Militar de Caracas, como institución filantrópica aun cuando 

financiado parcialmente por la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal con 12 mil 

bolívares mensuales, que para entonces tenía 50 camas de hospitalización para adultos y 70 

pediátricas. El doctor Ramón Ignacio Méndez Llamozas732, yerno de Juan Vicente Gómez, fue 

artífice de la cesión del antiguo Hospital Militar de Caracas a la Cruz Roja de Venezuela. Luego la 

Maternidad Municipal y el sanatorio Antituberculoso entre los más importantes, pero también 

transformo la vieja casa de Beneficencia de la esquina de salas en servicio de dermatología y más 

tarde en “Puesto de Socorro” de Salas733. En la tabla 3.3 se enumeran los Hospitales de Caracas 

que se fundaron de 1937 a 1947 
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 Fue uno de los fundadores de la Policlínica Maracay donde laboro con Pedo del Corral y Franz Conde 
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En 1938 la Gobernación del Distrito Federal instituyó un premio a la “Mejor Tesis Médica del Año”, 

el cual consistía en 500 bolívares y el pago de los costos de publicación. Recordemos que estas 

tesis eran publicadas como monografías, pequeños libros, con  que se conocieron desde 1900 en 

la Universidad Central y el Hospital Vargas de Caracas. Un jurado examinador las evaluaba. Ya para 

entonces las tesis versaban “principalmente sobre temas de medicina nacional, o problemas 

sanitarios y médicos sociales estudiados con datos originales de estadística y terapéutica”,  a 

diferencia del periodo inicial de 1903 a 1909 cuando casi todas eran realizadas en el Laboratorio 

del Hospital bajo la guía de Rafael Rangel, posteriormente las tesis doctorales fueron no solo de 

temas de investigación de laboratorio bajo de guía del doctor Jesús Rafael Risquez sino de 

observaciones medico quirúrgicas y obstétricas. En 1938 la mejor tesis correspondió al trabajo de 

Carlos Eduardo Castillo “La Fleboclisis en el Hospital Municipal de Niños”, el Jurado estuvo 

compuesto por los doctores Domingo Calatrava quien era el director del Hospital, Ricardo Álvarez, 

León Ponte, Elías Toro y el Inspector de Hospitales, para entonces el doctor Pedro González 

Rincones, integrante de la promoción de 1920734.  

En septiembre y diciembre de 1938 fue el siguiente concurso de internos y externos del Hospital 

donde se restituyó el criterio de pruebas: escrita, oral y práctica, con un comentario positivo de 

esta iniciativa por parte de los estudiantes de medicina en su revista SEM. Concursaron 69 

aspirantes siendo ganado por 37 de ellos, la mejor evaluación de 20 puntos fue para Héctor Fierro 

Quijada. 

En 1938 comenzó en el Hospital Vargas el “tratamiento radiante” para el cáncer con la adquisición 

de un aparato de marca “Maximar”, y se importaron aparatos de radiodiagnóstico de marca 

General Electric, la marca norteamericana que comenzó a sustituir a la marca alemana Siemens735. 

Estaba próximo el boicot a las empresas alemanas en Venezuela por la Segunda Guerra Mundial.  

En el Hospital Vargas la sensibilidad del estudiantado se expresa con dolor de las condiciones del 

Hospital. En la revista SEM de los estudiantes de medicina en su número de marzo de 1938 es 

posible leer:  

“Han sido instalados costosos escritorios de acero, que contrastan con la pobreza y 

suciedad de las paredes del resto de la sala”…más adelante…“Las paredes de las salas 

permanecen en lamentable estado de suciedad, pero la entrada y hasta donde alcanza 

la vista de los curiosos, ha sido repetidas veces pintada. Hay muchas salas en las que se 

encuentran tuberculosos bilaterales en plena evolución, es decir, infectantes en su 

máximo grado, en camas vecinas a un enfermo con pneumonía, Si este pneumónico se 

contagia con la tuberculosis del vecino, no se podría considerar al Hospital responsable 

de ello?”736 

En ese año el país tiene otro hito de modernización que se une a la red de carreteras, al “parque” 

automotor, al nuevo sistema comercial de productos de la industria norteamericana que simboliza 

el Almacén Americano de Caracas. Ello va a modificar el transporte individual y colectivo de 

Caracas con la aparición de los “autobuses” norteamericanos que progresivamente desplazaron a 
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los tranvías eléctricos europeos. Ello originó la necesidad de estacionamientos en el Hospital que 

se organizaron en la zona oeste, alrededor de su Plaza de entrada y al sur oeste.  Se extiende una 

red de radioemisoras por todo el país. En julio de 1938 se promulga a primera Ley Orgánica de 

Salud. Ese año el Jefe de la Catedra de Clínica Médica el muy apreciado doctor Heberto Cuenca es 

asesinado, considerado como el fundador de la cardiología en Venezuela737. Ello sucedió poco 

antes de la inauguración del puesto de socorro en el Hospital Vargas como “Servicio de 

Emergencias Medico Quirúrgicas del Hospital Vargas” cuyo edificio fue derribado años más tarde 

por el terremoto de 1967, construyéndose en el mismo sitio el Instituto de Biomedicina.  

Los concursos de oposición que comenzaron en 1937 continuaron en 1938. Para entonces Jose 

Antonio O´Daly era el Jefe de Anatomía Patológica, y Pedro del Corral había ganado la Jefatura del 

Laboratorio, al igual que los primeros y segundos adjuntos de los servicios del Hospital. Con estos 

dos servicios de dividió el antiguo Laboratorio del Hospital Vargas que inauguró Rafael Rangel en 

1904 y continuó Jesús F. Risquez hasta 1935. Los concursos para cargos de residentes de medicina 

y cirugía se efectuaron de desde mayo a noviembre738.  El último concurso para la nueva Catedra 

de Gastroenterología fue en 1940739. Se reiniciaron en 1944 pero de credenciales y no de 

oposición, aun cuando los cargos de preparadores y monitores de las Cátedras de “ciencias 

básicas” se hacían desde años antes por concurso. 

Solo fue en 1939 cuando el director del Hospital, el doctor Ángel R. Bustillos, reformó las 

actividades de los internos, con guardias rotatorias de los estudiantes de medicina por todos los 

servicios del Hospital, pero en detrimento de los internos del servicio de emergencia lo que desató 

de nuevo conflictos estudiantiles740.  

En este periodo hubo varios intentos de formar nuevos hospitales, pero muchos de ellos fueron 

efímeros. Uno de esos hospitales de corta vida fue el Instituto Benéfico Simón Rodríguez, fundado 

en 1924 como institución filantrópica, inicialmente destinado al cobijo y asistencia de niños 

desvalidos pasó en 1936 a la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal. Dos de ellos 

funcionaron también por poco tiempo: el Hospital Obrero de 1937 a 1949 y el Hospital Bolivariano 

como obra benéfica de la Sociedad Bolivariana que funcionó de 1939 a 1945. Los hospitales que se 

fundaron en esa década en Caracas hicieron del Hospital Vargas tan solo uno de los Hospitales de 

Caracas (ver tabla 4.3)741.    

TABLA 4.3. HOSPITALES PÚBLICOS Y FILANTRÓPICOS. CARACAS (1936 A 1947) 

 AÑO                        NOMBRE DEL HOSPITAL                              UBICACION 

1936                 Hospital Anticanceroso Luis Razetti                 Cotiza – San José 
1937-1943       Sanatorio Antituberculoso Francisco Rizquez#  Cotiza- San José 

                                                           
737
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1938                 Maternidad Concepción Palacios                    Av. San Martin- San Juan 
1940                  Sanatorio  Simón Bolívar                                  El Algodonal- Antímano 
1941                  Hospital José Gregorio Hernández                  Cotiza- San José 
1943                  Hospital José Manuel de los Ríos*                    Pirineos- Caracas   
1945                  Hospital San Juan de Dios (Poliomielítico)    Sabana Grande- El Recreo 
1947                  Hospital Municipal Risquez                              Cotiza- San José  
1947                  Maternidad Santa Ana                                      San Bernardino                                     

NOTA: (No incluye el Hospital Obrero ni el Hospital Bolivariano de vida institucional muy breve). # Los 

enfermos con tuberculosis avanzada fueron trasladados del Hospital Vargas al “Sanatorio Risquez”, luego 

Hospital Risquez, por la Junta de Beneficencia. En 1943 fueron trasladados a su vez al Hospital José Gregorio 

Hernández
742

 y al Sanatorio Simón Bolívar. * El Hospital José Manuel de los Ríos fue fundado en el Hospital 

Municipal de Niños que comenzó su funcionamiento poco antes de 1936 el 25 de noviembre de 1935
743

 

FUENTE: Archila. Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela.  

 

El primero de julio de 1938 fue cerrado el Puesto de Socorro de Santa Teresa dependiente del 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que fue una iniciativa del Enrique Tejera como Ministro 

de sanidad, situado alrededor de la Basílica de Santa Ana y Santa Teresa. Su función pasó al 

Hospital Vargas como dependencia Municipal, con dos salas de 20 camas con  pabellones 

quirúrgicos, y en la sala sur se estableció el servicio de Traumatología y Ortopedia con servicio de 

Rayos X. 

Como vemos los rayos X se habían extendido por diversos ámbitos del Hospital Vargas, y alrededor 

de su aplicación a diversos órganos y sistemas se fueron configurando nuevos servicios 

especializados que luego se convertirían en Cátedras. Por ejemplo, el 8 de mayo se creó el servicio 

de gastroenterología. Y como Jefe estuvo el doctor Carlos Ottolina y como adjunto el doctor Joel 

Valencia Parpacen. La nueva Cátedra de Terapéutica Quirúrgica Aplicada llego a tener dos salas de 

20 camas en la sala número 18.  

En 1941 la Universidad Central adscribe el que sería el primer curso de postgrado, el postgrado de 

Higiene y Tisiología744. Se creó fuera del Hospital Vargas de caracas. Su sede fue el nuevo Sanatorio 

Simón Bolívar, hospital adscrito al Ministerio de sanidad y Asistencial Social. Sin embargo su 

impulsor fue el doctor José Ignacio Baldo quien fue por más de dos décadas médico del Hospital 

Vargas. Fue Jefe de servicio de medicina en la catedra de Tisiología. 

Ministros de Sanidad, Directores del Hospital y Rectores de la Universidad Central (1936-1956) 

En ese periodo de cambios, transiciones y dificultad institucional, como vimos hubo hospitales e 

instituciones asistenciales de corta vida, lo cual reflejo la gran inexperiencia en la organización 

hospitalaria que tenían las nuevas autoridades del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, lo cual 
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 Nótese que la mayoría de los hospitales estaban situados al norte de la ciudad, cerca del Hospital Vargas 
743

 Las consultas de pediatría y puericultura se trasladaron al edificio del Hospital Municipal de Niños el 25 
de noviembre de 1935. López Contreras llamo en 1936 al doctor Gustavo h Machado para configurar el 
Hospital Municipal de Niños en lo que es hoy la Consulta Externa del Hospital Vargas Cf. Beaujon, O. Op Cit., 
p.122. La catedra se Pediatría se inauguró mucho tiempo después alrededor de la figura de Pastor Oropeza 
744

 Morles, Víctor, Medina Rubio, Eduardo. Álvarez, Nepalí. La Educación Superior en Venezuela. Informe 
2002 a IESALC-Unesco. Caracas. 2003, p.8  
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se reflejó en el cambio de ministros de Sanidad en esos primeros años como se puede apreciar en 

la tabla 4.4745. El primer ministro apenas estuvo parte de 1936, siendo sustituido con el eminente 

clínico y diplomático Santos Aníbal Dominici quien venía de un exilio luego de su oposición al 

régimen de Gómez. Dominici intento modificaciones en el Ministerio, y buscó asesoramiento para 

establecer una política de Seguridad Social, tal como la vio en Europa. Sin embargo Dominici fue 

destituido en 1937, dando paso al médico larense Honorio Sígala quien se había graduado de 

médico en España. Desde 1941 los ministros siguieron el mismo lapso de los periodos 

presidenciales. 

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) se organizó en base idea de la prevención de 

las grandes enfermedades endémicas y epidémicas, con una gran prioridad el ataque a las grandes 

epidemias y endemias rurales, para ello priorizó la lucha contra la malaria, la tuberculosis, la 

mortalidad infantil y las parasitosis intestinales (anquilostomiasis) creando grandes divisiones en 

cada una de estas aéreas746.  Del Hospital Vargas hombres como José Ignacio Baldo se encargó de 

la División de Tisiología del MSAS con un centro nacional que fue el Sanatorio Simón Bolívar de El 

Algodonal desde lo cual organizo una red de atención en todo el país que cubrían las nuevas 

“Medicaturas rurales” que crecieron a lo largo y ancho del país. De igual manera sucedió con la 

División de Malariología que años más tarde construiría su centro de manera excepcional fuera de 

Caracas en la ciudad de Maracay bajo la dirección del doctor Arnoldo Gabaldón.  

En Pediatría y Puericultura, el doctor Pastor Oropeza desde el Hospital Municipal de Niños de la 

esquina de Pirineos organizó la División de Puericultura. Todo ello en alianza con la Fundación 

Rockefeller747. Sin embargo el Ministerio dejo en segundo plano la edificación de grandes 

Hospitales, cosa que haría casi una década después. Ello  explica cómo desde el Hospital Vargas 

sus médicos fueron alimentando la estructura del MSAS, sin que el Hospital Vargas fuese parte del 

nuevo Ministerio.    

TABLA 4.4. MINISTROS DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL (1936-1956) 
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 Las principales actividades del Ministerio tenían cierta autonomía del Estado venezolano, y estaban 
destinadas al combate de la Malaria, la Fiebre Amarilla, la Tuberculosis así como las endemias rurales como 
las parasitosis intestinales (anquilostomiasis), lo cual facilito el desarrollo de la industria petrolera en el país. 
Estas políticas fueron comunes para varios países latinoamericanos donde la explotación de materias primas 
fue la base fundamental del crecimiento económico. Para una extensa discusión de este aspecto Cf. Cueto, 
Marcos.   
746

 Además de la preparación de personal técnico a través de becas en Estados Unidos y la creación de un 
primer posgrado en Higiene y tuberculosis unos años después, se privilegió las actividades entorno a 
Tuberculosis, Venereología, Puericultura, Malariología, Anquilostomiasis, Lepra y Estadística” Cf. Archila, 
Ricardo. T. Op Cit., p.296 
747 Para una extensa relación de este proceso Cf. Archila, Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela. 

1936-1956 en dos tomos. Esa gran obra da una detallada relación del Ministerio en sus primeras dos 

décadas, publicado bajo los auspicios del propio Ministro de Sanidad y Asistencia Social, el doctor Pedro 

Gutiérrez Alfaro. El propio doctor Archila fue unos de los becarios de la Fundación Rockefeller para hacer la 

Maestría en Salud Publica en la prestigiosa Universidad Johns Hopkins de Baltimore. No profundizaremos en 

las razones de esa alianza con la Fundación Rockefeller y sus objetivos que han sido muy controversiales 
para ello sugerimos Cf. Cueto, Marcos. Missionaries of Science: The Rockefeller Foundation and Latin 

American. Vintage Books. 1994 

 

https://www.amazon.com/Missionaries-Science-Rockefeller-Foundation-Philanthropic/dp/0253315832/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1505165450&sr=8-5&keywords=marcos+cueto
https://www.amazon.com/Missionaries-Science-Rockefeller-Foundation-Philanthropic/dp/0253315832/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1505165450&sr=8-5&keywords=marcos+cueto
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Periodo       Ministro de Sanidad y Asistencia Social    Vinculación con el Hospital Vargas 

1936             Enrique Tejera Guevara                              Director de la Reforma de 1930 
1936-1937   Santos A. Dominici                                     Primer Catedrático de Clínica en  1895 
1937-1938   Honorio Sigala 
1938-1941  Julio García Álvarez*                                     Catedrático en el Hospital Vargas 
1941-1945  Félix Lairet hijo                                             Director del Hospital Vargas 1937 
1945-1948  Edmundo Fernández 
1948-1950  Antonio Martin Araujo             
1951-1952 Raúl Soules Baldo                                        Tisiólogo, vinculado a José Ignacio Baldo* 
1952-1958 Pedro Gutiérrez Alfaro*                             Obstetra en el Hospital Vargas hasta 1938 
*Miembros de la promoción de 1920 Escuela de Medicina San Lorenzo-Hospital Vargas 

Como vimos, los cambios e inestabilidad se expresaron no solo en reglamentos en 1936 y 1937, 

con la desaparición de la “Asamblea de médicos, bachilleres internos y empleados”, sino en la 

renuncia de directores en estos años de 1936 a 1938. Luego, vinieron directores cuyo lapso en 

funciones fue de dos años y en fin el doctor Luis Ramos Sucre quien inauguró una larga gestión de 

una década (1943 a 1953), promoviendo grandes cambios en la organización y en la estructura del 

Hospital, al igual que el doctor Gilberto Morales Rojas al final de este periodo. 

TABLA 4.5. DIRECTORES DEL HOSPITAL VARGAS. 1936-1956 

Periodo              Director                   Observaciones 

1930 a 1937.  Alfredo Borjas         El 1 de julio 1937 renuncia 
       (1936.           Félix Lairet hijo de manera interina del 17 de agosto al 3 de octubre 1936) 
1937.            Héctor Landaeta Payares  Hasta el 30 de septiembre cuando renuncia 
      (1936 a octubre de 1937 hubo una Junta Directiva) 
1937-1939.  Domino Calatrava       30 sept. 1937 al 7 sept.1939 
1939-1941.   Ángel R. Bustillos      Del 7 sept.1939 al 21 de marzo de 1941 
       (1940   Hernán de Las Casas de manera interina  del 17 de abril al 31 de julio de 1940) 
1941-1943.   Hermógenes Rivero  Del 23 marzo 1941 a sept. 1943 
1943-1953.   Luis Ramos Sucre      De sept de 1943 a octubre de 1953  
        (1947-1948. Cristóbal Marrero     De nov 1947 a 2 sept 1948) 
1953-1954.  Oscar Beaujon            Del 1 de oct 1953 a 30 marzo 1954 
1954-1955.  Julio Calcaño Romero Del 1 de mayo 1954 a 21 marzo 1955 
1955-1962.  Gilberto Morales Rojas Desde abril de 1955 
 

 

Muchos de los rectores de la Universidad Central de Venezuela estuvieron vinculados al Hospital 

Vargas de Caracas como sucedió en el siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. 

En octubre de 1938 se cero el Instituto Nacional de Higiene748, nombrado si por influencia francesa 

del doctor Briceño Rossi para entonces Director de salubridad Pública. Con él se transfirieron todos 

los servicios de Laboratorio y fabricación de vacunas que estuvieron bajo la responsabilidad de 

Rafael Rangel hasta 1909 y luego de Jesús Risquez hasta 1936 al Ministerio de Sanidad y Asistencia 

Social. A partir de 1939 fue contratado el célebre bacteriólogo y parasitólogo alemán Martin 
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 Se creó por Decreto Ejecutivo el 17 de octubre de 1938. Gaceta Oficial de los Estados unidos de 
Venezuela Numero 19 700, adscrito al Ministerio de sanidad y Asistencia y Social.  
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Mayer quien desarrolló un laboratorio que continuó con ventajas la tradición, primero del 

Instituto Pasteur de Caracas y luego del Laboratorio del Hospital Vargas749 

TABLA 4.6. RECTORES UCV Y HOSPITAL VARGAS (1936-1956) 

Periodo              Rector                                         Relación con Hospital Vargas 

1935-1936   Francisco A  Risquez             Catedrático de Medicina UCV y médico del Hospital Vargas 
1936             Alberto Smith                      
1936-1937  Salvador Córdova                Catedrático y Médico Cirujano del Hospital Vargas 
1937-1943  Antonio José Castillo           Médico Cirujano del Hospital Vargas. Promoción 1920 
1943-1944  Rafael Pizani  
1944-1945  Leopoldo García Maldonado    Médico del Hospital Vargas. 
1945-1946  Juan Oropeza                       (Hermano de Pastor Oropeza- Catedrático de Pediatría) 
1946-1948  Santiago Vera Izquierdo  
1948-1951  Julio De Armas                      Médico del Hospital Vargas en 1932 
1951            Eloy Dávila Celis                     Medico graduado en el Hospital Vargas en 1934 
1951-1953 Julio García Álvarez              Catedrático y cirujano del Hospital Vargas. Promoción 1920 
1953-1956 Pedro González Rincones       Catedrático y Radiólogo Hospital Vargas. Promoción 1920 
 

 

La salida de la catedra de Obstetricia del Hospital Vargas: “deconstrucción” del Hospital Vargas 

(1939) 

En la medida que nuevos servicios médicos se iban creando iban saliendo otros. En 1939 en la sala 

13 del Hospital Vargas se creó un servicio para Policía y Bomberos municipales, quienes eran 

trabajadores adscritos a la Gobernación del Distrito Federal, por primera vez una sala de 

hospitalización fue destinada por el oficio o profesión de los pacientes. A la vez la consulta de 

Dermatología750 fue trasladada del Hospital Vargas a la antigua Casa de Beneficencia de la Esquina 

de Salas. 

Pero la Caracas en rápido crecimiento no solo por la migración campo ciudad, sino porque el 

número de partos aumentó  de tal manera que en 1937 se registraron 5840 partos y en 1938  un 

numero de 6377 partos.  La sala 18 sede de la Cátedra y Servicio de Obstetricia solo contaba con 

50 camas, pero en el resto de la ciudad solo había una maternidad filantrópica: el Instituto Simón 

Rodríguez que contaba con solo 30 camas751. Para entonces no se propuso extender la capacidad 

física del Hospital Vargas sino edificar una nueva Maternidad Municipal para la ciudad.  

El año anterior se creó fuera del hospital Vargas el primer curso de médicos higienistas, fue un 

“primer curso de postgrado” dictado en la sede del Laboratorio de Bacteriología y Parasitología del 

                                                           
749

 Archila, Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela, tomo II, pp.160 y 161. Meyer estuvo a cargo del 
Laboratorio desde 1939 a 1951 cuando murió. 
750

 Se trató del servicio y la Cátedra de Dermatología y Sifilografía de la UCV que se mudó a la Casa de 
Beneficencia, uno de los Hospitales Civiles de Caracas, que en 1943 sería destinado a convertirse en Puesto 
de Socorro de Salas pues estaba situado en la Esquina de Salas, en fin décadas más tarde fue destruido para 
la edificación del nuevo Ministerio de educación, con ello se destruyó no solo el bello edificio de la Casa de 
Beneficencia sino la casa natal de Don Andrés Bello.  
751

 Chacín, Luis Fernando.., p.150 
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MSAS en la Parroquia San Juan (esquinas de Cruz de la Vega a Palo Grande). Curso de 7 meses, la 

mayoría de sus profesores eran médicos del Hospital Vargas752.  

El 7 de enero de 1939 se asistió al primer parto en la nueva Maternidad de Caracas. Era la 

materialización y el símbolo de la separación definitiva de la Cátedra y los servicios de Obstetricia y 

Ginecología del Hospital Vargas para asentarse en la nueva “Casa Municipal de Maternidad 

Concepción Palacios” construida en la Parroquia San Juan de Caracas en un edificio que se 

comenzó a construir el 30 de noviembre de 1936 y se inauguró el 17 de diciembre de 1939 en la 

conmemoración de la muerte de El Libertador753. Con ello el Hospital Vargas dejó de ser un 

“Hospital General”, ello aunado con la salida del servicio de Pediatría en 1936. La catedra de 

Obstetricia y Ginecología de la Universidad Central había sido inaugurada en 1895 en el Hospital 

Vargas bajo la Jefatura de Miguel Ramón Ruiz. En 1939, 44 años después, se inauguró esta 

Maternidad Municipal fueras de las paredes del Hospital Vargas, bajo la jefatura del doctor 

Leopoldo Aguerrevere754.  

Con la salida del Servicio y la Cátedra de obstetricia del Hospital Vargas supuso la desaparición del 

personaje de “la comadrona” o “partera”, que fue una institución del Hospital, tradición que se 

mantuvo desde la fundación del Hospital Vargas en 1891 con la señorita Blanca Singer, contratada 

en Francia, y continuó con la señorita Corina Cárdenas (1894 a 1908), Carmen de Rangel (1908 a 

1918) y la última comadrona del Hospital Vargas, Domitila Rodríguez (1918 a 1939)755   

La salida de esos servicios de obstetricia del hospital a la nueva Maternidad Municipal, así como la 

dermatología y sifilografía a la antigua Casa de Beneficencia de la Esquina de Salas, y la inminente 

salida del Servicio y la Cátedra de Tisiología al nuevo sanatorio Simón Bolívar que se inauguró el 17 

de diciembre de 1939 y comenzó a funcionar en abril de 1940, produjo una disminución en las 

motivaciones y la regularidad de su funcionamiento. En 1939 el Gobernador de Caracas eligió 

como director del Hospital al doctor Ángel Bustillos graduado en 1931, quien se formó en 

otorrinolaringología y luego fue becado por el naciente Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, a 

instancias del Ministro Enrique Tejera, para formarse como patólogo forense en Washington. 

Según testimonio de Bustillos  

“…el Hospital Vargas marchaba  muy mal por estos tiempos” y fui nombrado por el 

Gobernador Mibelli para “que pusiera orden y disciplina”. Según su testimonio: “Cada 

quien hacia lo que quería. Los médicos no tenían hora fija de llegada. Los pacientes no 

eran atendidos. Los estudiantes faltaban a las guardias”756.  
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 Ello represento el comienzo de la Educación Médica de postgrado fuera del Hospital Vargas. Sus 
profesores, eran médicos becados de la fundación Rockefeller y médicos del Hospital como JI Baldo, Pedro 
Blanco Gásperi,  Ernesto Vizcarrondo. A partir de 1941 tuvieron reconocimiento de la Universidad Central de 
Venezuela, siendo el primer postgrado universitario en Venezuela. Cf. Archila, Ricardo Op cit., p.359 
753

 La Nueva catedra de Obstetricia de la Universidad Central de Venezuela se asentó allí por decreto 5397 
del 4 de febrero de 1939 aparecido en Gaceta Municipal  
754

 Para una extensa relación de la separación de la catedra de Obstetricia de la Universidad Central de 
Venezuela del Hospital Vargas Cf. Agüero, Oscar. Sánchez Carvajal, Manuel A. Torres José Luis. Historia de la 
Maternidad Concepción Palacios. Tipografía Lux. Caracas. 1963 
755

 De Domitila Rodríguez es presentada su foto como “Partera del Hospital Vargas” Cf. Beaujon, Oscar. Op 
cit., pp. 75 y 76 
756

 Entrevista a Ángel Bustilllos en: Pérez, Ana Mercedes. Op Cit., pp.124-125 
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El director hizo frente a otra amenaza de huelga por las medidas de amenaza de despido al 

personal que no asistiese a su trabajo, en una ocasión se valió de las noveles Enfermeras de la 

Escuela de la Cruz Roja  para atender a los pacientes del Hospital. Bustillos creó entonces el 

servicio de admisión que mejoró la forma en que ingresaban los enfermos al Hospital. Desde 1937 

se había instalado en el Hospital un Departamento de Administración y de Depósitos en el edifico 

Central del Hospital.   

Era un Hospital más complejo, con nuevas especialidades, más equipos y aparatos, con más 

demanda de servicios en una ciudad que crecía rápidamente, demandando nuevas aéreas 

administrativas, nuevas áreas de depósitos, “insumos”, logística, con una mentalidad democrática 

y “populista”757 que presionó por mecanismos de elección de autoridades, de profesores y 

facultativos, a la vez por ofertar servicios gratuitos a una población que llegaba a la capital desde 

una provincia agrícola  empobrecida.  

El Hospital Vargas y la transformación de Caracas (1920 a 1940) 

Caracas había crecido de manera exponencial. En 1920 tenía la ciudad 3900 hectáreas de 

superficie y en 1940 unas 32 mil hectáreas758. Es decir una ciudad que requería el transporte 

público para recorrerla. Para entonces el transporte automotor predominó sobre los tranvías 

eléctricos que comenzaron su desaparición. Los estudiantes y profesores, antes confinados a las 

esquinas de San Lorenzo a Pirineos en la Parroquia San José, ahora tenían que hacer extensos 

requeridos que iban desde la parroquia San José a la Parroquia San Juan pasando por el centro 

histórico de Caracas donde estaba la sede de la Universidad en las esquinas  de san Francisco a la 

Bolsa.  En tan solo cinco años Caracas pasó de tener 203 mil habitantes a 561 mil habitantes lo 

cual represento el 14,5% de la población nacional759 

El crecimiento urbano de Caracas fue intenso bajo el manto de la economía petrolera, más aun, 

desde 1936. El proceso de urbanización por migración del campo a la ciudad, el desarrollo de la 

industria petrolera con el consecuente empobrecimiento del campo agrícola, provocó que una 

nueva población en precarias condiciones llegara de los campos venezolanos para trabajar en los 

servicios urbanos, en el comercio y en una incipiente industria. La propia Caracas, antes una región 

de cultivo de café en sus haciendas del este, se urbanizó con rapidez transformando terrenos 

agrícolas en modernas urbanizaciones. En las Haciendas Blandin, Ibarra, Los Ruices, Chacao, 

Floresta, y el viejo camino que llegaba a los dos Caminos, uno que iba a Guarenas y el otro a 

Petare, se  fundaron urbanizaciones como  Caracas Country Club, Altamira760. Hacia el oeste una 

de las parroquias que acogió  a esa población empobrecida fue la Parroquia San Juan. 
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 El movimiento estudiantil de 1928, formado principalmente por estudiantes de la Universidad Central de 
Venezuela,  desembocó en la Federación de Estudiantes de Venezuela, que en la década de 1936 a 1941 dio 
origen a los primeros partidos políticos de nuevo tipo en Venezuela. El discurso es  de un alto contenido 
“democrático”, nacionalista, populista, de inspiración marxista. Para una amplia reseña  Cf. Fuenmayor, Juan 
Bautista. 1928-1948. Veinte años de Política. Ed. Mediterráneo. Madrid. 1968. Betancourt, Rómulo. 
Venezuela Política y Petróleo. 
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 Caracas tenia según el censo de 1941, 561 415 habitantes, lo cual representaba el 14,5% de la población 
del país. 
759

 Para una detallada descripción demográfica y geográfica de Caracas Cf. Di Lisio, Antonio. La Evolución 
Urbana de Caracas. Revista de Geografía de Venezuela (2001) Vol.42 (2): 203-226  
760

 Par una extensa relación del proceso urbanizador de Caracas véase de lIsio 
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Precisamente fue allí donde tuvo su primera sede el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social761, 

pero también las consultas de los Dispensarios antituberculosos infantiles, así como la sede de la 

nueva Maternidad Municipal Concepción Palacios y la Beneficencia del Distrito Federal.  

Para el Hospital Vargas desde la tercera y cuarta década llegaron estudiantes de todas partes de 

país a estudiar medicina. Muchos de ellos fueron cobijados en las residencias de internos y en el 

comedor del Hospital Vargas762. De tan solo 13 estudiantes que se graduaron en 1931 luego de la 

persecución y exilio de 1928, en 1935 se graduaron 56 de 74 estudiantes que comenzaron en 

1929. La mayoría llegaron de la provincia venezolana763 

El paludismo era una calamidad pública con más de un millón de infectados en el país, con más de 

5 mil muertes anuales764.  Sin embargo a pesar de la dramática situación denunciada por los 

jóvenes políticos radicales de la época, la División de Malariología bajo la Dirección de Arnoldo 

Gabaldón, a su regreso de la Universidad Johns Hopkins, comenzó una duradera y efectiva lucha 

contra la malaria mediante una organización que permitió una década más tarde disminuir 

significativamente la morbilidad y mortalidad de la temible enfermedad765. Igualmente sucedía 

con la tuberculosis. La encuesta epidemiológica de tuberculosis reveló entonces una infección 

generalizada en la población con PPD positivo en el 83% de los mayores de 14 años. Igual cosa 

ocurría con los niveles de nutrición promedio de la población y la mortalidad infantil. El gasto del 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en prevención, Malariología y saneamiento ambiental era 

del 75% al del presupuesto  total  del Ministerio de 1943 1945766 

 “La Cedula del Pobre”: El Hospital Vargas un hospital para los pobres (1938-1948) 

Sin embargo la definición como un “Hospital para los pobres” no se hizo realidad por razones 

ideológicas o políticas sino principalmente administrativas. Los costos eran cada vez mayores ante 

una demanda de servicios asistenciales que creció rápidamente. El Hospital tuvo limitaciones en el 

crecimiento de su planta física. 

El Hospital Vargas luego de medio siglo de su fundación era un Hospital Municipal que había 

dejado de ser un “Hospital General” con la salida de la Pediatría y la Obstetricia a los Hospital 

Municipal de Niños y a la Casa Municipal de Maternidad Concepción Palacios. Su Laboratorio había 

perdido la significación de Institución Nacional y fue sustituido como Laboratorio de referencia 

desde 1938 por el Instituto Nacional de Higiene como parte de la estructura del nuevo Ministerio 
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 El primer edificio del Ministerio de Sanidad estuvo situado en la parroquia San Juan entre las esquinas de 
Cruz de la Vega a Palo Grande. Un edificio de dos pisos. Cf. Archila Ricardo. Op cit. Tomo I, apéndice 
fotográfico 
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 Es una historia de la cual solo tenemos los testimonios de muchos de los que luego fueron Profesores y 
catedráticos, otros médicos rurales junto con medico venidos de Europa y Colombia, especialmente. Es una 
historia que no se ha escrito 
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 Pifano, Félix. Un recuerdo  mis compañeros de promoción en Bracho Ochoa, Daniel. Juan Delgado Blanco. 
2El Maestro” Conicit. Caracas. 1989.  
764

 Betancourt, Rómulo. Venezuela Política y Petróleo. Monte Ávila editores 1986. Caracas, p.205.  
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 Para una extensa información acerca de la malaria en Venezuela durante el siglo XX Cf. Carquez, Freddy 
Fermín. Paludismo, Petróleo y Desarrollo Nacional. Venezuela siglo XX. (Tesis Doctoral) Universidad de 
Carabobo. Valencia. 2007.  
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 Grossi, Renato. Acción Sanitaria en Venezuela y Presupuestos. 1936-1971. Ed. Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social. Caracas. 1972, p.97 
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de Sanidad. Sin embargo el Hospital Vargas se transformó en “El Hospital” de la Universidad 

Central de Venezuela. En 1940 se fundó el Instituto de Medicina Experimental bajo la dirección del 

famoso fisiólogo catalán Augusto Pi Suñer. 

La demanda de servicios del Hospital Vargas rebasaron sus espacios, cuyas reformas estructurales 

mayores fueron  en 1930, con un pequeño crecimiento vertical de un segundo piso, pero también 

una extensión horizontal con de un servicio de Pediatría con el “Hospital Municipal de Niños” en la 

esquina de Pirineos, un nuevo Pabellón de cirugía y en 1938 un Puesto de Emergencia al nos oeste 

y un servicio de  traumatología al sur oeste del Hospital, que se hizo insuficiente. Ya para 1938 se 

atendían casi 49 mil consultas anuales en la “Consulta Externa” del Hospital Vargas767.  La 

población creció con una tasa de natalidad de 36 por mil habitantes en 1940, con una mortalidad 

de 16,3 por mil habitantes, a expensas de una gran mortalidad materna de 325 por cien mil 

nacidos vivos, y una tasa de mortalidad infantil de 121 por mil nacidos vivos, fiel reflejo de un 

ascenso demográfico en medio de una desbastadora y paradójica mortalidad infantil768. La 

expectativa de vida era de alrededor de los 36 años.  

La demanda de servicios médicos, en una ciudad populosa de nuevas dimensiones, creo una gran 

demanda de servicios asistenciales, en especial de emergencia, los accidentes de tránsito y 

domésticos, antes excepcionales se hicieron frecuentes. Ello provocó el surgimiento de una nueva 

sensibilidad con un discurso social que hacía hincapié en el servicio preferencial hacia las 

poblaciones vulnerables, es decir, los más pobres, los niños, la joven adolescente embarazada, que 

como vimos provocó la creación de los Hospitales Municipales de Niños y la Casa Municipal de 

Maternidad Concepción Palacios, y la llamada “Cédula del Pobre” para acceder al Hospital Vargas 

de Caracas en 1938. Tan solo una década antes en 1927 se atendieron en la Consulta Externa casi 

6 mil pacientes y en 1937 casi 48 mil769, lo cual nos da idea del crecimiento de los servicios 

asistenciales del Hospital. 

“La Cédula del Pobre” fue un programa social que privilegiaba el acceso a los servicios del Hospital 

a personas de bajos ingresos. El Hospital Vargas no tuvo la posibilidad de ser el sitio de atención 

hospitalaria para toda la ciudad de Caracas. Surgió así un discurso que instaba a los sectores 

sociales de más altos ingresos a solicitar servicios asistenciales privados. En la resolución del 

Gobernador del Distrito Federal el general Elbano Mibelli emite un discurso que acompañaría al 

Hospital Vargas y a las políticas del Estado venezolano hasta el siglo XXI 

“A objeto de que llenen su verdadera finalidad los servicios de Beneficencia y Asistencia 

Social, dependientes del Municipio, los cuales han venido utilizando indebidamente (sic) 

personas con medios suficientes para obtenerlos en Clínicas Particulares, dispone el 

ciudadano Presidente de los Estados Unidos de Venezuela la creación de una CEDULA 
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 Ciertamente en 1937 se atendieron 47 781 consultas y en 1938 subió a 47 728, apenas eran 5972 en 
1927, lo que da una idea de cómo aumentaron los servicios. Incluso los especializados como la radioterapia 
(tratamiento radiante para el cáncer) que en 1935 se hicieron 217 aplicaciones y en 1939 se duplico a 479 
aplicaciones, para una extensa relación de estas cifras Cf. Beaujon, O. Op cit., pp.1236-1237 
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 Para una extensa relación de estos indicadores demográficos con extensos comentarios Cf.  González 
Guerra, Miguel. La salud en Venezuela en los inicios de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina. 
Revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina. 2015. Vol. 64(1): 
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 En 1927 se atendieron 5972 pacientes en la Consulta Externa del Hospital Vargas y tan solo una década 
más tarde, en 1937, 47 781 pacientes Cf. Beaujon, Oscar. Op cit., p.1236  
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especial, para proveer gratuitamente a todos los individuos residenciados en el 

Distrito Federal que necesiten de los referidos servicios públicos. A este fin los 

interesados concurrirán previamente a las oficinas del Servicio de Asistencia Pública, 

donde considerando sus posibilidades materiales se resolverá sobre la conveniencia 

de proveerlos de las expresadas Cedulas, cuando no dispongan de medios para obtener 

de esta índole a sus propias expensas”770  (subrayado nuestro) 

Las “personas con medios suficientes”, decía el discurso oficial, deberían sufragar sus gastos de 

atención médica en Clínicas. Para entonces el paradigma de Clínica Privada era la nueva Policlínica 

Caracas, diseñada para ser un Hospital Privado con actividades de docencia e investigación, e 

incluso una Revista Científica. El Hospital Vargas como un “Hospital para Pobres” fue precursor de 

una sensibilidad “populista” y un retorno a la “caridad cristiana” de preferencia por los pobres y 

desposeídos, que fue coherente con el discurso de los nuevos partidos políticos que estrenaron 

sus discursos en las “nuevas plazas públicas” como el Nuevo Circo de Caracas, plaza de toros que 

alternó la actividad de la tauromaquia con los mítines políticos fundacionales de las noveles 

organizaciones a partir de 1941 con el regreso de los jóvenes líderes políticos que emergieron de 

la Universidad Central de Venezuela en 1928771. 

El Gobernador Mibelli tuvo un discurso que abogó por una “Asistencia Médica Diferencial” de 

clínicas privadas para “personas pudientes” y el Hospital Vargas “para los pobres”, que será 

permanente en las políticas asistenciales de todos los gobiernos de distinto signo en una 

Venezuela tributaria de una renta petrolera que dio cobijo al Hospital Vargas de Caracas. Desde 

entonces, Hospital “gratuito”, de “beneficencia” para “los pobres”, de atención “permanente”. 

Ante la necesidad de “certificar” la situación de pobreza  se inauguró el personal de las 

“visitadoras sociales” quienes se cercioraban de la verdadera “necesidad de asistencia gratuita”. 

Se estableció un criterio de exclusión formal, por ello se decía: “se negarán a prestarlos a quienes 

no exhiban la cédula mencionada”772, refiriéndose a la Cedula del Pobre. En la gráfica 4.4., es 

posible ver las largas colas a las puertas del local de Beneficencia Pública de la Gobernación del 

Distrito Federal también situada en la Parroquia San Juan, para obtener  la “Cédula del Pobre”, la 

cual subsistió formalmente hasta 1950 cuando los servicios de Asistencia Pública de la 

Gobernación pasaron directamente a la Junta de Beneficencia773 

Se expidieron un promedio de 160 “cédulas del pobre” al día. Tan solo de junio a octubre de 1938 

se otorgaron 4624 cédulas. Situada en la populosa parroquia, el local de la Beneficencia, 

concentraba buena parte de la población más empobrecida de la ciudad774. La cedula del pobre 

decretada en mayo de 1938 tuvo por 10 años una gran demanda. En 1948 luego de la nueva 

constitución de 1947, que extendió “el derecho a la Salud como derecho constitucional “decayó y 
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 Resolución de la Gobernación del Distrito Federal. Dirección Administrativa número 398. Caracas 18 de 
mayo de 1938. Firmada por el Gobernador Elbano Mibelli, y como Secretario de Gobierno R. Chirinos Lares 
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 Un panorama de la sensibilidad de la ciudad de Caracas en 1940 lo recoge Mariano Picón Salas en su 
artículo Caracas 1945 Cf. Picón Salas, Mariano. Obras Selectas., pp. 269-277 
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 Ibidem 
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 Baeujon, Oscar. Op cit., p.427 
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 “..estar situado el servicio en su jurisdicción y quizás también a su notoria pobreza” Informe de la 
Dirección de Asistencia Pública de 1941 
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en 1950 desapareció, al pasar formalmente los servicios de Asistencia Pública a la Beneficencia 

Pública del Distrito Federal. 

Sin embargo el Hospital Vargas permanecerá a los largo del siglo XX como un Hospital para los 

Pobres en la conciencia colectiva775. Más aun ese discurso se hará a final de siglo más radical, y el 

Hospital Vargas será el centro de esa crítica776 

 

GRAFICA 4.4. CASA DE EXPEDICIÓN DE “LA CÉDULA DEL POBRE”. 1941 

 

NOTA: situada en la casa número 361 en la Parroquia San Juan, cerca de la sede fundacional del Ministerio 

de Sanidad y Asistencia Social. Se extendieron 160 cédulas diarias. Nótese la fila extensa de personas para su 

obtención. FUENTE. Beaujon, Oscar. Fotografía de 1941. 

 

Las Hermanas de la Caridad y las nuevas enfermeras laicas.  Salida de la Tisiología y la Pediatría. 

“La Reforma del Hospital”  (1940) 

En 1940 se contrataron enfermeras graduadas y “auxiliares prácticas” para atender a los servicios 

facultativos del Hospital Vargas, desplazando definitivamente a la Hermanas de la Caridad de San 

José de Tarbes, prontas a cumplir cincuenta años en el Hospital desde su inauguración en 1891.  

A finales de ese año, el 5 de noviembre de 1940, se inauguró la Escuela Nacional  de Enfermeras, 

que posteriormente tuvo su primera sede en Cotiza. La organización laica de enfermería que 

seguía la tradición de Florence Nightingale se impuso en el Hospital. Sin embargo el número de 

Enfermeras Graduadas era escaso y se complementó con Auxiliares de Enfermería formadas en 

cursos cortos, que fueron la base de la atención de enfermería en los hospitales por más de medio 

siglo.  Las Hermanas de la Caridad fueron desplazadas definitivamente de sus labores como 
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 En el centenario del Hospital Vargas en 1991, el periodista Aníbal Nazoa en su columna la Puerta de 
Caracas dice: “El hospital es un símbolo de Caracas, como el Ávila, la Plaza Bolívar o el Panteón”. La Puerta 
de Caracas. Diario El Nacional julio 1991. 
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 Cf. “El caso del Hospital Vargas es patético” Editorial. Diario El Nacional. Cuerpo C. página 1. Sábado 6 de 
febrero de 1993 
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enfermeras y tan solo desempeñaran desde entonces funciones de vigilancia y control hasta su 

salida definitiva del Hospital Vargas años más tarde777.  

Los nuevos conceptos de la organización hospitalaria permearon en el pensamiento y la acción del 

personal del Hospital. La organización del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, con 

Medicaturas Rurales, Unidades Sanitarias se fueron estableciendo en todos los estados del país. Se 

desarrolló una División de Epidemiologia y Estadística Vital con un Anuario Epidemiológico y 

Estadística Vital que incorporó la Clasificación internacional de Enfermedades778, bajo la dirección 

del doctor Darío Curiel formado también en Salud Pública en la Universidad Johns Hopkins779. Sin 

embargo el Hospital Vargas de Caracas permaneció como una institución municipal, cada vez más 

alejado de su definición de su proyecto inicial de 1888 como “Hospital Nacional para Hombres y 

Mujeres” alejado del nuevo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social cuyos objetivos iniciales 

estuvieron centrados en el  Saneamiento Ambiental, el ataque de las epidemias, la prevención y la 

Asistencia Social.  

Pero el propio Laboratorio del Hospital Vargas de 1903 que fue la continuación del Instituto 

Pasteur de Caracas que despareció en 1902 con la salida de Santos Dominici del país, se 

transformó en Laboratorio Nacional de Bacteriología en 1906. En 1936 el Laboratorio del Hospital 

Vargas, otrora Laboratorio Nacional de Bacteriología dejo de ser un Laboratorio de referencia del 

país. El propio Santos Dominici como Ministro de Sanidad propuso un gran Laboratorio Nacional 

de bacteriología y parasitología que además se dedicase a la preparación de vacunas. En 1938 se 

fundó el Instituto Nacional de Higiene y con el laboratorio del Hospital Vargas paso a prestar solo 

servicio interno.  

Desde los tiempos de Juan Vicente Gómez se planteó la construcción de un Sanatorio anti 

tuberculoso. Inicialmente los terrenos de El Algodonal en Antímano fueron los escogidos, pero el 

gobierno prefirió destinarlos a un Hospital Psiquiátrico, cosa que nunca ocurrió. En 1939, bajo la 

iniciativa de los doctores Pedro González Rincones y José Ignacio Baldo, quien había trabajado en 

uno de los Sanitarios más importantes del Mundo en Davos-Suiza780, propusieron la construcción 

de un gran Sanatorio con el nombre de El Libertador “Simón Bolívar”, el más famoso paciente de 

tuberculosis en la historia de Venezuela. En nuevo Hospital se inauguró el 17 de diciembre de 1939 

pero fue 1940 cuando el nuevo “Sanatorio Simón Bolívar” comenzó su funcionamiento y con ello 

desaparecieron las salas de tisiología en el Hospital Vargas, quedando tan solo un consultante en 

Neumonología, médico adjunto con carácter interino, el doctor Juan Delgado Blanco781. Delgado 
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 Ibidem 
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 Para una extensa disertación sobre el desarrollo de las divisiones del Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social Cf. Archila, Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela en su tomo II.  
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 Darío Curiel fue uno de los becarios de la Fundación Rockefeller con apoyo del nuevo Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social. Regreso en 1938. Su compañero de estudios Arnoldo Gabaldón fue en 1936 
como primer becario de la Fundación para hacer el Master de Public Health en la Universidad de Johns 
Hopkins Cf. Pérez, Ana Mercedes. Op cit., 250-251 
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 Se trata del mismo Sanatorio Platz en Davos que sirvió de escenario a la gran obra de Thomas Mann “La 
Montaña Mágica”  
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 Para una extensa relación de este traslado y la obra de José Ignacio Baldo en el Hospital Vargas les 
remitimos a la magnífica biografía del doctor Juan Delgado Blanco, quien llegara a ser Jefe del Laboratorio 
del Hospital Vargas por concurso, suerte de continuación del legado de Rafael Rangel por sus peculiaridades 
biográficas. Cf. Bracho, Daniel. Juan Delgado Blanco. “El Maestro”. Conicit. Caracas. 1989   
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Blanco fue fiel y constante ayudante de Baldo en sus años en el Hospital Vargas desde su 

graduación en 1934. La División de Tisiología fundó Hospitales-Sanatorios en las grandes ciudades 

del país y toda una red de atención que abarcó, poblados de pequeño y mediano tamaño y el 

medio rural disperso. 

Ese mismo año, en septiembre de 1940, se creó formalmente la Cátedra de Pediatría, con un cargo 

de Profesor Interino en la persona del doctor Pastor Oropeza y como Jefe de Clínica Ernesto 

Vizcarrondo. La primera clase magistral fue dictada por el doctor Oropeza en el Auditorio del 

Hospital Municipal de Niños. El concurso formal de oposición para optar a la catedra fue en enero 

de 1941 cuando es nombrado Catedrático  a Pastor Oropeza782. 

En 1930 la loza sustituyó al piso original del Hospital Vargas y se transformó en un edificio de dos 

plantas. Una década más tarde, en 1940, su piso fue sustituido de nuevo por uno de granito. El 

Hospital estiró sus espacios con nuevas construcciones y a pesar de la salida de la pediatría y la 

obstetricia, surgieron las nuevas especialidades alrededor de los novedosos “aparatos e 

instrumentos” como los Rayos X y la electrocardiografía, los espacios del Hospital resultaron 

pequeños pues cada especialidad exigía nuevas áreas. Desde 1934 cuando los servicios de 

otorrinolaringología y oftalmología tuvieron sus propias salas783, cada nuevo servicio presionaba 

por sus propios espacios de hospitalización,  equipos y su consulta externa.   

Al lado de los Rayos X y la “electromedicina784”, llegaron nuevos microscopios, equipos de 

laboratorio, endoscopios como tubos rígidos, y los nuevos endoscopios “flexibles” que introdujo el 

doctor Carlos Ottolina en la especialidad de la gastroenterología785. Emergieron los servicios de 

gastroenterología, cardiología, que se unieron a las especialidades quirúrgicas y médicas de las 

primeras décadas del siglo XX, como la otorrinolaringología, la oftalmología, la urología, la 

sifilografía y la tisiología, que para entonces no tenían espacios definidos en las salas de 

hospitalización. 

Pero nuevos avances, como por ejemplo la conservación de la sangre, con los anticoagulantes 

transformó la práctica de la transfusión sanguínea. En la década de los años 40s, esa práctica 

incentivada por la guerra y la imperiosa necesidad de sangre para los heridos, impulsó la técnica 

de conservación y separación de los componentes sanguíneos lo que dio origen a los “Bancos de 

Sangre”, sitios donde se conservaba la sangre pero además se separaban sus componentes para 

diversas enfermedades y condiciones. En 1941, se fundó el primer “Banco de Sangre” en el 
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 Ciertamente en 1895 hubo un intento de crear una catedra de Enfermedades de los Niños que no llego a 
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 La electromedicina se refirió principalmente a la “electrocardiografía” que trajo al Hospital Vargas el 
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luego diversos estudios de registros de distintos órganos de su actividad eléctrica registrados por medio de 
amplificadores 
785

 Los primeros endoscopios, como tubos con ópticas, fueron los cistoscopios, traídos desde Alemania por 
Juan Iturbe en 1908 
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Hospital Vargas, que fue atendido por los llamados “bachilleres transfusores” entre ellos Ángel 

Bajares, Lanza y Abelardo Cruz Bajares, Rafael Castillo e Ismael Cárdenas786. 

Estas especialidades fueron organizando las nuevas “Cátedras Libres” en 1936 y con ellas los 

“Concursos por Oposición” para optar, no solo a las Jefaturas, sino a los primeros y segundos 

adjuntos, así como los residentes. Al lado de ellas se crearon las Sociedades Científicas de las 

distintas especialidades, la primera de ellas fue la Sociedad Venezolana de Tisiología el 9 de 

octubre de 1937. Con ellas surgieron los Congresos de esas Sociedades Científicas. El Hospital 

Vargas fue el asiento de las nuevas especialidades médicas y quirúrgicas en Venezuela. En la tabla 

4.7 vemos como surgieron las nuevas especialidades en el Hospital Vargas787. 

El desarrollo de nuevos anestésicos en Europa y en Estado Unidos, dio impulso a la cirugía. La 

escuela quirúrgica que fundó el doctor Manuel Corachán García788 permitió que más de una 

docena de noveles cirujanos innovaran el arte en el Hospital, de la mano de cirujanos formados en 

Estados Unidos y Europa. Corachán fundo el Instituto de Cirugía Experimental en 1937 y 1938, en 

dos casas contiguas en la Parroquia San Juan con dos médicos adjuntos, Hernán de las Casas y 

Ricardo Baquero González. En 1940 formó parte de la Cátedra de Técnica Quirúrgica. En 1944 

surgió la catedra de Medicina Experimental de Augusto Pi Suñer789. Fue parte de la expansión de la 

Facultad de Medicina hacia la Parroquia San Juan lejos del Hospital Vargas de Caracas. 

Desde 1937 se inició el uso de gas anestésico mediante equipos especiales como el de “Foreger”, 

para entonces al igual que los incipientes Bancos de Sangre, eran manejados por bachilleres. La 

traumatología comenzó un gran desarrollo bajo la dirección de Andrés Gutiérrez Solís y Hernán de 

Las Casas, quienes iniciaron el tratamiento operatorio de las fracturas diafisiarias. Los distintos 

directores, jefes de catedra y adjuntos impulsaron innovadoras intervenciones quirurgicas. Sin 

embargo se suscitaron nuevos conflictos con los Internos “permanentes” del servicio Quirúrgico 

de Emergencia. El 26 de septiembre, a pocos días de asumir la Dirección del Hospital el doctor 

Ángel Bustillos,  expulsó a los estudiantes del Hospital, lo cual generó una deficiencia en la 

asistencia médica del Hospital. La Federación de Estudiantes de Venezuela intervino en el conflicto 

del Hospital, con el salomónico argumento de “preservar la asistencia del enfermo”.  
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 Llamamos la atención que es practica le fue delegada a los estudiantes de medicina, todavía la 
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diagnóstica subcutánea, el PPD (Derivado de proteína purificado) 
788

 Manuel Corachan García (1881-1942) famoso cirujano del Hospital San Pablo y Santa Cruz de Barcelona, 
quien se exilia a raíz de la guerra civil primero en Francia  y luego viene a Venezuela, trabajo en el Hospital 
Vargas y en el Oncológico Luis Razetti, regreso a espala en 1941 Cf. Barrios Lugo, Gonzalo Rafael. La 
Mastologia en Venezuela. Revista de la Sociedad de Historia dela Medicina   
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El Instituto de Cirugía Experimental y la Formación del Cirujano. Caracas. S/f. Ejemplar mimeografiado 
(Biblioteca Ascardio en Barquisimeto) 
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A raíz de esto, volvieron al Hospital los cargos de “internos bachilleres rotatorios”, pues 

renunciaron 15 internos permanentes a quienes, sin embargo, se les dejó asistir a las salas del 

Hospital. Los conflictos prosiguieron en 1940 con la destitución por parte del doctor Ángel Bustillos 

del Jefe de Laboratorio, cargo obtenido por concurso de oposición, por el doctor Pedro del Corral, 

miembro de la promoción médica de 1920. Para entonces los bachilleres eran los técnicos del 

laboratorio que apoyaron al doctor Del Corral, Jefe de Laboratorio. Una vez más intervino la 

Federación de Estudiantes de Venezuela.  

Para entonces los estudiantes de medicina en su revista SEM  publicaron una propuesta de 

“Reforma Hospitalaria” para el Hospital Vargas. Para entonces el bachiller Hernán Quijada 

denunció las deplorables condiciones del Hospital en la Revista SEM:  

“el estudiantado hospitalario se apretuja, forma grandes grupos, ávidos de aprender, 

dentro del corro, unos no ven, otros apenas oyen al médico, que cumpliendo con el 

deber de enseñar, deja caer su palabra para guiar la investigación inexperta”, más 

adelante “es bueno dejar dicho lo que todos sabemos: el Hospital fue útil, fue bueno 

para la práctica médica estudiantil, cuando estudiaron Acosta Ortiz, Razetti, pero hoy 

cuando la masa estudiantil se ha hecho treinta veces mayor, no puede dar los mismo 

resultados. Crea confusión, crea atraso”790  

Fue una incesante presión del propio estudiantado por nuevos espacios de enseñanza, pues el 

número creciente de estudiantes de medicina rebasaron la capacidad de un Hospital Vargas que se 

acercaba  su medio siglo de vida a pesar que ya había una dispersión en la docencia en la nueva 

Maternidad Municipal y el Hospital de Niños. “El conflicto del Hospital Vargas” llenó las páginas de 

la prensa de Caracas, y los niveles de dirección política del país comenzaron a buscar opciones, no 

solo para la asistencia hospitalaria de la ciudad, sino para la Educación Médica en la Universidad 

Central de Venezuela, lo cual culminará con la inclusión de un proyecto para un gran Hospital para 

Caracas con las nuevas reformas urbanas de Caracas.  

Pero además de las demandas estudiantiles se sumaron las exigencias del gremio médico. 

Organizaciones gremiales se extendieron por todo el país. El 7 de noviembre de 1941 se fundó el 

Colegio de Médicos del Distrito Federal, con una visión reivindicativa. Ese año se hospitalizaron 

5160 pacientes en el Hospital Vargas con una mortalidad de 6,2% con un presupuesto de 1 214 

200 bolívares por parte de la Junta de Beneficencia del Distrito Federal, sin embargo recibió 

además una asignación especial de más de 35 mil bolívares. Se agregaron nuevos espacios en el 

Hospital, no solo con su Puesto de Emergencia y su servicio de Traumatología791, sino que el 20 de 

mayo de 1941 el director para entonces el doctor Hermógenes Rivero fundo el primer Banco de 

Sangre, con tres bachilleres transfusores. La demanda de servicios quirúrgicos en el hospital creció 

de forma significativa a 4 mil al año. 

Las reformas son parciales pero progresivas.  En 1941 se colocó piso de granito en todo el edificio, 

se repararon las salas 2, 4, 6, 11 y 14. Se construyeron dormitorios entre las salas 6, 7 y 8 para un 
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 Revista SEM numero de noviembre-diciembre 1939 y enero 1940. En ella se hace varias denuncias en 
todos los ámbitos de la vida hospitalaria. 
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 Como mencionamos el 30 de junio de 1938 se habían inaugurado el Puesto de Socorro y el servicio de 
traumatología, que amplio la superficie de servicios del Hospital. Ya en diciembre de 1939 se inauguró un 
nuevo Auditorium con la presencia del Presidente López  Contreras. 
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personal que hace guardias nocturnas. Se arreglaron los jardines, y se va reorganizando el Hospital 

Vargas con especialidades médicas y quirúrgicas que comienzan a reclamar espacios propios, y 

Cátedras propias, e incluso pabellones quirúrgicos, reorganizando la asistencia y la docencia. Se 

modificaban y mudaron los espacios del Hospital, con reparaciones y ampliaciones  que fue una 

constante de 1936 a 1957. 

TABLA 4.7. ESPECIALIDADES MÉDICAS EN EL HOSPITAL VARGAS (1936-1956) 

AÑO    ESPECIALIDAD                    COMENTARIO 

1936    Tisiología                  Se fundó la catedra Libre de Tisiología por José I Baldo 
1936    Cardiología               Se fundó la catedra libre de Cardiología por Bernardo Gómez h 
1937    Anatomía Patológica  Catedra y el Servicio de Anatomía Patológica con JA O Daly 
1938   Gastroenterología. Carlos Ottolina como Jefe de Servicio. Contó con sala de Rayos X 
1938   (el 30 de enero se inaugura el primer Puesto de Socorro y Servicio de Traumatología) 
1940   (Consultante de Neumonología) salida de Tisiología al Sanatorio Simón Bolívar 
1942   Nutrición y Endocrinología bajo la dirección de Miguel Ruiz Guía 
1946   Neurocirugía. (cerrado y reabierto en 1947)   
1946   Endoscopia oral (1 de diciembre) 
1946   Endoscopia y Radiología urológica (19 de abril) 
1947   Oncología (15 de abril)  
1952.   Reumatología con el doctor Bermegui * 
1952.  Primera propuesta de Cirugía vascular y cardiovascular * 
1952.  Propuesta de anestesiología * 
 

Nota: * las nuevas especialidades se propusieron luego de la visita de la misión médica Británica. Con la 

propuesta de la anestesiología se abrió el terreno a la cirugía de la “patología interna” es decir en 

enfermedades que no eran consideradas de tratamiento quirúrgico (Patología Externa) 

 

3.HOSPITAL VARGAS Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DEL PAÍS (1941-1944) 

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) emprendió con éxito su campaña contra las 

grandes endemias y epidemias como la tuberculosis y la malaria cuya morbilidad y mortalidad 

disminuyeron rápidamente. Las nuevas divisiones del MSAS hicieron hincapié en la profilaxis, la 

prevención y el saneamiento ambiental. Decenas de becarios del MSAS y de la Fundación 

Rockefeller conformaron una nueva generación de innovadores en el campo de la Salud Publica. 

Paradójicamente se avanzó menos en el campo de la organización y administración de Hospitales. 

Surgió así una “doctrina” de la Sanidad Integral que propugnaba la incorporación de las 

instituciones asistenciales al cuerpo del MSAS. Ello solo se concretó años más tarde.  

En ese año se fundó la División de Epidemiologia y Estadística Vital por el doctor Darío Curiel a su 

regreso de la maestría de Salud Pública en Johns Hopkins. Para entonces el perfil epidemiológico 

fue delineado por la 10 principales causas de muerte encabezados por la gastroenteritis infantil 

(ver Tabla 4.8) 

Sin embargo en el Hospital Vargas  vivió los nuevos problemas de crecimiento de una nueva ola de 

modernización tecnológica en la medicina, con nuevos aparatos, equipos, instrumentos que 

definieron una práctica por especialidades. Ello condujo a una “tecnificación” de los servicios 
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asistenciales. Entonces el Inspector de Hospitales el doctor Fernando Rubén Coronil  propuso una 

“Comisión Técnica” donde se seleccionaran los médicos “más capaces y serios en cada Hospital 

para asesorar al Director, en todos los problemas de orden técnico y médico en general, que se 

presentasen en el Hospital”. Fue una experiencia nueva donde se percibió que esta Comisión 

Técnica compitiese con las atribuciones del Director del hospital, por lo cual se propuso un 

reglamento para su funcionamiento.  

 

TABLA 4.8. CAUSAS DE MUERTE EN VENEZUELA 1941 

Causa de muerte     Número de muertes*              Comentario 

1.Gastroenteritis                  11 000                     Una de cada 5 muertes 
2.Tuberculosis                        9 000                      Una de cada 7 muertes 
3.Paludismo                           5 000                  Estimación conservadora 
4.Cardiopatías 
5.Neumonías                         3 000                la penicilina llego en 1942 
6. “Enfermedades peculiares dela primera infancia” 3000 
7. Nefritis y nefrosis 
8.Cancer                               1 500 
9.”Bronquitis”                     1 500 
10. Helmintiasis  

Fuente. Darío Curiel. Entrevista Cf. Pérez, María Mercedes. Op cit 258 a 260. *Cifras estimadas, en ese 

momento se organizaba en Medicaturas Rurales y Unidades Sanitarias y Hospitales el sistema de registro y 

clasificación de enfermedades
792

 

 

El nuevo gobierno bajo la Presidencia de Isaías Medina Angarita enfrentó decisiones difíciles al 

dirigir al país primer exportador de petróleo del mundo cuando Estados Unidos entró a la Segunda 

Guerra Mundial lo que le obligó a diferencia de lo sucedido en la Primera Gran Guerra, a plegarse 

a la política de “Los Aliados”. La democratización de la sociedad se profundizó pero también se 

estimuló la producción industrial. 

50 años del hospital Vargas. “La Semana Médica” (1891-1941) 

La nueva Constitución cambió los periodos presidenciales y el General Eleazar López Contreras 

dejó la presidencia en 1941, solo cinco años y no siete duró su periodo gubernamental. Lo sucedió 

el General Isaías Medina Angarita desde el 5 de mayo de 1941. La Segunda Guerra Mundial obligó 

a Venezuela a tomar partido por “lo aliados” a diferencia de su neutralidad en la Primera Gran 

Guerra. Estado Unidos se convirtió en la fuente de modernidad y la meta de los cursos de 

postgrado médico, la mayoría becados por el MSAS y la Fundación Rockefeller  en la nueva 

“cultura petrolera” para la Escuela de Salud Pública de Jhons Hopkins, no así para los nuevos y 

modernas residencias de postgrado de “Medicina Interna”, Cirugía, gineco-obstetricia, fundadas 

por Sir Willian Osler, Halstead, Kelly  a final del siglo XIX en la prestigiosa Universidad de Baltimore. 
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 La significación de la División de Epidemiologia y Estadística Vital organizada por el doctor Darío Curiel 
fue de tal importancia que se promovió en 1954 el Centro Latinoamericano de Clasificación de 
Enfermedades en Caracas que junto con el de Londres eran los únicos en el mundo para entonces. 
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La Guerra limitó las importaciones de bienes y servicios, base material de la nueva forma de vida 

que venía de Norteamérica 

GRAFICO 4.5. FOTOGRAFÍA DE SALA DE HOSPITALIZACIÓN REMODELADA. 1941 

 

NOTA: Sala número 3 en el departamento sur del Hospital. Nótese que no hay divisiones con cortinas entre 

cama y cama, igualmente el tipo de camas clínicas y las mesas de Mayo. La foto superior mira al fondo de la 

sala (oeste) y la inferior, mira hacia el patio central. Ya las fotos no están firmadas por el fotógrafo. Fuente. 

Beaujon, Oscar. Op cit.,  

 

Las carreteras y los vehículos automotores  fueron sustituyendo inexorablemente a las vías férreas 

como medio de comunicación en todo el país y los vehículos automotores norteamericanos 

dominaron la geografía nacional. Con ellos los accidentes de tránsito, circunstanciales como el que 

tuvo José Gregorio Hernández en 1919, se hicieron cotidianos en la vida de la ciudad.  
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Se trató de una amplia transformación social y cultural, que se tradujo en los primeros cambios en 

todos los ámbitos, que se acentuaron en la década siguiente. Para 1941 la expectativa de vida era 

de 43 años, y la población según el Séptimo  Censo Nacional de 1941 era de  3.850.771 habitantes. 

El perfil epidemiológico cambio y se hizo evidente la tendencia a la caída de la mortalidad por las 

grandes epidemias de malaria, tuberculosis y enteritis infantil así como parasitosis intestinal. En la 

medida que la expectativa de vida mejoró se hicieron evidentes las enfermedades llamadas 

“crónica-degenerativas” en especial las enfermedades cardiovasculares y el cáncer793. 

Los almacenes y depósitos de insumos construidos en 1937 fueron ampliados. Los servicios 

quirúrgicos y médicos requirieron cada vez una mayor “logística” de equipos, repuestos, ropa 

quirúrgica cada vez más compleja con gorros tapabocas, guantes que había que esterilizar. Los 

materiales predominantes en todo este periodo hasta la aparición de los plásticos fueron el vidrio 

el acero, que se podían esterilizar varias veces y había que envolver para mantenerlos estériles. 

El Hospital Vargas reflejó en los enfermos de sus salas este nuevo perfil epidemiológico, ya los 

pacientes tuberculosos no llenaron los servicios de medicina, estaban hospitalizados en el nuevo y 

bien dotado sanatorio Simón Bolívar, pero, pacientes quirúrgicos, traumatizados, así como 

enfermos de infecciones como neumonías, cáncer, enfermedades cardiovasculares, y 

enfermedades tropicales como Bilharzia, llenaron la lista de patologías del Hospital. Nuevas 

técnicas como la radioterapia, los nuevos anestésicos, los antibióticos, requirieron de nuevos 

espacios, nuevos aparatos e instrumentos que retaban la vieja arquitectura del Hospital Vargas.  

Por otra parte las innovaciones de la medicina cambiaron el panorama curricular lo cual se vio 

reflejado, no solo en sus salas de hospitalización, en la consulta externa, en las salas de 

procedimientos, ahora de especialidades, sino en la organización del Hospital como lugar de 

docencia médica. En la Ley de Educación del 24 de julio de 1940, aun cuando persistió el concepto 

de “Escuelas Médicas” que otorgaban el título de Doctor en Ciencias Médicas, luego de un examen 

integral y la presentación de una tesis ante un Jurado, una carrera de seis años, se estipulo que los 

nuevos doctores en Ciencias Médicas podían optar al título de “Medico Higienista” previo 

cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS). Con ello se 

estableció una relación formal entre las Escuelas de Medicina y el MSAS794.  

En el Reglamento de Educación Universitaria del 21 de marzo de 1941 se estableció una 

uniformidad en los currícula de las Escuelas de Medicina. Se confirmó la desaparición de 

conceptos como “Patología Externa” que es sustituida por “Patología Quirúrgica”795, se establecen 

con detalle horarios y obligaciones de los profesores, que ya no son parte del personal del Hospital 

Vargas como sucedió desde 1936 a 1940, así como la creación de nuevas cátedras, como la 

Catedra de Patología Tropical desde 1940, la catedra de Farmacología como nueva Catedra desde 

septiembre de 1940, la catedra de Terapéutica Medica a cargo del Profesor Vicente Peña, la 
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 Anuarios de Epidemiologia y Estadística Vital del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (1941 a 1951)  
794

 Articulo IIi, parágrafo 11.  Ley de Educación. 24 de julio de 1940 
795

 Se trató de un transformación conceptual de la práctica médica, sin embargo el concepto de medicina 
Interna tardará todavía una década en ser aceptada oficialmente en vez de clínica Médica, a pesar de la 
influencia de la medicina norteamericana que había adoptado el término de la medicina alemana desde final 
del siglo XIX Cf. Montes de Oca, Israel. Historia de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. 
http://www.svmi.web.ve/historia/historia.html 
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Catedra de Historia de la Medicina cuyo primer catedrático fue el doctor Armando Yánez, la 

Cátedra de Clínica Psiquiátrica y Neurología teniendo como profesor interino al doctor Ricardo 

Álvarez796. Se creó una nueva Catedra de Clínica Quirúrgica en 1940 en Concurso por Oposición en 

noviembre de 1941. Los concursos de oposición que desaparecieron poco tiempo después, y en 

Clínica Quirúrgica ganó el doctor Miguel Pérez Carreño. Surgió un nuevo distanciamiento de la 

Universidad Central con respecto al Hospital Vargas en la separación de los cargos profesorales y 

los asistenciales como fue establecido con las cátedras Libres en 1936. En 1940 comienza la 

enseñanza de la clínica Psiquiátrica y Neurológica por el doctor Ricardo Álvarez en el nuevo 

Hospital Psiquiátrico, que había fundado el doctor Pedro González Rincones. Ese mismo año 

además de la catedra de Pediatría con los doctores Pastor Oropeza y Ernesto Vizcarrondo, se 

fundó la catedra de Historia de la Medicina bajo la dirección del doctor Armando Yánez797. 

El primero de febrero de 1941 siendo todavía Director del Hospital Vargas798 el doctor Ángel 

Bustillos convocó a una reunión del “Cuerpo Médico” para coordinar un Programa para la 

Conmemoración del Cincuentenario de la fundación del Hospital Vargas. Para entonces se 

reunieron 31 médicos del Hospital Vargas quienes nombraron una Comisión, presidida por un Jefe 

del Servicio Quirúrgico, el doctor Domingo Luciani, acompañado de Rene Finol, H Tosta R Pérez, un 

residente el doctor Mariano Medina y un representante estudiantil el bachiller Guzmán 

Hernández. Para organizar los actos de Conmemoración de julio de 1941. Acordaron celebrar una 

“Semana Medica” que contó con el apoyo del doctor Pedro González Rincones, Inspector de 

Hospitales del Distrito Federal, del doctor Ángel Bustillos  y del Director civil de la Gobernación, 

Alfonso Mejías, pero no el Gobernador Luis Gerónimo Pietri799, quien sin embargo en resolución 

del 21 de abril de 1941, incluyó al lado de Domingo Luciani, a los doctores Alfredo Borjas, Beltrán 

Perdomo Hurtado, José Antonio O´Daly y Franz Conde Jahn800.  En 1941 el Hospital Vargas contaba 

con 501 camas de hospitalización. 

Desde 1940 se creó un conflicto entre los cargos de Jefe de Servicio por concurso y las decisiones 

políticas de los gobernantes, como fue el caso del doctor Pedro del Corral quien gano el cargo de 

Jefatura del Laboratorio del Hospital Vargas y la Resolución del 4 de marzo de 1940 donde el 

Gobernador Elbano Mibelli reemplaza al doctor del Corral y nombra como director interino a 

Enrique Tejera Guevara, cosa que nunca llego a darse y fue el doctor Campos Moreno el nuevo 

Jefe Interino. En 1941 se dieron manifestaciones conflictivas en contra esta decisión que fueron 

asumidas por el Director Ángel Bustillos de manera muy estricta. Del Corral apelo a la Corte 

Federal y de Casación quien fallo a su favor. Sin embargo Campos Moreno continuó como Jefe del 
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 Para una extensa relación de estas nuevas cátedras Cf. Bruni Celli, Blas. Historia de la facultad Médica de 
Caracas. Separata de la Revista Venezolana de Historia de la Medicina. Caracas 1957 
797

 Leal, Ildefonso. Historia de la UCV. 1721-1981. Ed Rectorado UCV. Caracas. 1981, pp. 285 y 286 
798

 Fue director hasta marzo de 1941, de manera que los actos del cincuentenario del Hospital estuvieron 
encabezados por el Director, el doctor Hermógenes Rivero.  
799

 Un facsímil del documento de la Gobernación, donde se corrobora que no figura la firma del Gobernador 
tan solo de Alfonso Mejías y del Secretario de Gobierno para entonces R. Chirinos Lares, puede verse en 
Beaujon, Oscar. Op cit., p.1067 
800

 Un facsímil de la resolución puede verse en Beaujon, Oscar. Op cit., p.1067.  
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Laboratorio hasta 1945, con interinatos por parte del doctor Juan Delgado Blanco, hasta que 

asume definitivamente por concurso801. 

La “Semana Médica” fue una verdadera Jornada científica que se extendió del 30 de junio al 4 de 

julio, fue la primera gran jornada Científica del Hospital Vargas. El 5 de julio fueron los actos 

protocolares que comenzaron con una “Misa Solemne” en la capilla del Hospital, luego se 

trasladaron al Cementerio General de Sur a colocar coronas en la tumba de los Presidentes Rojas 

Paul y Andueza Palacio. Luego de regreso al Hospital donde ofrendarnos una corona de flores al 

pie de la Estatua de Vargas en honor a los médicos del Hospital desaparecidos. En la tarde una 

placa con los nombres de los médicos fundadores del Hospital y luego un discurso de orden por el 

doctor Alfredo Borjas sobre la Historia del Hospital Vargas802. 

Fue toda la numerosa comunidad de médicos, estudiantes, empleados, y numerosos invitados, 

pues  través dela prensa nacional se invitó a todos los médicos de la Republica. Sin embargo a 

diferencia de lo que ocurrió cuando en 1916 en sus veinticinco año con presencia de la madre de 

Juan Vicente Gómez, Dona Hermenegilda Chacón de Gómez, no estuvo presente el nuevo  

Presidente  Isaías Medina Angarita electo por el Congreso el 5 de mayo de 1941, pero estuvo 

presente el Ministro de Sanidad y Asistencia Social el doctor Honorio Sigala, así como el 

Gobernador de Caracas, Luis Gerónimo Pietri, influyente miembro del Gobierno de Isaías Medina 

Angarita,  El doctor Hermógenes Rivero como Director del Hospital invitó al nuevo Gobernador del 

Distrito Federal y al Presidente del Concejo Municipal a que descubriesen una Placa 

Conmemorativa a la entrada del Hospital.  

El discurso de Alfredo Borjas hizo un recuento, verdadero  balance e inventario, de los que había 

sido este medio siglo de vida del Hospital Vargas en un acertado y resumido de sus logros: 

“Alcanza el Hospital Vargas los 50 años de vida este año 1941. Lo sorprende en febril 

actividad, aloja 450 enfermos, funcionan en su seno 12 cátedras de clínicas, que 

abarcan la enseñanza de casi todas las especialidades médicas, está servido por 57 

profesores y dotado de los indispensable para cumplir como lo ha cumplido, con 

dignidad y decoro, la bella misión benéfica y educacional para lo cual fue creado”803 

También hizo especial relación al trabajo de las Hermanas de Caridad de San José de Tarbes 

quienes se dedicaron no solo al trabajo de la enfermería sino a la organización administrativa, a la 

supervisión de personal y a las estadísticas del Hospital. Su trabajo como enfermeras del Hospital 

se extendió desde 1891, cuando se inauguró el Hospital Vargas hasta 1940. Se les otorgó a las 

Hermanas Adolfina, Clotilde y Augsbert la Orden Francisco de Miranda por los servicios prestados 

al Hospital durante medio siglo de trabajo804.  
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 Ibid., pp.253-254 
802

 El discurso de Alfredo Borjas del 5 de julio de 1941 es considerado por el doctor Oscar Beaujon como el 
primer ensayo histórico del Hospital Vargas de Caracas quien fue testigo del “magnífico discurso” publicado 
en el Boletín de Hospitales de septiembre-octubre de 1941, Cf. Beaujon, Oscar. Op cit., pp.1075-1076 
803

 Ibidem 
804

 El discurso de Borjas se detuvo en el mérito de las Hermanas de la caridad que cumplían un ciclo de 
trabajo de medio siglo de abnegado trabajo en el Hospital Vargas. 
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El perfil epidemiológico cambio de manera acelerada con la modernización, por la eficacia de las 

nuevas Divisiones como Malariología y Tisiología del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y 

una red de Medicaturas Rurales cuyo número creció rápidamente en ese primer quinquenio del 

nuevo Ministerio. La tasa de mortalidad por paludismo pasó de 164 por cien mil habitantes a  34 

por mil habitantes en 1940805. En 1940 con el nuevo Sanatorio anti tuberculoso Simón Bolívar de El 

Algodonal, en Antímano, nació una red de atención médica y prevención de varios niveles que 

abarcó hasta las Medicaturas rurales y el “medio rural disperso” con programas de medicina 

simplificada. Comenzó una integración de los programas y divisiones del Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, distante del Hospital Vargas de Caracas que se hizo centro de las nuevas 

especialidades médicas en un proceso progresivo de desmembramiento que llegó a su culmen en 

1956 como veremos.  

Unos días después de cumplir el medio siglo, falleció el 10 de julio de 1941 el eminente  médico y 

profesor Francisco Antonio Risquez, precursor de la pediatría, fundador de la Cruz Roja 

Venezolana, y de la farmacología en el país, fue uno de los últimos de los testigos de la fundación 

del Hospital Vargas y promotor como hemos visto de las instituciones de la medicina moderna 

venezolana. Aumentó la expectativa de vida, que se acercó a los 50 años, y fueron otras 

enfermedades las que se hicieron más frecuentes, como el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares. Las infecciones progresivamente retrocedieron.  

Ese año de 1941, se promulgó un nuevo Reglamento que  contemplo un “Servicio Médico 

Quirúrgico de Emergencia”, con el carácter de “Servicio Anexo”. En el aérea oeste y sur del 

Hospital. Era la segunda parte de un proyecto que comenzó en 1938 en el Hospital Vargas, luego 

de la etapa en que funcionó a cargo del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en Santa Teresa 

de 1936 a 1938. Caracas comenzó a tener una patología urbana donde los accidentes laborales, 

domésticos y de tráfico automotor con más de 5 mil automóviles en Caracas, se multiplicaron, 

requiriendo atención de “emergencia” 

En 1941 se comenzó la comercialización del primer “antibiótico”, la penicilina, el cual llegó en 

1942 al país, que acompañó a las sulfas como los dos antimicrobianos para combatir infecciones 

como la neumonía “El Capitán de los ejércitos de la muerte”806. Esos años vendrían otros 

antibióticos como la cloranfenicol sintetizado de un hongo aislado en Venezuela por el doctor 

Enrique Tejera, la terramicina, la aureomicina que modifico la historia natural de enfermedades 

como la sífilis y las neumonías. 

Los concursos para optar a 15 cargos de internos  prosiguieron, cada vez con más participantes, en 

noviembre de 1941 hubo los exámenes que comenzaron con una prueba escrita, en enero de 

1942, luego la prueba oral y en fin la prueba práctica el 3 febrero de 1942. El concurso para optar a 

21 cargos de  externos tuvo lugar en octubre y noviembre de 1942807. Fue el último concurso de 

externado. Las reivindicaciones gremiales así como la nueva ley de ejercicio de la Medicina 

presionaron para que los internos fuesen médicos y no estudiantes de medicina.  
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 Chacín, Luis Fernando. Op cit., 159 
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 Así llamo a la neumonía Sir Willliam Osler, precursor de los cursos de postgrado de Clínica Médica 
(Medicina Interna) en Estados Unidos precisamente en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore. 
807

 Baeujon, O. Op cit., pp.920-921 
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La Medalla de Oro que se otorgó al mejor interno-bachiller en las evaluaciones de los Concursos 

con el estímulo de la publicación en el Boletín de los Hospitales y un incentivo material. En 1938 y 

1939, sin embargo, no hubo inscripciones para el Concurso que en 1936 había ganado el bachiller 

Adolfo Pons. El 30 de enero de 1943, teniendo como jurado a los doctores Santos Dominici, 

Beltrán Perdomo Hurtado, JM Ruiz Rodríguez, Rene Finol se otorga la Medalla de Oro a Hernán 

Daza, cerrándose así el último concurso de oposición de internos y  externos. 

Una tradición que comenzó en 1895 con el primer Concurso de Internos y Externos de los 

Hospitales Civiles de caracas, que culminó en 1943. Casi medio siglo de una tradición de los 

concursos de oposición, que comenzaron en 1937 precisamente con el discurso democratizador 

del Hospital Vargas. La transformación de un hospital con cuatro “Clínicas Madres” en un Hospital 

lleno de especialidades dispersas que exigía cada una un cuerpo de conocimientos que extendió 

las clases teóricas, y de un número creciente de estudiantes que se apretujaban en sus salas para 

recibir una formación práctica. Elementos que hicieron frágiles las normas y los reglamentos808 La 

última Medalla de Oro del internado fue otorgada al bachiller Hernán Daza Echegaray. Sin 

embargo las tesis doctorales se siguieron presentado, pero ya no como a comienzos de siglo al 

calor del Laboratorio del Hospital de la mano de Rafael Rangel, sino con el apoyo de Anatomía 

Patológica de la mano de los doctores O´Daly y Rudolf Jaffe. Ya no eran publicaciones 

monográficas publicadas en imprentas de la ciudad, sino en las revistas científicas, en especial la 

Revista de La Policlínica Caracas que adquirió gran prestigio. Ello junto con un “Examen Integral” 

permitía optar al “Doctorado en Ciencias Médicas”. 

La vida cotidiana el Hospital estuvo llena de innovaciones y avances en la medicina y la cirugía, en 

1941 Miguel Pérez Carreño practicó una colecistogastrostomia en un paciente con cáncer de 

cabeza de páncreas. Medicina personal, singular, y compleja, que era la base de la lucha diaria del 

Hospital. Operaciones de tumores hepáticos, esplenectomías con síndrome bilharziano, riñones 

poliquísticos, prostatectomias por cáncer de próstata, ahora con comprobación histopatológica en 

las manos expertas y laboriosas de Rudolf Jaffé. La neumonía fue la tercera causa de muerte en el 

país con más de 4 mil muertes809, cosa al que no estuvo ajeno el Hospital Vargas, sin embargo la 

penicilina que llego en agosto de 1942 comenzó a cambiar progresivamente eta situación.  En 

1942 se hospitalizaron 6135 pacientes solo superado hasta entonces por los 6328 hospitalizados 

en 1936810. 

Desaparición del “Hospital de Hombres y el Hospital de Mujeres”. Nuevas organizaciones 

gremiales. La reforma de 1943. 

 En 1942 Fernando R Coronil creó la “Jefatura de Enfermeras” con el nombramiento de la señorita 

Manola Ricard y como “Directora de Enfermeras del Hospital Vargas” fue nombrada la señorita  

Ángela Daria Sarcos811. En 1944 Angela Sarcos viajo a estudiar a Canadá con beca de la 
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 Estas son las razones que esgrime el discurso de Oscar Beaujon en su Biografía del Hospital Vargas Ibid 
pp.924-925 
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 Archila, Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela tomo II, p.87  
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  Ibid p.1233 
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 Entonces no había una ley de colegiación de enfermeras, aun cuando hubo dos niveles  Enfermeras 
graduadas y enfermeras auxiliares, en 1937 se graduó el primer grupo de apenas 13 enfermeras  en esa 
primera promoción del Hospital Vargas Cf. Chacín, Luis Fernando. Op cit (fotografías anexas a la página 152). 
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Beneficencia Pública del Distrito Federal, ejerció la Jefatura de 1941 a 1945. Se desarrolló la 

enfermería como pilar fundamental de la asistencia médica en Venezuela. Fue el comienzo de un 

ciclo que nació el 24 de julio de 1936 cuando se creó la Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja, a la 

cual se sumó en 1937 una primera Escuela de Enfermeras bajo los auspicios del Ministerio de 

Educación como “Escuela Normal de Profesionales de Enfermería”, bajo la dirección de dos 

enfermeras catalanas que se habían formado en Estados Unidos. Bajo la dirección de la señorita 

Monserrat Ripoll funcionó en la Plaza de El Panteón a escasas tres cuadras del hospital Vargas, 

donde había internado. Esta Escuela fue promovida por el MSAS con asesoramiento de la 

Fundación Rockefeller que se formó el 1940 con la asesoría de Mary Elizabeth Tennant812, con el 

nombre de “Escuela Nacional de Enfermeras” con lo cual desapareció la “Escuela Normal”. Se 

incorporaron 39 alumnas y a su directora Monserrat Ripoll, luego sustituida por Aurora Mas y por 

ultimo Manuela Ricart, todas españolas. La Escuela se fundó en Cotiza el 15 de noviembre de 1940 

con un sistema de becas bajo el financiamiento de las Compañías Petroleras y la Junta de 

Beneficencia del DF. Las prácticas se realizaron en el Hospital Vargas que se convirtió en Centro 

Docente de la nueva Escuela de Enfermería. Con ello se conformó un sentimiento de cuerpo entre 

las enfermeras graduadas.  Ese mismo año se promulgó la primera “Ley de Ejercicio de la 

Medicina” con lo cual se dio impulso a las organizaciones gremiales como los Colegios Médicos y 

en 1945 a la Federación Médica Venezolana. Ello incentivó nuevas reivindicaciones salariales y 

laborales a la directiva del Hospital en la persona de Luis Ramos Sucre, experimentado médico y 

político quien fue diputado en 1935, quien le toco enfrentar la situación de los bachilleres-internos 

ante la nueva Ley.  

Nuevas innovaciones en plena Segunda Guerra Mundial surgieron en el campo de la medicina. En 

agosto de 1942, la penicilina llegó a Venezuela, también el procesamiento de  los componentes 

sanguíneos, que estimularon la creación de un “Banco de Sangre” del Hospital atendido por 

bachilleres, que realizaban la reacción de Khan, con donantes voluntarios de sangre para los 

pacientes quirúrgicos.  

Llegaron los nuevos anestésicos lo cual cambio la práctica quirúrgica, permitiendo tiempos 

operatorios más prolongados e intervenciones en áreas más profundas del organismo humano. 

Desde 1925 introdujo la anestesia inhalada el doctor Beltran Perdomo Hurtado, luego en 1936 se 

introdujo la técnica del gas carbónico con oxígeno, así como el bromuro de metilo, el Nembutal en 

1942, luego el Evipan sódico de la casa Bayer de Alemania, anestesia administrada inicialmente 

por médicos clínicos y cirujanos, o “médicos de cabecera”, e incluso por bachilleres, luego por 

enfermeras, heraldo de la anestesiología como especialidad médica813, lo cual dio un gran impulso 

a la cirugía con los avances de Harvey Cushing en Boston y Wilder Penfield en Canadá en el campo 

de la neurocirugía y la criocirugía con los avances en el Hospital John Hopkins de Baltimore de los 
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 Archila, Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela. Tomo II, p.256 
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 Un excelente recuento histórico fue escrito por el eminente cirujano salvador Córdova en 1953 Cf. 
Córdova, Salvador. Historia de la Anestesia en Venezuela. Revista Venezolana de Historia de la Medicina. 
1953; 1(3): La anestesiología fue reconocida como especialidad médica en 1951 cuando el doctor Ricardo 
Baquero González asumió la necesidad de un médico con esta especialidad, reconocida como tal por la FMV 
en 1954 Cf. Sánchez Silva, Daniel. Dos momentos históricos de la anestesiología en Venezuela. Revista 
Venezolana de Historia de la Medicina. 2009; 58 (1-2) 
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doctores Alfred Blalock y Helen Taussig en 1944814. En 1943 el doctor Roberto Lucca escribió 

acerca de la “Anestesia con gases” y los nuevos anestésicos que fue el comienzo de la 

anestesiología como especialidad (véase figura 3.4) en 1943. Dos años más tarde se publicó la 

primera tesis sobre Tiopental sódico. En 1945 el doctor Pascual Scannone  a su regreso de Estados 

Unidos usó curare (bloqueante neuro muscular) por primera vez a Venezuela815 

GRAFICO 4.6. PORTADA DEL BOLETÍN DE LOS HOSPITALES. 1945 

 

NOTA: órgano de la “Sociedad de Médicos y Cirujanos de los Hospitales Civiles del Distrito Federal”. El 

artículo seminal de Roberto Lucca de 100 páginas fue una extensa revisión y estado del arte, tu tesis de 

grado. 

 

El joven Inspector de Hospitales Fernando Rubén Coronil decidió en junio de 1943 designar 

“internos permanentes”. Fueron seleccionados 16 bachilleres seleccionados mediante “concurso 

de credenciales” y no por concurso de oposición como fue tradición en el Hospital Vargas desde 

1895. Posteriormente la Comisión Técnica el 27 de junio de 1947, en una ola de efervescencia 

popular en la post guerra, decidió que no  fuesen bachilleres internos sino médicos los que 

asumieran los cargos del internado816 como veremos más adelante.   

Ese mismo año de 1943, también por iniciativa del director Ramos Sucre, se le propuso al doctor 

Fernando Coronil modificar la antigua estructura del Hospital que tuvo siempre un “ala norte de 

                                                           
814

 Llama la atención que a pesar de más de una docena de médicos venezolanos se habían formado en la 
Escuela de Salud Pública de Jhons Hopkins, sus avances en  el campo de la clínica no se trasmitieron a la 
experiencia  de los hospitales venezolanos, más aun cuando Sir William Osler publicó su libro Principles and 
Practice of Medicine en Baltimore medio siglo antes Cf. Young Pablo. Finn Barbara. William Osler: el 
hombre y sus descripciones. Revista Médica de Chile 2012; 140: 1218-1227 
815

 Es en Valencia donde el doctor Roque Maziotta inaugura el primer curso de Postgrado de Anestesiología. 
Para una extensa relación de la historia de la anestesia en Venezuela Cf. Ramírez, Francis. Historia de la 
Anestesiología en Venezuela.  Vitae. Academia Biomédica Digital Numero 25. Octubre diciembre 2005. 
Caibo.ucv.ve  
816

 La tradición del bachiller interno regreso al Hospital Vargas en los 70s, con la implementación del 
“Internado Rotatorio” por la Escuela de Medicina Vargas de la UCV 
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mujeres y un ala sur de hombres”. Desde entonces habría tanto salas de hombres como de 

mujeres en el sur con predominio de Clínica Médica y en el norte salas de hombres y mujeres de 

los servicios de cirugía. En general, las salas de mujeres al oeste y las salas de hombre al este. La 

propuesta tuvo como objetivo acercar a los pacientes hombres y mujeres a cada servicio. Desde 

1943 el Hospital Vargas dejo de ser “Un Hospital para Hombres y Mujeres” sino servicio médicos  

en el sur y servicios quirúrgicos predominantemente en el norte. Hubo tan solo tímidas y humildes 

observaciones de las Hermanas de la Caridad817 relegadas solo a cargos administrativos, 

representantes de una tradición que duró desde la Fundación del Hospital Vargas en 1891, como 

“Hospital Nacional para Hombres y Mujeres” con su departamento Norte de Mujeres y el 

Departamento Sur para hombres.  

Para 1943, se llegó a la conclusión que el país tenía un número insuficiente de médicos, apenas un 

0,23 por mil habitantes818. Los nuevos “sanitaristas” que comenzaron en el MSAS se dedicaron a 

estudiar la realidad médico-asistencial, además de la morbilidad y mortalidad. Venezuela tenía 

poco más de 4 millones de habitantes y 957 médicos. Caracas, a su vez, tenía casi 290 mil 

habitantes con 334 médicos, en Maracaibo laboraban 96 médicos, en Valencia 30 y en 

Barquisimeto 34819.  Ello implicó una presión por incrementar los médicos que se graduasen en las 

Universidades en especial la Universidad Central de Venezuela. Además se introdujo la “Medicina 

Preventiva” en el pensum820, con prácticas en los nuevos Centro Materno-Infantiles. Recordemos 

que las universidades de Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Cumana, Ciudad Bolívar (Colegios 

Federales de primera categoría) fueron cerradas en 1904 en tiempo de Cipriano Castro por el 

Ministro de Instrucción Pública, para entonces el escritor Eduardo Blanco, bajo el argumento del 

excesivo número de profesionales. Pero en 1943 la percepción era totalmente distinta. Más aun, 

el Ministerio de Sanidad había ampliado el número de establecimientos de asistencia, desde 

Hospitales, “Unidades Sanitarias” a Medicaturas Rurales”.  

Caracas se había expandido y nuevos planes urbanos emergieron. Quizás el más famoso fue el 

Plan Urbano Rotival para Caracas de 1939821. En ellos se incluyó en 1943 la construcción de una 

nueva sede para la Universidad Central de Venezuela, que cambiaría su sede desde el espacio, para 

entonces estrecho, para la cantidad creciente de estudiantes, del centro de Caracas entre la 

esquina de San Francisco y la esquina de La Bolsa, a una Ciudad Universitaria en la antigua 

hacienda de Ibarra. Pero además fue el rechazo del antiguo concepto de Felipe Guevara Rojas de 

1915 de crear una Escuela de Medicina (La Escuela de San Lorenzo) con un Hospital  (Hospital 
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 Baeujon, O. Op cit., pp. 126 y 127 
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 Comenzó a hablarse de un ideal como un médico por mil habitantes, que años más tarde con la creación 
de la Organización Mundial de la Salud se convirtió en una meta. 
819

 Ruesta, Santiago. (Conferencia del 26 de enero de 1945 dictada en el Colegio de Médicos del Distrito 
Federal). Problemas gremiales de la clase médica.  Revista de La Policlínica Caracas. Julio-agosto 1945. 
Volumen XIC. (83): pp. 256 
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Archila Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela, Tomo II, p.260 
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 Maurice Rotival fue convencido por Margot Boulton quien vivía en Paris a comienzo de la segunda Guerra 
Mundial para venir a Venezuela. En 1939 durante la gestión del presidente López Contreras se contrató con 
él un plan de urbanismo para Caracas, que tuvo el nombre de “Plan Monumental para Caracas”, elaborado 
por el famoso arquitecto francés Henri Prost junto a Maurice Rotival, quien intento tramitar recursos para el 
proyecto en Estados Unidos, luego diseñó la Urbanización San Bernardino. En 1947 elaboró el proyecto 
“Centro Simón Bolívar” que transformó el centro de Caracas. Cf. Villanueva, Carlos Raúl. Caracas en tres 
tiempos. Comisión de asuntos culturales del cuatricentenario de Caracas. 1966  
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Vargas) “descentralizado”, a una sede central en conjunto con todas las Facultades y Escuelas que 

incluyese una nueva Escuela de Medicina formada por varios nuevos Institutos de docencia e 

investigación así como un nuevo gran Hospital Universitario edificado con las normas modernas de 

los grandes hospitales del mundo. Cosa que quedaría formalmente establecida en el Nuevo 

Reglamente de las Escuelas de Medicina, decretado como veremos más adelante poco antes del 

derrocamiento del Presidente Isaías Medina Angarita.  ¿Cómo quedaría el Hospital Vargas frente a 

un proyecto de un “Hospital Nacional y Universitario” de grandes dimensiones en Caracas?, fue la 

pregunta que comenzaron a plantearse las autoridades sanitarias y políticas de la segunda mitad 

de la década de los cuarenta 

En marzo de 1943 se creó la Ordenanza Municipal, con un extenso articulado donde se estableció 

una Comisión Técnica  la cual estaría constituida por el “Inspector de Hospitales y Obras Benéficas” 

y otros miembros de la Junta de Beneficencia, el Director del establecimiento y tres médicos del 

mismo designados por la Junta de Beneficencia. La Comisión Técnica tenía dos grandes funciones, 

en primer lugar, como órgano consultivo sobre problemas técnicos de la institución y, por otra 

parte, el estudio de las credenciales de los aspirantes a cargos médicos que desde ese momento 

serian escogidos en concursos de credenciales y no en concursos de oposición como se estableció 

en 1936.  La primera Comisión Técnica del Hospital Vargas comenzó a trabajar el 23 de marzo de 

1944.  Estuvo compuesta por el doctor Fernando R Coronil como “Inspector de Hospitales y Obras 

Benéficas del Distrito Federal”822, Luis Ramos Sucre como Director del Hospital, Hermógenes Rivero 

jefe del servicio de Cirugía número 5, Franz Conde Jahn Jefe del servicio de otorrinolaringología y 

JM Ruiz Rodríguez de Medicina número 2. 

La Comisión Técnica tuvo en las siguientes dos décadas una vida irregular, sin embargo tuvo una 

especial participación en la incorporación de los servicios de Seguro Social en el Hospital Vargas de 

1944 a 1947 como veremos. 

El 15 de diciembre de 1943 la Comisión Técnica cambió la denominación al Hospital Municipal de 

Niños de la Esquina de Pirineos por el de Hospital “José Manuel de los Ríos”, en honor de quien fue 

fundador de la atención medica de niños en Venezuela y uno de los fundadores y promotores del 

Hospital Vargas  en el siglo XIX.   

La actividad quirúrgica prosiguió en sus pabellones con innovaciones, a veces de nivel mundial, 

como la intervención de la disección del plexo nervioso del apéndice en una apendicetomía para 

evitar el síndrome doloroso post apendicetomía por el doctor Rubén Rodríguez Escobar823 En 1943 

la mortalidad general fue la más baja en la historia del Hospital hasta entonces y del periodo 1937 

a 1957, con 4,11% de 6037 pacientes hospitalizados824 en su 542 camas disponibles. 

El servicio asistencial del Seguro Social en el Hospital Vargas (1944) 

Aun cuando la Ley de Seguro Social Obligatorio se propuso en 1937, y el doctor Santos Dominici 

como Ministro propuso se estudiase su implementación, no fue sino en 1944 cuando entro en 

vigencia el seguro Social como dependencia del Ministerio del Trabajo.  

                                                           
822

 Y no se trató de Hospitales Civiles de Caracas, sino de “Obras benéficas”  
823

 Rubén Rodríguez Escobar fue el primer venezolano citado en la famosa Anatomía de Testud y Latarjet  
824

 Ibid p.1238 
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Una de las decisiones de la nueva Comisión Técnica fue la incorporación de las salas del Hospital a 

los afiliados al Seguro Social, que desde el 9 de octubre de 1944 se comenzó a prestar servicios a 

pacientes protegidos por el Instituto de los Seguros Sociales825. 

Ese año continuó el crecimiento y reparación de los equipos y las aéreas del Hospital, como una 

nueva lavandería mecánica, y nuevas cocinas826, y se transformaron los espacios del Hospital. Por 

ejemplo en abril de 1945 el antiguo comedor de las Hermanas de la Caridad fue transformado en 

dormitorios para médicos y para los internos. Fue la única manera de que una estructura del siglo 

XIX se adaptase a las nuevas necesidades de la medicina moderna. ¿Era posible? Se fueron 

conformando a nivel de los gobiernos la idea que era posible a través de reformas y ampliaciones 

sucesivas adaptarlo a las nuevas exigencias de la medicina y de una población urbana creciente, 

pero por la otra la creencia que era imperioso construir un nuevo gran Hospital en Caracas que se 

concretó en el nuevo proyecto de una Ciudad Universitario en 1943.  

En 1946, la Comisión Técnica solicito del Seguro Social Obligatorio el 11 de marzo la petición de 

designar los médicos que se encargarían del nuevo servicio hospitalario que se construía en la 

parte norte del Hospital, al norte de la sala 15. En julio se designaron médicos voluntarios “ad 

honorem” que se encargaran del nuevo servicio previa autorización de los médicos jefes de 

servicio827.  

En 1944 en la Gaceta Municipal se publicó un “Nuevo Reglamento General de Concursos de 

Credenciales”828 decretado por el entonces Gobernador JD Celis Paredes. Según este reglamento 

seria la Comisiones Técnicas de los diversos Hospitales Municipales de Caracas los organismos 

destinados a revisar las credenciales de los aspirantes s los cargos hospitalarios, y  aun cuando 

había un Reglamento, este resultó poco preciso y trajo controversias y grandes conflictos  en el 

Hospital hasta que en 1949 se modificó el Reglamento y se volvió de nuevo al Concurso de 

Oposición, al menos parcialmente. En 1948 la Comisión Técnica renuncio a causa de reclamos con 

la disparidad de criterios en la valoración de los credenciales de los aspirantes  los cargos 

hospitalarios. Eb 1949 una nueva Comisión  Técnica bajo la Presidencia del doctor Leopoldo 

Manrique Terrero como Inspector General de Hospitales solicito en junio la modificación del 

Reglamento de los Concursos de Credenciales e incluso l anulación de los Concursos realizados 

desde octubre de 1948829. En el Hospital Vargas se experimentaron distintas fórmulas, que 

incluyeron errores históricos, que retomaron una y otra vez el criterio inicial del doctor José 

Manuel de los Ríos en 1891 de los Concursos de Oposición para todos los cargos hospitalarios. 

3. EL HOSPITAL VARGAS DE CARACAS EN UN PAÍS PETROLERO (1945-1948) 

Para 1945 Venezuela tenía cuatro millones y medio de habitantes, 60 por ciento en zonas rurales, 

con 45% de analfabetismo, el Producto Interno Bruto crecía rápidamente en medio de profundas 

desigualdades económicas y sociales. Venezuela era el primer país exportador de petróleo en el 

mundo, y fue pieza fundamental en el triunfo de las “fuerzas aliadas” en la segunda guerra 

mundial. Sin embargo de 1895 a 1942 se duplicó el número de estudiantes de secundaria a 13 300, 
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y 2832 estudiantes universitarios de los cuales 1993 estudiaban en la Universidad Central de 

Venezuela y 846 en la Universidad de los Andes. Los demás centros de “Educación Superior” 

permanecían cerrados desde comienzo de siglo. La expectativa de vida era de 47 años. La Renta 

Petrolera en 1943 de 43 millones de dólares paso a  389 millones en 1948830.  La reivindicación 

salarial como paradigma de la lucha política expresada por el propio Rómulo Betancourt en sus 

palabras “si éramos confesos defensores de una política de altos ingresos para los sectores 

laborantes”831 cero un mercado interno para una incipiente política industrial e inversiones 

extranjeras. Sin embargo para instituciones como el Hospital Vargas ello supuso la erogación de 

buena parte de sus ingresos en sueldos y salarios más allá de sus programas asistenciales. Esa 

distorsión persistiría a lo largo de su vida institucional. 

El Nuevo Reglamento de las Escuelas de Medicina y la  creación de los Institutos Docentes (1945) 

El 16 de marzo de 1945 se recuerda medio siglo desde la Fundación de las cátedras de Clínicas 

Quirúrgica, Medica y Obstétrica, en un acto donde brillaron los discursos de Santos A Dominici el 

único catedrático de 1895 vivo para entonces, pero también de Domingo Luciani y JM Ruiz 

Rodríguez. Se recordó el discurso de Santos Aníbal  Dominici de 1895 cuando en su discurso de 

inauguración de la catedra de Clínica Médica expresó en una parte de su clase magistral inicial lo 

siguiente: 

“La Patología Interna es hija de la Clínica y, aunque se le oponga a ella, diciendo se  

trata de enfermedades, mientras esta trata de los enfermos, van siempre unidas 

forzosamente, porque no se puede ser clínico sin ser patólogo, ni viceversa”…más 

adelante “…para concluir, os excite a asistir diariamente al Hospital, Ya no tendréis 

excusas en lo sucesivo, cuando os encontréis a oscuras y con los brazos atados delante 

de un enfermo en vuestra práctica privada, pues tenéis a vuestra disposición un 

magnífico edificio como es el Hospital Vargas, provisto de abundantes materiales de 

estudio con los que podéis formaros en la lucha, que no tiene nada que envidiar en 

cuanto a administración interior a ninguno de los hospitales de Europa”832  

El Hospital Vargas ya no era el paradigma del Hospital Contemporáneo, sus espacios hacían 

esfuerzos por adaptarse a la nueva organización técnica y administrativa de la medicina. El perfil 

epidemiológico cambio significativamente, gracias a la eficacia del Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, sus precursores como Arnoldo Gabaldón, José Ignacio Baldo, Enrique Tejera, 

Leopoldo García Maldonado, los hermanos Curiel, Pastor Oropeza, Ricardo Archila, Ángel Bustilllos 

y más de medio centenar de hombres formados en su mayoría en Estados Unidos, unido a  la 

riqueza petrolera que dio recursos al Estado venezolano y un auge en la calidad de vida de los 

ciudadanos transformó el panorama de la salud en Venezuela. Las helmintiasis, el paludismo, la 

tuberculosis, así como las endemias rurales, pasaron a un segundo plano y surgieron desde 

mediados de siglo las enfermedades heredo degenerativas como la cardiopatía isquémica, la 

enfermedad cerebrovascular y el cáncer como las primeras causas de muerte. 
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El Hospital Vargas se convirtió en un Hospital primordialmente docente, adscrito a la Universidad 

Central de Venezuela, desprovisto de la Clínica Obstétrica y Pediátrica. Sede de una asistencia 

hospitalaria y de una docencia médica fragmentada por las especialidades que habían conquistado 

sus propios espacios. Los estudiantes tuvieron que concurrir a la relativamente lejana Maternidad 

en la Parroquia San Juan o al Sanatorio Simón Bolívar en Antímano a escuchar clases y hacer 

prácticas clínicas.  

En 1945 se fundó la Federación Médica Venezolana, donde el doctor Domingo Luciani Jefe de 

Cirugía del Hospital Vargas tuvo papel fundamental833. Ya se habían creado algunos Colegios 

Médicos con tareas reivindicativas. Los Colegios médicos integrados en Federación Médica 

Venezolana la cual tuvo, además de objetivos reivindicativos de las condiciones de vida de los 

médicos y sus condiciones de trabajo, el velar por el cumplimiento de los Códigos de Ética que 

Razetti elaboró a principios de siglo en 1918.  Desde 1937 se crearon las Sociedades Científicas por 

especialidades que asumieron objetivos académicos, con Jornadas o Congresos periódicos donde 

se presentaban las investigaciones en cada aérea del conocimiento, creando nuevos ámbitos 

académicos fuera de la Universidad pero también tareas de información y educación médica a sus 

afiliados así como a la comunidad. Las paredes del Hospital Vargas fueron testigos del nacimiento 

de estas instituciones. Sin embargo estas iniciativas se desarrollaron lejos de sus salas y auditorios. 

El 9 de marzo de 1945, la “Comisión Técnica” recomendó al Inspector General de Hospitales la 

creación de nuevos servicios de Neurocirugía, las consultas de Endocrinología y el Servicio de 

Dietética. La Comisión Técnica también comenzó a trabajar en la necesidad que el Hospital designe 

a médicos para la atención a los asegurados cosa que se formaliza un año después el 11 de marzo 

de 1946. El servicio de neurocirugía, fue de cerrado y solo en 1947 reabierto bajo la jefatura del 

doctor León Mir.  

El 24 de julio de 1945 se crea formalmente el Banco Municipal de Sangre, con la preparación de 

sueros tipos y la autotransfusión por Cruz Quijada, luego de un proceso de 4 años donde 

progresivamente se ensayaron nueva técnicas de transfusiones de distintas fracciones de la 

sangre, desde plasma en 1941 por el bachiller Ángel Bajares a la primera inmuno- trasfusión en 

1944  

El 6 de octubre de 1945, en los que serían los últimos días del Gobierno del General Isaías Medina 

Angarita, se decretó  un “Nuevo Reglamento de las Escuelas de Medicina”, donde se reitera la 

Escuela de Medicina como Facultad Universitaria, pero integrada por “tres institutos y dos 

Agrupaciones”. Ellos eran el Instituto Anatómico, Instituto de Fisiología e Instituto de Medicina 

Tropical, Microbiología e Higiene, y las Agrupaciones médica y quirúrgica834. Se produce un 

fraccionamiento de la Escuela Médica en institutos, siendo el Hospital asiento de las 

“Agrupaciones”, era la visión que una década después se hará realidad en la nueva Ciudad 

Universitaria de la Universidad Central de Venezuela en cuyo proyecto no se contemplaba al 

Hospital Vargas de Caracas. 
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Los movimientos políticos fueron protagónicos en ese año en medio de reformas urbanas y de la 

fundación de Colegios de profesionales como el de Arquitectos. En junio se había realizado la 

reunión de Rómulo Betancourt dirigente de acción Democrática con la “Unión Patriótica Militar”, 

se firma el primer contrato colectivo de la industria petrolera. En septiembre se hace evidencia la 

grave enfermedad mental del candidato Diógenes Escalante que debe salir el 11 de septiembre 

rumbo a Estado Unidos, lo cual rompió el consenso político y dio origen  al golpe cívico militar de 

octubre de 1945, que se hizo patente a las 9am del 18 de octubre835. 

Medio siglo de las Cátedras Clínicas. Hospital Vargas y Revolución de Octubre de 1945.  

El Servicio de Emergencia del Hospital recibió desde las horas del mediodía del 18 de octubre de 

1945, los heridos del “golpe militar”, donde el Cuartel San Carlos a una cuadras del Hospital fue 

uno de sus escenarios de confrontación. El director del Hospital, para entonces el director el 

doctor Luis Ramos Sucre llamó a todo el personal al servicio de emergencia. Hubo numerosos 

heridos por arma de fuegos, muchos murieron en el Hospital. Al día siguiente se bombardeó el 

Cuartel San Carlos. El Inspector de Hospitales Fernando Rubén Coronil, ante el eminente peligro 

para el Hospital ordeno que los pacientes estuviesen debajo de las camas. Para entonces el 

servicio de traumatología jugo un papel significativo en la atención bajo la dirección de los 

doctores Hernán de Las casas y de A Gutiérrez Solís, quien dirigía el “Puesto de Socorro”. El 

balance fue de más de 80 cadáveres y más de 600 heridos836. 

En 1945 luego de la llamada “Revolución de Octubre” se organizan los Sindicatos de Trabajadores 

Asistenciales” imbuidos de las reivindicaciones políticas esgrimidas con la propuesta del voto 

universal directo y secreto, y la organización del Movimiento Sindical venezolano. Estos sindicatos 

se consolidaron en los años posteriores en especial en 1953 cuando se organizó el “Sindicato de 

Trabajadores de Institutos Asistenciales del Distrito Federal y Estado Miranda”. En la Memoria del 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social se estableció el criterio que “solo un estatuto legal donde 

se consignen los derechos del trabajador sanitario a salarios comparables a los de los colegas en la 

práctica privada, estabilidad en el cargo y retiro por vejez o invalidez, puede garantizar al Estado 

Venezolano los servicios de los mejores hombres”837. El nuevo discurso privilegio a los 

dispensadores de los servicios asistenciales. Ello creo nuevas presiones salariales en los 

presupuestos del Hospital. 

Ese año de la llamada “Revolución” de octubre, se modificó la estructura de la emergencia y el 31 

de octubre se creó el cargo de Jefe de Residentes en vez de un Jefe del Servicio del Puesto de 

Emergencia838. Igualmente el de Cirujano Jefe de Pabellones lo cual le daba prioridad a las 

intervenciones del servicio de emergencia839 

Culmino en 1945 la Segunda Guerra Mundial y toda la vida social del mundo occidental cambia. Se 

creó las Naciones Unidas que sustituyó a la Sociedad de las Naciones.  Comenzó una emigración 
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masiva de ciudadanos europeos a América. Esta vez Venezuela recibió un importante primer 

contingente de ciudadanos en especial de Italia, España y Portugal. Entre ellos médicos que van a 

ocupar las nuevas Medicaturas rurales que el Ministerio de Asistencia Social construía en todo el 

país, ante una demanda que no es posible cubrir con médicos venezolanos. En vista de ello el 

nuevo Gobierno de la Junta Revolucionaria emitió su Decreto número 92, mediante el cual se 

dispuso que los estudiantes de las dos universidades que graduaban médicos, la UCV y la 

Universidad de Los Andes terminasen por adelantado los estudios mediante un curso  intensivo de 

8 semanas con el cual obtuvieron el título de Doctor en Ciencias Médicas, comprometiéndose e a 

trabajar un años en las Medicaturas rurales y presentar un informe de la situación medico 

asistencial de la región donde le tocaría actuar840. Así se graduó en 1945 la “Promoción Vargas” 

que la prensa de la época tildo de “Promoción Golilla”. Hasta 1942 había 58 Medicaturas Rurales 

que se duplicaron en 1943 y de nuevo se duplicaron en 1946 a 288 en todo el país con un médico 

en cada una841. El doctor Edmundo Fernández fue el nuevo Ministro de Sanidad, vinculado al 

movimiento político de 1928 y al exilio político que regreso en 1936, quien incentivo la promoción 

temprana de médicos para ocupar los nuevos cargos que abrió el MSAS. 

Pero Europa intento rehacer las viejas vinculaciones con América Latina y con Venezuela. Un 

ejemplo de ello lo vivió el Hospital Vargas el 23 de noviembre de 1946 con la significativa visita del 

famoso cardiólogo francés el doctor Charles Laubry, al servicio de cardiología, quien tenía un 

familiar cercano como director de una gran empresa francesa. Charles Laubry es considerado uno 

de los fundadores de la cardiología mundial, había sido maestro en 1921 del doctor Heberto 

Cuenca Carruyo fallecido trágicamente en 1938, y considerado el fundador de la cardiología 

venezolana, pero también de grandes cardiólogos como Carlos Gil Yépez, Bernardo Gómez hijo. 

Laubry fue presentado en francés por el doctor Carlos Gil Yépez y el doctor Santos A. Dominici, 

luego dio demostraciones clínicas con cuatro pacientes en la sala del Hospital, donde hizo 

demostraciones de auscultación usando un pañuelo para oír directamente el pecho del paciente, 

lo cual le permitía precisar también la expansión torácica del fenómeno hemodinámico842  

En 1946 continuaron los reacomodos de los espacios del Hospital y en octubre se muda una vez 

más el Laboratorio del sector de la Antigua Capilla del Sur a un nuevo local de dos pisos en edificio 

construido entre el lado norte (antiguo Departamento Norte) y el patio central, donde estaría el 

resto del siglo XX, frente al antiguo local de los bachilleres- internos. Culmina así el periplo del 

Laboratorio del Hospital fundado inicialmente en la sala 11 bajo la dirección del bachiller Rafael 

Rangel, luego mudado en la Reforma de 1930 a la antigua Capilla Sur, hasta la que sería su morada 

por el resto del siglo XX.  

El primero de diciembre de 1946 se creó el servicio de endoscopia oral, el servicio de oncología 

que comenzó a funcionar al año siguiente y el servicio de Endoscopia y radiología urológica. En 
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ocasiones como fue el caso del servicio de Neurocirugía, no hubo las condiciones para su 

funcionamiento y hubo de cerrarse el 30 de octubre de 1946, y se “propone enviar a un médico 

venezolano a especializarse en el exterior” Las unidades antes unificadas de radiología, pabellones 

quirúrgicos y unidades de endoscopia, se van dispersando de acuerdos a las distintas 

especialidades. Cada vez más, surgió la necesidad de “tecnificar” la organización y administración 

hospitalaria.  

Además en ese año de 1946 se crearon las bases materiales de lo que será el funcionamiento 

hospitalario del Seguro Social Obligatorio. Se construyeron con ese objetivo cuatro salas 

operatorias. 

El trienio de 1945 a 1948, bajo la  dirección del doctor Edmundo Fernández843 hubo una intensa 

inversión del Estado en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y sus programas que 

priorizaron la prevención y promoción de la salud, con especial atención a las principales 

afecciones que azotaban a la población. El presupuesto pasó de 28 millones en 1945 a 110 

millones en 1948844, con prioridad para la División de Malariología y Saneamiento Ambiental, así 

como la creación de Medicaturas Rurales y acueductos rurales, bajo la dirección de Arnoldo 

Gabaldón.  

Nuevo Reglamento del Hospital Vargas. Creación del “Consejo Central de Organización 

Hospitalaria” (1947) 

A la Reforma económica del Estado de 1943 siguieron cambios políticos inicialmente “no 

democráticos” como fue el “golpe del 45” que sin embargo abogaron por mayores libertades 

democráticas, como el sufragio universal, directo y secreto. Se convocó una Asamblea Nacional 

Constituyente cuyas elecciones fueron el 27 de octubre de 1946845 y en donde Acción Democrática 

obtuvo el 78% de la votación. Fue un tiempo contradictorio. Las demandas por reivindicaciones al 

Estado a través de las nuevas organizaciones laborales, gremiales y políticas no se hicieron 

esperar. Los nuevos sindicatos asistenciales promovieron luchas reivindicativas bajo el argumento 

de la riqueza petrolera, pero también los médicos y estudiantes. Comenzó lo que el escritor Arturo 

Uslar Pietri846 definió como  “una nación que vive de un Estado” o el “Estado Mágico” como lo 

llamo Fernando Coronil Imber. Para 1946 todavía la población rural (2.692.508 habitantes) era 

significativamente mayor que la urbana (1 622 408 habitantes) en Venezuela847. Pero la población 

urbana crecía a razón de 100 mil habitantes anualmente de manera constante. El nuevo gobierno 
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hizo esfuerzos por incentivar el desarrollo agrícola sin percatarse que el proceso de urbanización 

con la nueva economía petrolera era inevitable, así como la decadencia de la economía agrícola, 

en especial del café y el cacao, que predominaron en la economía venezolana por más de dos 

siglos. 

La nueva economía basada en la riqueza petrolera se convirtió en importadora, y de menos de 200 

millones de bolívares en importaciones en 1944 pasó a 545 millones en 1947 de los cuales el 90% 

venia de Estados Unidos848. Ese cambio cultural fue permeando al Hospital Vargas, Estados Unidos 

y no Francia fue el sitio donde ahora hacían sus postgrados la mayoría de sus médicos y 

enfermeras, así como el origen de la mayoría de sus equipos, aparatos e instrumentos.  

Los cambios políticos violentos de 1945, fueron la continuación de transformaciones económicas 

del Estado venezolano de 1943, que culminarían con la nueva Constitución de 1947. Toda esa ola 

de transformaciones se expandió al Hospital Vargas con un nuevo Reglamento del 24 de mayo de 

1947. Este “Nuevo Reglamento” fue elaborado por el llamado “Consejo Central de Organización 

Hospitalaria” de la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal, que contagiada por las 

nuevas ideas de la “doctrina integral”849 del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social proponía una 

organización técnica moderna de los Hospitales. El Consejo, nueva autoridad de la salud municipal, 

estuvo conformado por los Directores de los Hospitales Municipales, los miembros de la Junta de 

Beneficencia Pública integrada por el presidente doctor A. Domínguez Gallegos, Joel Valencia 

Parpacen, Gustavo Machado Hernández, Panchita Soublette y el señor Miguel Octavio, siendo para 

entonces Gobernador del Distrito Federal el señor Gonzalo Barrios850. El espíritu del nuevo 

reglamento se descubre en su artículo 1, parágrafo 3 cuando dice:  

“Contribuir con todos los medios a su alcance al desarrollo de la Ciencias Médicas en 

el país, así como también dar todas las facilidades para los estudios prácticos de 

Medicina hasta tanto la Universidad Central disponga  de Hospitales adecuados para 

la enseñanza”851 (subrayado nuestro) 

En el discurso del Nuevo Reglamento es evidente el progresivo desplazamiento del Hospital Vargas 

como Hospital General  Universitario de Caracas de los planes de los nuevos gobernantes y del 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.  

La expansión del Ministerio con la construcción de una red de Medicaturas Rurales por todo el 

país, así como de nuevos Hospitales y Unidades Sanitarias, hizo indispensable la incorporación de 

nuevos médicos, como vimos con la graduación adelantada de 1945 de la “Promoción Vargas”, 

pero también con la incorporación por primera vez en la historia del país, de médicos europeos al 

trabajo de la medicina rural en número significativo. Con la reapertura dela Universidad del Zulia 

en 1946, se incorporó como formadora de médicos a la Universidad Central y a la Universidad de 

los Andes. Recordemos que en 1904 fueron cerradas por el gobierno Cipriano Castro y su Ministro 
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de Educación Eduardo Blanco los Colegios Federales de Primer Categoría y Universidades en 

Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Ciudad Bolívar, entre otras. 

En 1947 comenzó la construcción del llamado “Hospital Universitario de Caracas” en el espacio de 

la nueva Ciudad Universitaria de la Universidad Central de Venezuela. La lectura de este discurso 

en la interpretación de Oscar Beaujon es que se tenía en mente que “el Hospital Vargas dejase de 

ser docente”852  En efecto, el nuevo Reglamento contemplaba que los nuevos “cargos técnicos” 

fueren escogidos por Concurso de Credenciales más allá de los Catedráticos de la Universidad 

Central. Ello provocó que en 1947 se separasen de nuevo las Jefaturas de Servicio de los 

Profesores de la Universidad, con lo cual llego a su fin la reforma de 1936, y con ella, las “Cátedras 

libres” y la incorporación de los catedráticos, como Jefes de servicio. Se fragmentó 

progresivamente la unidad docente asistencial en el Hospital Vargas en este tiempo de “revolución 

política y social”.  

La asistencia médica y la docencia que se unificaron en 1915-1916 con el binomio Hospital Vargas 

y la Escuela de Medicina de San Lorenzo se dispersó en varios hospitales en la Parroquia San José y 

Cotiza al norte de Caracas. Eran el Hospital Oncológico Luis Razetti inaugurado en 1936 y el 

Hospital Risquez en 1947, ambos en Cotiza; el Hospital José Gregorio Hernández en San José en 

1941, la antigua Casa de Beneficencia en la Esquina de Salas convertida en Servicio de 

dermatología y Sifilografía y el “Manicomio” luego “Hospital Psiquiátrico” que le dio nombre a esa 

zona de Caracas al noroeste que se conoció como El Manicomio y en los años posteriores a la 

segunda Guerra Mundial se cambió su nombre a Lidice en 1943 por iniciativa de los periodistas 

Pedro Beroes y Kotepa Delgado, en honor a los mártires checos mártires de la resistencia anti nazi.  

La expansión al oeste en la parroquia San Juan se consolidó con la nueva Casa de Maternidad 

Municipal “Concepción Palacios” en 1938, la sede del Ministerio de Sanidad en Palo Grande en 

1936, la sede de la Beneficencia Pública del Distrito Federal, así como el dispensario infantil de 

BCG uqe data de comienzo de la década de los 30s. A ellos se le sumarian dos nuevos “Institutos 

Docentes” de la Universidad Central de Venezuela: El “Instituto de Medicina Experimental” y el 

“Instituto de Patología Tropical”, ambos en la parroquia San Juan cerca de la sede del Ministerio 

de Sanidad.   Dos nuevas instituciones del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social fueron estaban  

fuera  de Caracas: El Sanatorio Antituberculoso Simón Bolívar en Antímano y el Leprocomio 

(antiguo Lazareto) en Cabo Blanco en La Guaira fundado en 1906 junto con el Leprocomio de la 

Isla Providencia eran los más grandes del país, con una deplorable situación que, pero que 

adquiere relevancia en 1936 con el trabajo de un grupo de jóvenes médicos encabezados por el 

doctor Jacinto Convit853.  

Esta dispersión de Institutos de la Escuela de Medicina y del Ministerio de Sanidad hizo compleja la 

movilización de estudiantes y de profesores por la ciudad, lo cual fue un argumento más a favor de  

la construcción de una inmensa unidad Docente Asistencial en la nueva Ciudad Universitaria que 

centralizase estos Institutos Docentes y de Investigación, así como la actividad hospitalaria. 
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El “Consejo Central” se transformó en un nuevo organismo de dirección de los Hospitales 

Municipales de Caracas y asumió el control del Boletín de Hospitales en 1947 que pasó de ser 

“Órgano de la Sociedad de Médicos y Cirujanos de los Hospitales Civiles del Distrito Federal” a 

“Órgano del Consejo Central de Organización Hospitalaria del Distrito Federal” es decir, de un 

organismo gremial y académico a un organismo burocrático, como puede verse en la portada del 

número 3 de mayo-junio de 1947, cuyo diseño de formato no cambio en absoluto. El Boletín 

permanecería como Órgano de este “Consejo Central” de 1946 a 1956. En 1952 el Boletín de 

Hospitales cumplió medio siglo de existencia, lo cual fue resaltado con un elocuente editorial del 

doctor Santos A. Dominici (ver figuras 3.5 y 3.6). En 1957 el Boletín de Hospitales pasará a ser 

“Órgano de la Beneficencia Pública del Distrito Federal”.  

A mediados de julio de 1947 fue proclamada una nueva Constitución, con “una avanzada carta de 

derechos económicos y sociales”854, el discurso político asumió un cariz de “populismo” y 

reivindicaciones con la consagración en la Nueva Constitución “de derechos de la familia, de la 

educación del trabajo, de la salud y de la seguridad social”855. Se suscitaban en el mundo nuevas 

iniciativas con participación decisiva de los Estados, como la Reforma de la medicina inglesa con el 

Servicio Nacional de Salud de 1948 y el concepto de “Socialización de la Medicina” con el carácter 

de gratuidad universal856, la influencia de la medicina de los llamados países socialistas de Europa 

del Este (Pacto de Varsovia), la creación del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos 

como agencia gubernamental y la creación un año más tarde de la Organización Mundial de la 

Salud dependiente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

La nueva Constitución como estableció el historiador de la medicina venezolana el doctor Ricardo 

Archila: “recogió el principio del derecho a la salud que tienen todos los habitantes de la Republica, 

obligando en consecuencia al Estado a establecer los servicios necesarios para la prevención y 

tratamiento de las enfermedades”857. En ese entonces el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

comenzó la “tecnificación” hospitalaria con la creación de la “División de Instituciones Medico-

Asistenciales”858. En ella el doctor Leopoldo García Maldonado propuso “no hacer hospitales en el 

sentido clásico sino allí donde exista una Unidad Sanitaria”859. El Hospital Vargas representó el 

modelo del “Hospital Clásico”. Sin embargo en la práctica siguió siendo el hospital más grande de 

Caracas y en la visión pragmática de los nuevos políticos imbuidos del espíritu de reivindicación 

popular se incrementó el presupuesto del Hospital Vargas que de 1945 a 1947 aumentó un 

79,17%860. En 1947 el hospital pasó a tener 625 camas de hospitalización, que fue el número más 

alto de ocupación hospitalaria desde su fundación cuando el Presidente Rojas Paul  propuso en su 

proyecto inicial una capacidad de mil camas. En 1947 el Hospital Vargas era el más grande del país. 
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El personal Médico que en su inauguración en 1891 era de seis médicos y “13 bachilleres 

practicantes”, en 1933 era de 44 facultativos y en 1947 casi 80 médicos. 

El discurso político de la “Revolución de 1945” trajo consigo un aumento de sueldos y salarios que 

se tradujo en nuevas demandas laborales, asistenciales, y la “tecnificación” del Hospital. Desde 

enero de 1947 la “Comisión Técnica” aprobó la apertura definitiva del departamento para 

beneficiarios del “Seguro Social Obligatorio” con unos servicios hospitalarios que constaron de 40 

camas de medicina y 40 camas de cirugía. Departamento construido al este de la capilla del 

Hospital861 Así el Hospital Vargas se convierte en el primer “Hospital de los Seguros Sociales” en 

Venezuela.  

Con la ampliación de los servicios quirúrgicos y una emergencia cada vez con más demanda se hizo 

indispensable el desarrollo del Banco de Sangre fue una necesidad y se creó el Banco Municipal de 

Sangre edificado en la parte norte de la Plaza de entrada del Hospital, al sur-oeste de los 

pabellones de cirugía. Su ascenso en los siguientes años va a ser vertiginoso con el desarrollo de la 

cirugía, no solo por más grandes intervenciones gracias a los a avances de los nuevos antibióticos 

desarrollados en el mundo en los años cuarenta, sino por los avances de los nuevos anestésicos 

que permitieron tiempos operatorios mucho más largos, con una nueva tecnología que va a dar 

origen a final en la década a la anestesiología como especialidad médica. En el Banco Municipal de 

Sangre surgirá una nueva especialidad médica, la hematología. Si bien es cierto que su personal 

estuvo compuesto por los bachilleres transfusores, estos va a ser progresivamente desplazado por 

médicos especialistas. 

Aun cuando los trabajadores petroleros representaron el mayor afluente de trabajadores 

industriales del país, con acceso a los “hospitales de las compañías petroleras”, los trabajadores y 

sus sindicatos presionaron para que el estado asumiese  estas obligaciones. Bastaría citar el dato 

que el número de trabajadores petroleros pasó de 26 235 en 1945 a 44 585 en 1946862, casi el 

doble. Además era el  tiempo de la Segunda guerra Mundial, ello  propició un programa de 

industrialización y la creación de un Ministerio de Fomento. Los viejos “sindicatos de artesanos” 

fueron sobrepasados por  los nuevos sindicatos de obreros y empleados en diversas áreas. Sin 

embargo el nuevo Seguro Social dependió en su administración del Ministerio del Trabajo lo que 

hizo aún más disperso los presupuestos que concurrieron al Hospital Vargas. 

Desaparición de los bachilleres internos y externos. Dispersión  de la escuela de medicina y la 

nueva generación de médicos del Hospital Vargas  

También se crearon nuevos cargos para “ocho médicos internos”, ya no son bachilleres-internos 

como fue la tradición del Hospital desde 1895, ahora los médicos presionaron por asumir esos 

cargos de internos que fueron remunerados, para trabajar en los servicios quirúrgicos y en las 

guardias en el servicio de emergencia. Dos meses después en marzo de 1947 se reabrió el servicio 

de neurocirugía y se organizaron guardias en todo el Hospital de un cirujano residente y un 

traumatólogo residente, quienes a su vez eran os responsables de la consulta externa. En junio se 

sustituyó definitivamente la tradición de los internos estudiantes con la contratación de 18 

médicos internos para los distintos servicios del Hospital y  doce para el servicio de la emergencia. 

                                                           
861

 Ibid p.1134 
862

 Batista, Asdrúbal. Op cit., p.108 



318 
 

No hubo los concursos de oposición que se fundaron para los estudiantes como internos y 

externos en 1895 y se ampliaron en 1937 para los facultativos y las cátedras, sino concursos por 

credenciales. 

El Inspector de Hospitales Domínguez Gallegos el 30 de noviembre de 1947 sentenció la muerte 

definitiva de los Concursos del Internado y Externado para bachilleres. Los nuevos cargos 

establecidos ya no con becas sino con sueldos fueron para 18 médicos Internos por Concurso de 

Credenciales. Así se expresó el Inspector:  

“Paso de gran transcendencia en la marcha del Hospital Vargas ha sido la promulgación 

del nuevo Reglamento y con él, la creación de los cargos de Médicos Internos que 

anteriormente estaban desempeñados por estudiantes de quinto y sexto años de 

Medicina  cargos que fueron previstos mediante el sistema de Concurso de 

Credenciales”863 (subrayado nuestro) 

Las tesis doctorales se continuaron presentado como “tesis de publicación obligatoria sobre tema 

de libre elección” hasta el 21 de octubre de 1947, cuando otra modificación, esta vez del 

Reglamento de la “Facultad de Ciencia Medicas de la Universidad Central de Venezuela” dispuso 

tan solo el título de “medico-cirujano” a los cursantes que aprobasen todas las materias del 

pensum universitario y fijo como requisito para el Doctorado, ser primero médico-cirujano  y luego 

la tesis doctoral según un nuevo reglamento. Ello disminuyó significativamente la presentación de 

tesis doctorales. Desde 1900 a 1947 el minucioso estudio del doctor Oscar Beaujon de todas las 

tesis doctorales presentadas en la Universidad Central de Venezuela encontró que el 80% fueron 

realizadas con material humano y científico del Hospital Vargas864. 

Sin embargo la visión del nuevo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, fue la de un gran 

Hospital para Caracas que fuese referencia nacional. El doctor García Maldonado lo expreso con 

gran claridad, desde 1938 surgieron las Unidades Sanitarias en las grandes capitales del país, lo 

ideal es que surgiesen Hospitales asociados a cada Unidad Sanitaria. El 17 de junio de 1947 en 

Consejo de Ministros se aprobó la “Junta de Administración del Hospital de la Ciudad 

Universitaria” y en marzo de 1948, se creó la “Comisión Preparatoria de Administración del Nuevo 

Hospital”. Un nuevo “Hospital Nacional General” sustituyo el viejo proyecto del Hospital Vargas de 

caracas como un “Hospital Nacional de Hombres y Mujeres de mil camas”, tal como fue concebido 

por el Presidente Juan Pablo Rojas Paul en 1888. 

El Hospital Vargas y sus dependencias compartían y competían con las nuevas instituciones del 

Ministerio de Sanidad. Citaremos tan solo dos ejemplos, a pesar que en 1948 la cardiología creció 

en el Hospital por la relevancia que adquirieron las enfermedades cardiovasculares en el mundo y 

en Venezuela con dos amplias salas al lado del edificio Central en el ala sur, sin embargo en el 

Sanatorio Simón Bolívar se inauguró el servicio de cardiología con una unidad de Corazón y 
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Pulmón, así como el nuevo laboratorio de hemodinamia. Allí el doctor Víctor Giménez Figueredo 

realizó el primer cateterismo cardiaco el 7 de septiembre de 1949.  

Otros ejemplo se dio luego del concurso  para la Jefatura del Laboratorio del Hospital Vargas de 

credenciales fue ganado por el doctor Juan Delgado Blanco, formado con el Dr. José Ignacio Baldo 

desde sus años de estudiante de 1934 a 1935. Sin embargo Delgado Blanco prefirió dejar la 

Jefatura del Laboratorio del Hospital Vargas para acompañar a Baldo en las investigación y 

preparación de la vacuna BCG para lo cual viajó a entrenarse en Europa. El doctor José Rodríguez 

Illas asumió entonces  la Jefatura del Laboratorio del Hospital en sustitución de Delgado Blanco, 

Laboratorio cuyo ámbito era tan solo el propio Hospital. Ya no era un Laboratorio Nacional de 

Bacteriología como en los tiempos de Rafael Rangel, de José Gregorio Hernández o Jesús Risquez. 

Sn embargo en  el laboratorio aumento la demanda de los exámenes complementarios a la clínica, 

y se efectuaron 107.016 exámenes de laboratorio pero más con fines asistenciales que con 

objetivos de investigación clínica. Igual paso con los exámenes radiológicos, se hicieron 39.334 

estudios en  1948. 

El 19 de abril 1947 se comienza a mudar el servicio de emergencia y parte del servicio de 

traumatología a la antigua casa de Beneficencia en la Esquina de Salas en lo que sería formalmente 

a partir del primero de septiembre de 1949 el Hospital Médico Quirúrgico de Emergencia de la 

Esquina de Salas, conocido popularmente por el antiguo nombre de “Puesto de Emergencia” de 

Salas, con 136 camas de hospitalización para entonces, y situado a pocas cuadras del Hospital 

Vargas865.  

El Instituto Nacional de Higiene (INH) asumió ese papel de gran Laboratorio Nacional, no solo 

Bacteriología, Microbiología, sino de Patología Tropical, así como de producción de vacunas. 

Desde enero de 1947 el Hospital Vargas tuvo disponible para el seguro Social 40 camas para 

cirugía y 40 camas para medicina con lo cual de las 600 camas del hospital casi un sexto estuvo 

destinado al Seguro Social. El 15 de abril se creó el Servicio de Oncología. Para entonces el cáncer 

pasó a ser junto con las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte en  

Venezuela, ya disminuidos significativamente la mortalidad malaria, tuberculosis, la mortalidad 

infantil como causas de muerte. En el Hospital Vargas la cirugía y la “radioterapia” o “terapia 

profunda” pasaron a ser los instrumentos de combate fundamentales para el tratamiento del 

cáncer. El Instituto Oncológico Luis Razetti en Cotiza vecino del hospital Vargas adquirió mayor 

desarrollo. En 1949 se creó la Sociedad Anticancerosa de Venezuela por el doctor Alejandro calco 

Lairet. En esos años comenzó por primera vez el tratamiento farmacológico del cáncer con la 

“quimioterapia experimental” en el famoso edificio 10 del Instituto Nacional de Salud en 

Bethesda, Estados Unidos. Los cirujanos Miguel Pérez Carreño, Jorge González Celis, Pedro blanco 

Gásperi, realizan extensas intervenciones quirúrgica para tratar casos de cáncer sino de ulceras 

pépticas.  

Los concursos por credenciales crearon, como mencionamos grandes disputas y descontentos por 

parte de la Comisión Técnica y los aspirantes a los cargos hospitalarios. El 16 de junio se designó 

una nueva “Comisión Técnica” constituida por el Inspector de Hospitales quien era el doctor 

Alberto Domínguez Gallegos, el doctor Luis Ramos Sucre como director del Hospital Vargas y los 
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doctores Alfredo Borjas, Alfredo González Navas y Miguel Ron Predique866, que poco después, el 

21 de octubre de 1948 renunciaría a esta Comisión, por  “no estar de acuerdo con los 

procedimientos que establece el reglamento de concursos”867. 

En el Instituto Nacional de Higiene, dependiente del MSAS, bajo la dirección del doctor Martin 

Mayer se formó el doctor Félix Pífano de la promoción de 1935, quien en 1941 ganó el concurso 

de la catedra de Patología Tropical. Sin embargo no fue sino el 14 de octubre de 1947 cuando la 

Universidad Central decretó la creación del “Instituto de Medicina Tropical” cuya sede inicial 

estuvo el Palo Grande cerca del Ministerio de Sanidad en la Parroquia San Juan, lo cual como 

comentamos, aumentó la dispersión de los espacios docentes de la Universidad. 

Progresivamente una nueva generación de médicos fue organizando el nuevo Ministerio de 

sanidad y Asistencia Social, muchos de ellos egresados del Hospital Vargas y formados en cursos 

de postgrado en la Universidad Jhons Hopkins de Baltimore, en su nueva Escuela de Salud Pública. 

Durante la Segunda Guerra Mundial Europa cerró en gran parte sus puertas a los cursos de 

postgrado, pero otros centros como Buenos Aires y México fundaron importantes Institutos de 

investigación y asistencia. Se construyó en México el Instituto Nacional de Cardiología bajo la 

dirección del doctor Ignacio Chávez y el doctor Pedro Cosio en Buenos Aires. Los postgrados en 

América latina se multiplicaron y la facilidad del idioma permitió que un grupo de cardiólogos y 

nuevos especialistas se formasen en esos países. Cuando revisamos la generación que asumió la 

dirección y los servicios y cátedras en el Hospital Vargas la mayoría se formó en esos sitios. Para 

entonces as publicaciones periódicas o revistas médicas comenzaron a llegar a su nueva biblioteca. 

Los viejos libros por falta de espacio fueron donados y el Hospital se deshizo de muchos de ellos 

desgraciadamente. Como ejemplo de esa nueva generación citaremos a Alejandro Calvo Lairet 

organizo el primer servicio de oncología del Hospital, y fundo la Sociedad Anticancerosa de 

Venezuela, graduado en 1942 se formó en Memorial Sloan  Kattering Center de Nueva York. El 

doctor Carlos Gil Yépez, en cambio, se formó con el doctor Cosio en Buenos Aires. El doctor Rafael 

Cordero Moreno graduado en 1943 en la Universidad de California en San Francisco de 1944 a 

1946. El doctor Otto Lima Gomes estuvo en el Instituto Oswaldo Cruz en Brasil y en Buenos Aires. 

Ponemos tan solo estos ejemplos para calibrar nuevas influencias que impulsaran una nueva 

sensibilidad en el Hospital Vargas. 

 5.TRANSICIÓN POLÍTICA. EL PROYECTO “HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

CARACAS”. LA ESCUELA DE BIOANÁLISIS (1948 A 1952) 

El 15 de febrero de 1948 Rómulo Gallegos asume la Presidencia de la Republica. Hay un ascenso 

de las demandas sociales, y las importaciones pasaron de 805 millones de bolívares en 1945 a 

2810 millones de bolívares de los cuales 2500 millones, (más del 90%) provenían de Estados 

Unidos. Empresas norteamericanas como Procter and Gamble llegan al país, la ensambladora de 

automóviles de General Motors, para entonces la empresa más poderosa de los Estados Unidos, 
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con gran incremento del Producto Interno Bruto con un cambio fijo por dólar en 3,35 que 

permaneció así desde 1942 hasta 1959868 

En mayo de 1948 los estudiantes de la Universidad Central se declararon en huelga, el ambiente 

político se caldea, y en junio renunció el rector Santiago Vera Izquierdo y el vicerrector Luis 

Manuel Peñalver. En junio Gallegos va a Estados Unidos invitado por el Presidente Truman. Hay 

una gran inestabilidad869. Sin embargo estos eventos ya no pasan por las veredas del Hospital 

Vargas.  

El ambicioso programa de Rómulo Gallegos contaba con los amplios recursos que la Ley de 

Hidrocarburos de 1943 le había dado al Estado venezolano, entre ellos la autopista Caracas- La 

Guaira, la Avenida Bolívar y la Autopista del Este, y todas las obras del Plan de Vialidad de 1947. 

El presupuesto del Hospital Vargas se elevó de 3 millones 200 mil a casi 3 millones y medio de 

bolívares en 1948. El 24 de noviembre hubo un golpe militar, encabezado por el general Carlos 

Delgado Chalbaud, cercano  a Gallegos, y quien era ingeniero de profesión formado en La 

Sorbonne, al lado del Teniente Coronel Marcos Pérez Jiménez soldado profesional graduado en la 

Escuela Militar de Chorrillos en Perú y Luis Felipe Llovera Páez. Gallegos es detenido en su casa y 

conducido a la Escuela Militar. La justificación del golpe para el nuevo gobierno fue la necesidad 

de asumir el poder ante: 

 “la incapacidad del Gobierno Nacional para resolver la crisis existente en el país, en 

vista de la intromisión de grupos extremistas en la vida nacional, puesta de presente 

en la mañana de hoy por la decisión de una huelga general de consecuencias 

incalculables”870.   

Fue un tiempo de grandes contradicciones. Unos días antes del golpe el 12 de noviembre de 1948, 

Rómulo Gallegos le puso ejecútese a la Ley de Impuesto sobre la renta de 1943 que establecía el 

cincuenta-cincuenta871, entre las ganancias del Estado y las empresas petroleras. La Creole 

Petroleum cabildeo en Estados Unidos a favor del Presidente Gallegos, por lo cual como decíamos, 

había viajado a Washington invitado por Truman. En fin de cuentas la producción venezolana en el 

trienio de 1945 a 1948 subió de 325 millones de barriles a 500 millones con aumento de los 

precios de 118%872. A pesar del lenguaje radical de dirigentes del partido gobernante que abogaba 

por la “nacionalización de la industria petrolera”, sin embargo, Rómulo Betancourt líder del 

partido Acción Democrática invito al nieto de John Rockefeller, fundador de la Standard Oil, 

Nelson a fundar la International Basic Economic Corporation (IBEC) para asentar un gran sistema 

comercial de bienes y servicios e industrias en Venezuela873.  Pero el discurso encendido, las 

amenazas de huelgas y los conflictos estudiantiles  generaron una gran inestabilidad política en 

medio de una inmensa bonanza económica, donde el presupuesto de gastos del país pasó de 1 
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106 millones de bolívares en el ejercicio 1946-1947 a 1315 millones en 1947-1948874. Gastos en 

inversión social como educación, de 131 mil alumnos de primaria en 1945 se pasó a medio millón 

en 1948, acueductos y obras de saneamiento ambiental, salud, vialidad, y en la industria. 

Ese año de 1948 se fundó en Ginebra la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de 

gestionar políticas en prevención y promoción de la salud en todo el planeta. 

A diferencia de los que ocurrió en diciembre de 1935, en febrero de 1936 o en octubre de 1945, en 

el golpe de noviembre de 1948, no hubo listas de heridos o habilitación de los pabellones 

quirúrgicos del Hospital Vargas. Fue un golpe incruento. Gallegos tuvo un gobierno corto que 

realmente fue un periodo de cambios sociales y democráticos que cabalgaron en una alianza 

contradictoria entre sectores de Acción Democrática y “militares nacionalistas” de formación 

profesional, que se rompió a final de ese año, sin que hubiese una intensa lucha de sectores civiles 

y militares en las calles.  

Sin embargo en 1949 comenzaron de nuevo las manifestaciones estudiantiles en contra del 

gobierno militar, donde participaron los estudiantes de medicina, pero sin el protagonismo de 

otras coyunturas políticas. Los estudiantes de medicina aun cuando más numerosos, estaban 

dispersos entre la vieja sede de la Universidad en la esquina de San Francisco; la Escuela de 

Medicina de la esquina de San Lorenzo que se había convertido en “Instituto Anatómico”, con el 

nuevo reglamento, (como en su fundación en 1910 por Luis Razetti); el “Hospital de Niños JM de 

los Ríos” en la esquina de Pirineos; así como las sedes del Instituto de Medicina Experimental y del 

Instituto de Patología Tropical en la Parroquia San Juan. 

El Hospital Vargas sin embargo siguió su crecimiento a pesar del avance de los nuevos planes por 

configurar un proyecto nacional de asistencia pública, de docencia e investigación médica,  donde 

no figuraba el Hospital Vargas. Un auge de “Hospitales Modernos” de estructura vertical hacia 

eclosión en el mundo. Hospitales que se concentraban en el espacio urbano gracias a los nuevos 

avances de “ascensores” y “montacargas” que concentraban personal, pacientes, instrumentos y 

aparatos, que desplazaron a los hospitales “horizontales de pabellones” como el Hospital 

Vargas875.  

Para entonces un nuevo proyecto nacional se configuró alrededor de los militares que ascendieron 

por la fuerza al poder. Sin embargo tanto los planes urbanos así como los del Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social prosiguieron. Ya no era el estudiante militante de la generación del 28 

Edmundo Fernández el Ministro de Sanidad y Asistencia Social, pero una generación de médicos 

formados en Salud Publica, buen parte de ellos en Estados Unidos y en los cursos de Higiene y 

Tisiología, que asumieron la “nueva doctrina integral” del Ministerio de Sanidad que había sido 
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presentada en la Asamblea Constituyente de 1947876. La “Nueva Doctrina Integral” consistió en la 

incorporación de una política Hospitalaria Publica para toda la población dentro de los objetivos 

del Ministerio. Para funcionarios como Miguel Zúñiga Cisneros, Director de Asistencia Social, uno 

de los líderes de la “doctrina integral” el proyecto debía ser un “Sistema Nacional de Seguridad 

Social”.  

En el Hospital Vargas las salas 2 y 8 se destinaron para los nuevos servicios de Oncología y 

Neurocirugía. El doctor Ramos Sucre como Director del Hospital Vargas supo mantener un 

consenso a pesar de los conflictos que habían surgido con los Concursos de Credenciales y la 

Comisión Técnica, así como la salida del Servicio de Emergencia que sin embargo disminuyo la 

presión asistencial. 

El nuevo Ministro de Sanidad fue Antonio Martin Araujo, con  en el Hospital Vargas el doctor Luis 

Ramos Sucre quien prosiguió en la dirección del Hospital hasta 1953 continuaron proyectos de 

expansión del viejo Hospital. Grandes cambios urbanos se intensificaron con la demolición del 

Hotel Majestic, edificación más grande de la ciudad, para la construcción del Centro Simón Bolívar 

y la Avenida Bolívar que comenzó en 1947 pero se comenzó a edificar en 1949 y donde estaría la 

sede definitiva del MSAS que había pasado a la esquina de El Conde en el centro de Caracas y 

edificio Mercaderes877. Para entonces se proyectó una gran Clínica, el Centro Medico de 

Caracas878, en la nueva urbanización San Bernardino, con planos venidos de Chicago. La medicina 

privada contaba para entonces con la Policlínica Caracas, la Clínica Razetti, que eran hasta 

entonces las mayores de la ciudad. Sin embargo el ambiente de Revolución de 1945-1948 había 

impulsado en las mentes de muchos sanitaristas la idea de una Medicina Publica que incorporase 

la atención médica de todos los sectores sociales879. El discurso se hizo explícito y unánime en el 

MSAS cuando se estableció que:  

“Los hospitales generales, los servicios médicos-curativos, no es Beneficencia, si asistencia 

social, ni caridad sino Sanidad y Salud Publica. El servicio sanitario no es solo formular 

mecanismos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades, sino también 

curación de enfermedades, restitución y rehabilitación del individuo, es el completo 

estado de bienestar bio psico social”880 

Este discurso se enfrentó directamente a las políticas de la Beneficencia Pública del Distrito 

Federal, en el ánimo popular “el Hospital Vargas era el Hospital para los pobres”. El discurso 

                                                           
876

 Archila, Ricardo. Historia de la Sanidad en Venezuela. Tomo I., p.308 
877

 Ibid. Apéndice iconográfico 
878

 La empresa que construyo esa nueva gran Clínica se constituyó en 1941 bajo la iniciativa del doctor Felix 
Lairet hijo, quien había sido director del Hospital Vargas y se inauguró en 1947, bajo un modelo 
administrativo y arquitectónico de la empresa Martin and Ponthon de Chicago y la empresa Stelling, Tani 
and Co.. Buena parte de su personal médico era personal del Hospital Vargas de Caracas, que se había 
formado en Estado Unidos, bajo la inspiración de la Clínica de los Hermanos Mayo en Rochester. Su pleno de 
desarrollo comenzó en 1950. 
879

 En el discurso la “Asistencia Social” se asoció a “Asistencia Pública”, y al concepto de gratuidad universal, 
como un deber el Estado Cf. Archila, Ricardo. Op. cit p.298 y299  
880

 Archila, Ricardo. Historia de la sanidad en Venezuela. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
dependiente de las Naciones Unidas había introducido el nuevo Concepto de la Salud, no tan solo como 
ausencia de enfermedad sino como bienestar bio-psico-social.  



324 
 

hegemónico de los funcionarios del Ministerio sin embargo pronto engrano con el proyecto de 

“fortalecimiento del Estado” en una política de construcción de grandes y modernos hospitales en 

las grandes ciudades del país. 

A la vez surgieron Decretos y resoluciones entre organismo  de alimentos y agricultura con las 

Naciones Unidas, la fundación de la Organización Panamericana de la salud. El Ministerio fue 

desarrollando una organización institucional como el Servicio nacional de Anatomía Patológica, el 

Instituto Nacional de Venereología, el Estatuto de Menores, que alejaban al Hospital Vargas y a su 

personal de la toma de decisiones en el área de Salud.   

En 1949 surgió un proceso de especialización dentro de la facultad de medicina, cuando se 

abrieron las “Escuelas”. La “Escuela de Laboratorio” (luego Bioanálisis) inaugurada por el Rector 

doctor Julio De Armas. Allí se ensayó por primera vez una política de cupo por examen de 

selección cunado el número de aspirantes fue mayor que l oferta de cupos. Fue un curso 

inicialmente de dos años. Con ello se dispersó más aun la enseñanza de la medicina y surgió una 

especialización académica de pregrado  la cual seguiría, años más tarde, la Escuela de Nutrición881. 

Es significativo acotar que el financiamiento de la nueva Escuela fue asumido por la Corporación 

Venezolana de Fomento, la Creole Petroleum Corporation y la UCV. 

El Hospital Vargas y el fin de la “ciudad de los techos rojos”. Una nueva comunidad científica. 

El Hospital Vargas nació precisamente con el Guzmancismo y la gran reforma urbana de Caracas 

que reconstruyó a Caracas con grandes obras de estilo francés sobre las ruinas de la ciudad 

religiosa de iglesias y conventos católicos, de la primera Caracas de techos rojos del siglo XVIII 

destruida por desastres naturales y guerras en la primera mitad del siglo XIX. Caracas erigida con el 

auge de los precios del café. El ascenso petrolero  transformó al Estado venezolano  que fomentó 

una gran Reforma Urbana, que comenzó su materialización a final de los cuarenta. La expansión 

hacia el este en las antiguas haciendas de café transformadas en urbanizaciones con una nueva y 

pujante clase media e innumerables edificios, se delinearon en medio de nuevas avenidas y 

autopistas de 1948 a 1958.  

Se comenzó la construcción de la Ciudad Universitaria. Inicialmente en 1944 el Rector Antonio José 

Castillo882  de la promoción de 1920, cirujano y catedrático en el Hospital Vargas, defendió el 

proyecto de Ciudad Universitaria, se trató de la continuación del discurso de Razetti de 1910 dela 

necesidad de un hospital moderno para Caracas. Se propusieron diversos sitios de la ciudad uno 

de ellos era el proyecto “Panteón” que comprendía al Hospital Vargas, e iba de la quebrada 

Catuche a Punceres,  pero se impuso el viejo proyecto de 1827 cunando nació la Universidad 

Central en las Hacienda de Ibarra por las características del terreno de 173 hectáreas al lado del rio 

Guaire. La Comisión dirigida por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, en conjunto con Armando 

Vegas, proyectó la nueva Ciudad Universitaria883. Parece una ironía, pues Carlos Raúl Villanueva, 
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 Para una extensa relación de la formación de la escuela de Laboratorio Cf. Leal, Ildefonso. Op cit., pp. 
288-289 
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 El discurso del doctor Castillo, hizo hincapié en que el proyecto no era un lujo sino una necesidad, como 
solución al problema de la Educación Superior. Cf. Conferencia de Antonio José Castillo  sobre la ciudad 
Universitaria en El Universal 21-julio 1944. En: Leal Ildefonso Op cit., p.312 
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 Para una extensa relación del Proyecto de la Ciudad Universitaria Cf. Vegas, Armando. La Ciudad 
Universitaria de Caracas. Documentos relativos a su estudio y creación. Ed. Grafolit. Caracas. 1947  
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visionario de la nueva Ciudad Universitaria y del nuevo “Hospital Universitario de Caracas” era 

nieto de Laureano Villanueva,  fue uno de los propulsores de la construcción del Hospital Vargas, 

primer Inspector de Hospitales de Caracas en 1888. El Hospital Universitario se comenzó a 

construir con el asesoramiento de un consultante norteamericano especialista en hospitales, el 

doctor Thomas R. Penton. 

En la década de 1948 a 1958, especialmente luego de 1952, se construyeron grandes avenidas y 

edificios, con la inmensa colaboración de una inmigración europea, en especial, del sur de Europa, 

Italia, España y Portugal, en conjunto con una inmigración colombiana que vino a raíz de los 

conflictos políticos de 1948 y una pléyade de antiguos campesinos que migraron a Caracas 

transformándola en poco tiempo en otra ciudad, con un paisaje urbano totalmente diferente con 

la desaparición de la “Caracas de los techos rojos”. Precisamente en 1947 Enrique Bernardo Núñez 

quien fue cronista de la ciudad por mucho tiempo escribió su libro “La Caracas de los Techos 

Rojos”884  Para 1950 Caracas tuvo 34 200 hectáreas de extensión. En 1950 se decretó el “Área 

Metropolitana”885. Ya en 1947 había aproximadamente 10 mil vehículos automotores en caracas la 

gran mayoría importados desde Estados Unidos, en 1957 llegaron a 40 mil. Por ello no es de 

extrañar que una de las reivindicaciones de la Sociedad de Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas 

en 1951 fue ampliar los estacionamientos del Hospital que se hicieron alrededor de la Plaza de 

entrada y al sur-oeste del Hospital. En 1948 hubo una epidemia de poliomielitis en Maracaibo. En 

Estado Unidos las epidemias sucesivas de la enfermedad dio origen a la ventilación mecánica con 

“pulmones  de acero” y hubo una epidemia de viruela con más de 20 mil casos con 300 muertes, 

pero el Ministerio de Sanidad comenzó grandes campañas de vacunación antivariólica, las cuales 

continuaron en los años siguientes. En 1955, se comenzó la vacunación con la nueva vacuna anti 

poliomielítica de Salk.  

En este tiempo de 1936 a 1950 se constituyó una comunidad cientifica discursiva, descendientes 

académicos de la generación de la década de los veinte formada fundamentalmente en Paris, y 

que trajeron un nuevo paradigma de la práctica médica como fueron las “especialidades médicas”, 

y la incorporación de instrumentos y aparatos, todos ellos fueron los constructores de los nuevos 

servicios y “cátedras libres” en 1936, cuyas jefaturas fueron sometidas a estricto concurso de 

oposición, tal como propuso José Manuel de los Ríos para el Hospital Vargas en su fundación en 

1891. Al lado de ellos, llegó un grupo de exiliados que se formaron en Estados Unidos y en Europa. 

Entre ellos Andrés Gutiérrez Solís, o Carlos Gil Yépez886 quien fue a Paris en 1928, cuando se cerró 

la Universidad Central a raíz de los sucesos políticos de aquel año, quien estuvo en el novel 

servicio de cardiología de Paris de Henri Vaquez y Charles Laubry. Esta comunidad científica tuvo 

un aporte fundamental en los inmigrantes políticos de 1936, de una significación solo comprable 
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 La Caracas de los Techos Rojos de EB Núñez, “Caracas Física y Espiritual” de Aquiles Nazoa, así como 
“Caracas, la ciudad que no vuelve” de Guillermo José Scahael representa tres obras que permiten 
comprende este cambio no solo en la estructura material sino en la cultura y sensibilidad de la ciudad. Ese 
cambio en la sensibilidad y en la conformación cultural del venezolano se refleja en la obra Mensaje sin 
destino de Mario Briceño Iragorri escrito en esos años. 
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Avenida Fuerzas Armadas (1956-1959), avenida Sucre (1953-1959), la autopista Caracas la guaira en 1953 Cf. 
Di Lisio, Antonio Op cit., p.212 
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con los viajeros europeos del siglo XIX y de Adolf Ernst, entre ellos cabe mencionar a Rudolf Jaffe 

quien llego en marzo de 1936 luego de ser director de Patología del famoso Hospital Moabit de 

Berlin, pero de Barcelona vinieron dos excepcionales profesores Augusto Pi Sunyer y Manuel 

Corachan, de gran significación en el mundo de la investigación médica y la cirugía, 

respectivamente a nivel internacional, ellos modelaron una comunidad científica que incorporo 

una nueva modernidad no solo del nuevo discurso de la medicina ,sino de una nueva practica 

medica desde centro de innovación.     

Esas tres fuentes de innovación, una proveniente de la tradición de los formados en postgrado en 

el exterior, especialmente en Paris de la década de los veinte, la inmigración de científicos del 36 

de gran significación institucional, y los becados por el MSAS y la fundación Rockefeller a Estados 

Unidos, en especial a la Escuela de salud Pública de Johns Hopkins van a trasformar no solo al 

Hospital Vargas de Caracas sino a la estructura de la Salud Publica en Venezuela y sus instituciones 

comenzando por la transformación del Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría en Ministerio 

de Sanidad y Asistencia Social. Paradójicamente ello creara un franco proceso de “deconstrucción” 

del Hospital y el surgimiento de una red de atención, así como un inmenso plan nacional de 

saneamiento ambiental que transformara las condiciones de enfermedad y muerte de la década 

de los veinte en tan solo veinte años.  

Se trató de una comunidad científica, ahora organizada burocráticamente que compartió los 

espacios del Hospital Vargas, con otros hospitales “universitarios”, la UCV y el MSAS, que inicio 

transformaciones en medio de una presión por aumentar los servicios asistenciales en especial en 

Caracas y las grandes ciudades, ante un población rural empobrecida que comenzó a rodearlas con 

grandes cordones sub urbanos, pero a la vez con una gran presión con aumentar la matrícula 

estudiantil de medicina tan solo concentrados en dos universidades UCV y ULA. En 1945 se 

comenzaron las transformaciones curriculares, cuando surgieron una red de Medicaturas rurales 

del MSAS y el requerimiento de nuevos médicos. Allí surgió una cuarta comunidad de médicos y 

enfermeras venidos de la guerra europea que colmaron esas nuevas Medicaturas pero también 

hospitales de 1945 a 1950. En septiembre de 1945 la Universidad Central fue testigo de una 

propuesta donde se organizó el “nivel preclínico” de los estudios de medicina por una Comisión 

compuesta por los doctores Félix Pifano, Francisco Montbrun, Hermógenes Rivero y Marciel 

Granier887 

Ese nuevo espíritu capitalino de un nuevo paisaje urbano, de cambios demográficos sin 

precedentes, no destruyeron los cimientos de la comunidad humana del Hospital Vargas, antes 

bien, fortaleció sus organizaciones internas, como veremos a continuación 

Los primeros postgrados clínicos en 1949. La renovación de la “Sociedad de Médicos Y Cirujanos 

del Hospital Vargas de Caracas” (1951) 

El primero de diciembre 1949 el Hospital Vargas dio un salto significativo en la Educación Médica 

Venezolana al inaugurar su primer postgrado Clínico en Oftalmología. Ciertamente la UCV en 1941 

abrió un primer “Curso de Médicos Higienistas” en conjunto con el MSAS. En 1948 bajo la iniciativa 

                                                           
887

 La reforma contemplo un cambio en la estructura curricular, con la salida de una parte de las cátedras 
“pre clinicas2 del Instituto Anatómico. Cf. Gil Yépez, Carlos. Bases y Doctrinas para una Reforma de la 
Educación Médica en Venezuela. UCV. Caracas 1961, p.44-45 
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de José I Baldo se abrió el primer curso de Tisiología, luego de haber enviado a varios médicos a 

Europa a formarse como tisiólogos, algunos otros como Isaac Pardo regresaron de España con la 

Guerra Civil888.  El postgrado de oftalmología dirigido por el catedrático Jesús Rhode, tuvo la 

primera lección que dictó el profesor José Manuel Espino acerca de la “Evolución de la 

Oftalmología en el País”. Para entonces el postgrado tuvo un grupo de profesores oftalmólogos así 

como otros profesores invitados de otras áreas entre los cuales estaba Augusto Pi Suñer, Rafael 

Cordero Moreno889 quien venía de ejercer la oftalmología en Barquisimeto, tambien el doctor 

Franz Conde Jahn. Comenzó un grupo numeroso de aspirantes, de los cuales solo culminaron siete, 

el 13 de noviembre de 1952890, entre quien cabe destacar el doctor Blas Bruni Celli, quien se 

dedicó luego a la Anatomía Patológica.  

Ese mismo año se abrieron cursos de postgrado de Venereología en noviembre, de Psiquiatría en 

el Hospital Psiquiátrico y de Pediatría en el Hospital de Niños. 

Dos meses antes en septiembre de 1949 el Hospital perdió su servicio de emergencia que fue 

mudado a la esquina de Salas, en el edificio de la antigua Casa de Beneficencia  como “Hospital 

Médico Quirúrgico de Emergencia de Salas”. El año anterior había fallecido el doctor Herman de 

Las Casas en accidente aéreo, pilar del servicio de traumatología. En el lugar donde estuvo la 

Emergencia del Hospital y Traumatología se asignaron las áreas de Oftalmología y 

Otorrinolaringología (ORL), lo cual incluyó áreas quirúrgicas, es precisamente allí donde comenzó 

el postgrado de Oftalmología y luego en 1951 el postgrado de ORL bajo la dirección del doctor 

Franz Conde Jahn, hijo de Emilio Conde flores fundador de la especialidad en Venezuela.  Surgieron 

los postgrados y culminó una etapa significativa de una década del Hospital Vargas como Hospital 

de Emergencias de Caracas de 1938 a 1949. A pesar de la intensa labor del director, se nombró un 

asistente a la dirección del Hospital891 cuyo cargo recayó en el doctor Domingo Luciani, quien lo 

desempeñó hasta 1953 cuando se jubila del Hospital892. Luciani era el Jefe de servicio de las salas 

17 y 14 de cirugía. 

En 1950 la actividad del hospital continuó con el desarrollo  de nuevas áreas para Anatomía 

Patológica, con nuevos archivos auditorios, morgue, Museo Anatómico, sala de autopsia, y 

ampliación del servicio fotográfico. El presupuesto del Hospital se elevó a poco más de 5 millones 

de bolívares ese año. Al año siguiente en plena efervescencia política se realizó del 10 al 16 de 

marzo de 1951 el Primer Congreso Venezolano de Cirugía, precisamente cuando el doctor José 

“Pepe” Izquierdo catedrático de Anatomía y Director de la Escuela de Medicina presento un 

informe ante el Ministro de Educación, donde aboga por la restitución de las garantías 

constitucionales.   
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 Isaac Pardo (1905-2000) fue uno de los organizadores del primer grupo de tisiólogos que fundarían 
Sanatorios en todo el país, bisnieto del General Carlos Soublette, fue también un gran escritor, una de sus 
obras “En esta tierra de gracia”, recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Simón Bolívar Cf. 
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 El doctor Rafael Cordero Moreno fue un gran oftalmólogo quien escribió una obra sobre Historia de la 
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 Beaujon, Oscar. Op cit., pp. 301-302 
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cargo quedo desierto hasta su eliminación definitiva por el reglamento de 1956 
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En 1950 se abrió el primer curso postgrado de anestesiología en Valencia por el doctor Roque 

Maziotta. Venezuela tenia para entonces una población de  5 034 838 habitantes según el censo 

de 1950. En Caracas amplio su servicio el Centro Médico de San Bernardino, planificado desde 

1947 bajo un modelo norteamericano que comprendía consultorios en su planta baja y 

hospitalización en sus pisos superiores. Muchos de los médicos del Hospital Vargas comenzaron a 

trabajar en esa nueva Clínica.  Se producen en mayo de 1950 nuevas huelgas obreras de los pozos 

petroleros en mayo de 1950 que son tomados militarmente. En ese año llegaron inversiones 

europeas como la Farmacéutica Bayer o los mercados de Central Madeirense, y aumentaron las 

importaciones europeas al país. A final de 1950, en noviembre es secuestrado y asesinado el 

Presidente Carlos Delgado Chalbaud, primer “magnicidio” en la historia de la republica 

venezolana893. La inestabilidad de nuevo es una amenaza y la Junta Militar es convertida en Junta 

de Gobierno con un civil a la cabeza con German Suarez Flamerich.  

La Comisión Técnica en 1950 sufre una crisis pues en opinión de uno de sus integrantes, el doctor 

Edmundo Hernández Cedraro,  la Comisión “se dedicó a sancionar a los médicos con faltas y a 

estudiar las credenciales en los Concursos, con muchas observaciones y sin reglas claras, pero  no 

a contemplar los problemas del Hospital de su administración y su funcionamiento”894 

El ambiente político se desviaba de la ruta democrática, sin embargo el ambiente de estabilidad 

política fue propicio para que se estimulase la reorganización de instituciones gremiales de los 

médicos del Hospital y se reactivó la antigua “Sociedad de Médicos y Cirujanos de los Hospitales 

Civiles de Caracas” casi abandonada, sustituida por la “Sociedad de Médicos y Cirujanos del 

Hospital Vargas”. Para ello se convocó el 12 de mayo de 1951 a una Asamblea en la Biblioteca del 

Hospital. A ella asistieron 19 médicos de donde se escogió la nueva Junta Directiva, que por 

proposición del doctor Carlos Gil Yépez, estuvo conformada por 7 miembros y tres suplentes, y 

estuvo presidida por el doctor Miguel Ron Pedrique, y como Vicepresidente Alejandro Calvo Lairet, 

siendo el Secretario Elías Rodríguez Azpurua. Como vocales figuraron los doctores, Víctor Benaim 

Pinto, Feliciano Acevedo Gallegos y Otto-Lima Gómez. Desde entonces funcionó de manera 

regular. La nueva directiva, dispuso de los ingresos que había obtenido el Hospital Vargas por el 

pago de intervenciones quirúrgicas realizadas para el Seguro Social, para poner esos recursos al 

servicio del Hospital. La nueva Junta Directiva se dirigió luego al doctor Ramos Sucre para exigirle 

mejores condiciones de trabajo y la ampliación del estacionamiento para los médicos que 

laboraban en el Hospital. En agosto de elaboraron los estatutos de la nueva “Sociedad de Médicos 

y Cirujanos del Hospital Vargas” 

En julio de 1951 renuncia el Rector Julio De Armas y su equipo rectoral como protesta a las 

amenazas de cercenar  la autonomía universitaria por parte de la Junta de Gobierno que asume 

una posición autoritaria. Es nombrado el 30 de agosto el doctor Eloy Dávila Celis quien se había 
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 Sobre las causas y las consecuencias hay una nutrida bibliografía Cf. Yánez, Oscar. La verdad sobre el 
asesinato de Delgado Chalbaud.   
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Oscar. Op cit., pp.576 y 577 
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graduado en el Hospital Vargas en 1934895. Ese mismo año fue sustituido en el Rectorado de la 

UCV por otro médico del Hospital Vargas, el doctor Julio García Álvarez de la catedra de 

Otorrinolaringología miembro de la promoción Razetti de 1920. 

En medio de esta tensa situación hay, sin embargo, una posición de colaboración de instituciones 

médicas norteamericanas y británicas para Venezuela. Visitan el Hospital Vargas grandes médicos 

como el hematólogo Phillip Levine ese mes de julio, asesorando al Banco Municipal de sangre que 

estuvo bajo la dirección  del doctor Tulio Villalobos y la asesoría del doctor Pedro Gutiérrez Alfaro. 

El doctor Pedro Blanco Gasperi  recibió a los famosos ginecólogos Irwin Freiler y Benjamín 

Weinstein.  

En octubre de 1951, luego del receso vacacional de los estudiantes de medicina aparecieron 

octavillas en contra del gobierno y el 12 de octubre en medio de la conmemoración de la fecha del 

“Descubrimiento de  América”, la Junta de Gobierno denuncia un plan para derrocar al gobierno 

desde Maracay, por lo cual se cierran las facultades de Agronomía y Veterinaria que ya 

funcionaban en esa ciudad. Ese mismo mes de octubre se creó un “Consejo para la Reforma de la 

UCV” derogando el “Estatuto Orgánico de Universidades Nacionales” a lo cual 267 profesores 

firmaron una carta dispuestos a renunciar a la docencia y la investigación sino se restituía el 

Estatuto de la Universidad896.   El Presidente del Consejo fue el doctor Julio García Álvarez, quien 

había sido Inspector general de Hospitales le toco relevar a su colega Eloy Dávila Celis. Como 

veremos el Consejo de la Reforma logro en enero de 1952 asumió un nuevo Estatuto Orgánico que 

acogería “el principio de autonomía universitaria” sin embargo en febrero de 1952 estallo la crisis 

con la inasistencia de los estudiantes a la Universidad.  

En medio de ese ambiente políticamente convulsionado con una Universidad Central en crisis, 

llega el 22 de octubre de 1951, la “Misión Médica Británica” invitada por el Decano de Medicina, a 

cargo del profesor Fernando Rubén Coronil, quien en conjunto con delegados de la Sociedad 

Venezolana de Cirugía, la “Universidad Nacional del Zulia”, la “Maternidad de Maracaibo” y el 

Capítulo Zuliano de Cirugía, prepararon la estadía que contemplaba conferencias e intervenciones 

quirúrgicas. Ello provocó una gran motivación de los médicos del hospital. La Misión presidida por 

el famoso cirujano torácico Sir Thomas Holmes Sellors897 realizó intervenciones cardiovasculares. 

La primera que se llevaron a cabo en el hospital Vargas, como la ligadura de conducto arterioso y 

una intervención de esófago- yeyunostomía en el caso de un paciente con cáncer inoperable de 

esófago por el doctor Sellors. Pero también estuvo el doctor  Parry Brown, anestesiólogo, tuvo 

importante papel en la especialidad que el doctor Roberto Lucca y Pascual Scannone habían 

sembrado desde mediados de la década de los cuarenta en el Hospital Vargas. Pero también el 
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doctor Francis Banch  quien era reumatólogo y motivo a los médicos del Hospital a crear esta 

nueva especialidad en el país. Dictaron numerosas conferencias. La Misión visito otros Hospitales 

como el de la Cruz Roja, el Oncológico Luis Razetti, el hospital Civil de Valencia, el Centro Médico 

de Caracas y hospitales de Maracaibo898. Sellors escribió para el Boletín de los Hospitales al igual 

que el doctor Banch escribió el primer artículo sobre la nueva especialidad de reumatología en 

Venezuela (véase gráfico 4. 6) 

Si se observa con detalle se podrá observar además de los trabajos cobre cirugía cardiovascular del 

doctor Sellors, se publicaron  los artículos de doctor TS Ling sobre la medicina y los servicios 

sociales británicos que resaltaron la significación Salud Publica como derecho universal, en medio 

de un proyecto político militar en Venezuela de corte liberal, que uso la renta petrolera para 

impulsar un proyecto de extensas obras públicas a todo lo ancho del país. 

Ello fue el comienzo de la cirugía cardiovascular con el doctor Fernando R Coronil, Pedro Blanco 

Gásperi quien fue cirujano torácico durante doce años en el Hospital Vargas y el doctor Alberto 

París. Tan solo dos días después del doctor Sellors, el doctor Luis Delfín Ponce hizo una ligadura de 

ducto arterioso en el Hospital.  En 1952 el doctor Coronil realizó medulectomia adrenal en 

hipertensión arterial, el doctor Miguel Pérez Carreño realizo injerto venos de arteria iliaca interna, 

Elías Rodríguez Azpurua  realizo arterioctomía completa de Arteria Iliaca Externa. El doctor Rubén 

Jaén Centeno comenzó su interés por la cirugía cardiovascular. León Bermegui fundó una consulta 

de Reumatología, y comenzó a pensarse en la especialidad de anestesiología en el Hospital Vargas. 

En 1951 la Sociedad de Médicos y Cirujanos cohesiona y motiva a los médicos del Hospital Vargas 

quienes comienzan a luchar por mejorar el Hospital. En junio emite el doctor Miguel Ron Pedrique 

como Presidente de la Sociedad de Médicos y Cirujanos un oficio al doctor Luis Ramos Sucre como 

Director del Hospital. En ella se plantea el problema del suministro de medicamentos a los 

pacientes de consulta externa, pues la farmacia de la Beneficencia estaba situada en la Parroquia 

San Juan, lejos del Hospital. También se presiona porque se pongan en funcionamiento los 

servicios de oncología y neurocirugía que habían sido formalmente inaugurados meses antes. Ese 

año se efectuaron 2946 intervenciones quirúrgicas.  

En 1952 la Sociedad de Médicos y Cirujanos extiende sus peticiones a la reconstrucción de 

pabellones, locales para la admisión y consulta externa, modernización del servicio de Anatomía 

Patológica, comedor para médicos y enfermeras, salón de reuniones para los médicos. Ese año el 

Boletín de los Hospitales cumple medio siglo de vida, pero no como órgano de la Sociedad de 

Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas, sino del “Consejo Central de Organización Hospitalaria”, 

(véase figura 4.6) financiado para entonces en una alianza entre la Beneficencia Publica del DF y el 

Laboratorio Farmacéutico Biogen.  

 

GRAFICO 4.6. BOLETÍN DE HOSPITALES. 1952 
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 Para una extensa descripción de la visita de la Misión Médica Británica Cf. Baeujon, Oscar1051 a 1053 
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Nota: número del 50 aniversario como órgano del llamado “Consejo Central de Organización Hospitalaria” 

cuya vida de una década fue de 1947 a 1957. Véase el índice de trabajos publicados en ese número 

aniversario  Fuente. Beaujon, Oscar. Biografía del Hospital Vargas. (NA. Remarcado nuestro) 

 

Así fue parte de su existencia desde su aparición en plena crisis económica de 1902899, de las 

manos del doctor Emilio Conde Flores en 1902, con periodos sin su publicación como en 1924, con 

crisis intensas como la de 1930 cuando Luis Razetti como Jefe de Redacción renunció al Boletín.  El 

doctor Santos A  Dominici escribió el editorial en este número de sus 50 años (véase gráfico 4.7) 

 

GRAFICO 4.7. EDITORIAL DE SANTOS ANÍBAL DOMINICI. BOLETÍN DE HOSPITALES 
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NOTA: en el número de conmemoración de medio siglo de la Revista. (Nótese la firma de Dominici quien 

tenía 82 años, era el único testigo viviente de la fundación del hospital en 1891, cuando era un 

estudiante)
900

 

 

En 1951 se construye en Maracaibo el hospital Coromoto con poco más de 100 camas y llegan de 

nuevo Hermanas enfermeras y administradoras a in hospital en Venezuela, esta vez las Hermanas 

Misioneras de Filadelfia. La iniciativa fue de la Creole Petroleum Co., bajo la dirección del doctor 

Alfonso Bortone pero con el apoyo del MSAS. A la inauguración asistió el ministro Raúl Solues 

Baldo.  
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  Santos Aníbal Dominici, nació el 19 de junio de 1869 en Carúpano, hizo de nuevo la carrera en Paris 
donde obtuvo su doctorado trabajando en Hotel Dieu, era hijo del Rector de la UCV Aníbal Dominici en 1888 
cuando se decretó el hospital Vargas (ver capítulo I)  
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6. AUGE ECONÓMICO Y SOCIAL. CRECIMIENTO DEL HOSPITAL VARGAS DE 

CARACAS (1952-1955) 

El producto interno bruto (PIB) de Venezuela creció de 12.727 millones de bolívares en 1950 a 

23.847 millones de bolívares en 1958. En 1957 Venezuela, principal exportador de petróleo del 

mundo en medio de la ampliación de las concesiones a las compañías petroleras, exportó 

2.779.000 barriles diarios de petróleo901. Uno de los países de más crecimiento del PBI per cápita 

del mundo. Más del 90% de los ingresos provenían de la exportación de petróleo, a una tasa de 

cambio de 3,35 bolívares por dólar que fue estable en todo el periodo. El país se convirtió en un 

país importador de bienes y servicios que transformó la cultura nacional, con la formación de una 

“clase media” urbana que modifico el paisaje de las grandes ciudades con “urbanizaciones” con 

casas y edificios, con “garaje” y “porche”, unas ciudades de choferes, a donde había migrado casi 

la mitad de la población del país para mitad de siglo.  

De 1950 a 1954 la primera causa de muerte en Venezuela era la gastroenteritis con 8700 

defunciones (tasa anual de 166 por 100 mil habitantes) 85% de ellos menores de dos años, el 60% 

de ellas ocurrieron en poblados de menos de 5 mil habitantes que representaba el 55% de la 

población nacional902. En el hospital Vargas la pediatría residía en el edificio del Hospital de Niños 

JM de los Ríos, sede de la catedra de Pediatría y Puericultura de la Universidad Central de 

Venezuela. 

En 1952 el Instituto de Medicina Experimental fundado en 1939 por el gran científico catalán 

Augusto Pi Suñer se mudó desde un local en el Liceo Andrés Bello a la Ciudad Universitaria. La 

Facultad tenía desde 1949 tres escuelas: la de Medicina, la de Dietética y la de Bioanálisis. 

Progresivamente los institutos se fueron mudando a la Ciudad Universitaria, luego el Instituto 

Anatómico en 1956. El Instituto de Medicina Tropical, decretado por Rómulo Betancourt en 1945 

por iniciativa del doctor Félix Pifano, estuvo  en un local en la Parroquia San Juan perteneciente al 

Ministerio de Educación. En el Instituto de Medicina Tropical se enseñó: Microbiología, 

Parasitología y Medicina Tropical. El Instituto de Anatomía Patológica, el Hospital Universitario de 

Caracas en 1954 y el Instituto Nacional de Higiene se fundaron en sus nuevas sedes.  

En diciembre de 1952 se realizan las elecciones, Acción Democrática, partido que impulso en 1947 

la elección de Rómulo Gallegos, ganando abrumadoramente, y que fue inhabilitado. Con el apoyo 

de Unión Republicana Democrática y de la simpatía de Acción Democrática, Jóvito Villalba gana las 

elecciones con más de cien mil votos de ventaja sobre el partido oficial de Pérez Jiménez que son 

desconocidas. El 2 de diciembre el Presidente formal German Suárez Flamerich  reconoce el 

triunfo de Marcos Pérez Jiménez. Es ratificado el Gabinete excepto el doctor Raúl Soules Baldo que 

de Ministro de Sanidad pasó a la Secretaria General de la República y el teniente coronel Guillermo 

Pacanins como Gobernador del Distrito Federal903. El discurso del “bien nacional” está por encima 

del “desenvolvimiento de la vida constitucional” con el un discurso anti populista “la política del 

                                                           
901

 Mayobre, José Antonio. Desde 1936 hasta nuestros días. En: Boulton, Alfredo (compilador) Política 
Económica en Venezuela. 1810-1976. Fundación John Boulton. Caracas 1976 
902

 Datos del doctor Darío Curiel de la División de Epidemiologia y Estadística Vital de MSAS, que reproduce 
el doctor Pastor Oropeza en entrevista Cf. Pérez,  Ana Mercedes. Op cit., p. 66 
903

 No nos detendremos en los detalles para lo cual se sugiere la revisión de la prensa de Caracas  Cf. Silva 
Luongo, Luis José. Op cit., pp.220 a 22. 
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bien nacional no consiste en el halago ni en la deformación de los sentimientos populares”904. El 

malestar en el sector universitario aumentó y hace eclosión en enero de 1953, culminando con la 

amenaza al a autonomía universitaria 

En 1953 se agudizó la crisis universitaria. El doctor Julio García Álvarez da paso en el rectorado de 

la Universidad Central de Venezuela a su compañero de promoción el doctor Pedro González 

Rincones quien tenía una dilatada experiencia administrativa no solo como Inspector de 

Hospitales, y promotor y organizador del Hospital Psiquiátrico de Caracas, sino como fundador de 

la especialidad “electro-radiología” en Venezuela. El “Consejo de la Reforma Universitaria”, suscitó 

fuertes protestas, con la renuncia masiva de profesores y estudiantes. La Universidad estuvo 

“técnicamente cerrada”. El número de estudiantes de la UCV había aumentado en 1950-1951 a 

4.757 y descendió a 1.672 en el periodo 1952-1953. El presupuesto de la UCV bajo de poco más 

de15 millones de bolívares a 10 millones de bolívares905 

Crecimiento del Hospital Vargas en tiempo de su “Declaración de muerte”. La Crisis en la UCV 

(1953) 

Sin embargo el Hospital Vargas había adquirido cierta autonomía de los hechos que acontecían en 

la Universidad, a pesar que en 1953 la Ciudad Universitarias comenzaba a poblarse de facultades, 

que incluía la Facultad de Medicina y sus diversos Institutos. Prueba de ese ascenso y nueva 

motivación, eran las actividades académicas de los distintos servicios tuvieron ese año, que se 

alternaban con actividades culturales. Por ejemplo en la Clínica Quirúrgica (salas 15 y 16) que 

dirigía el doctor Miguel Pérez Carreño se dictaron conferencias por intelectuales de la talla de 

Arturo Uslar Pietri, o de Isaac Pardo, medico tisiólogo, ya para entonces dedicado a la producción 

de su obra literaria906. La mayoría de los servicios hicieron reuniones científicas semanales o 

mensuales. Se había organizado, por ejemplo, el servicio con la consulta de tumores, que fue un 

intento de reunión multidisciplinaria sobre casos de pacientes con cáncer de distintas 

especialidades.    

Como vimos los “Institutos” llegaron al nuevo “campus” universitario. Desde la Parroquia San Juan 

llego al “campus” el Instituto de Cirugía Experimental, el Instituto de Medicina Experimental y el 

de Medicina Tropical, a los cuales se uniría el Instituto Nacional de Higiene. El nuevo Hospital 

Clínico Universitario, proyectado también como “Instituto Autónomo”  había avanzado en su 

construcción en un modelo arquitectónico propio de los nuevos grandes hospitales del mundo de 

los años 1930s a los 1950s, con concentración de funciones técnicas, administrativas, de recursos 

complementarios de laboratorio e imágenes –es especial de radiología-, de recursos terapéuticos 

quirúrgicos, farmacológicos, y de “radioterapia”.  

Hubo una crítica mundial en contra de los hospitales extensos en superficie con pabellones como 

el Hospital Vargas en ciudades que se hicieron cada vez más populosas y donde el terreno se hacía 

día a día más costoso lo que motivó la construcción de grandes hospitales verticales. Citaremos 

                                                           
904

 Extractos del discurso protocolar de Marcos Pérez  Jiménez el dos de diciembre de 1952. Gaceta Oficial 
del 2 de diciembre de 1952. 
905

 Leal, Ildefonso. Op cit., p.236 
906

 Beaujon, Oscar. Op cit., p.787 
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una de ella, refiriendo a los lectores interesados en ahondar en esta crítica en revisar la extensa 

bibliografía sobre el tema del diseño de hospitales a  mitad del siglo XX 

“La concepción del hospital desarrollado en superficie viene a ser el resultado del 

desconocimiento de las necesidades modernas, y por ello no pudo sostenerse. Es 

lamentable señalar que con todos los millones invertidos desde hace 50 años se hubiese 

podido construir hospitales en todas partes, dotar a todas las regiones de los 

laboratorios indispensable, mejorar las condiciones de vida y combatir la 

despoblación”907 

Hubo una “revolución completa en la doctrina relativa a la construcción de hospitales”908, desde la 

tercera década surgieron los nuevos hospitales verticales de más de mil camas en Estados Unidos, 

Europa y América Latina909. En Ciudad de México fue construido el Hospital de Niños de estructura 

muy parecida al nuevo Hospital Universitario de Caracas. En ese momento el nuevo proyecto 

nacional liderado por Marcos Pérez Jiménez se planteó grandes construcciones públicas por 

empresas privadas empleando inmensos contingentes humanos en la construcción de esas obras 

utilizando los excedentes de la ganancia de la explotación petrolera para lo cual se otorgaron 

nuevas concesiones a las grandes empresas petroleras. Un análisis de ese discurso dominante en 

el Estado venezolano hacía proveer la desaparición del Hospital Vargas. Ello pasó en Barquisimeto 

con la construcción del nuevo Hospital Central y la desaparición del hospital infantil, la maternidad 

y el antiguo Hospital Antonio María Pineda. En San Cristóbal se demolió buena parte del Hospital 

Vargas y se construyó un nuevo Hospital Central, igual paso en Maracaibo, Valencia. 

En 1953 la tecnología acerca los espacios distantes del Hospital Vargas de largos corredores 

mediante una central telefónica con 27 aparatos. Continúo la fundación de nuevas sociedades 

científicas como la de Anatomía Patológica y de Oftalmología. Se plantearon nuevas reformas, 

algunas estructurales como a la sala 10 que vendrá a ser de cardiología, otras organizativas y se 

adscribe el Servicio de Oncología a cirugía general. Para entonces el tratamiento predominante del 

cáncer era el tratamiento quirúrgico y la radioterapia, de hecho Augusto De Venanzi trae en 1953 

los primeros isotopos radiactivos pero y se avizora la práctica extendida de “la quimioterapia” 

como tratamiento “medico”. Neurocirugía pasó a cirugía 5. Siguen las visitas, esta vez el famoso 

doctor William Damashek de la Universidad de Harvard quien visitó el Banco Municipal de Sangre 

y a raíz de su visita promueve un futuro servicio de hematología. Ese año a pesar que la Comisión 

Técnica se reorganizó en agosto de 1953,  no va a tener continuidad y desaparece hasta 1958. 

En 1953 la Comisión técnica del Hospital, fundada en 1944,  sesionó por única vez el 18 de agosto, 

poco antes de la renuncia de Luis Ramos Sucre como Director, además de él estaban en ña 

Comisión Técnica los doctores Juan Delgado Blanco, Franz Risquez, Augusto Diez, siendo 

suspendidas sus funciones por directrices superiores.  En octubre de 1953 deja la dirección del 

Hospital el doctor Luis Ramos Sucre luego de casi una década de labor por motivos de 

enfermedad, pasando a la dirección de la Beneficencia Pública del Distrito Federal. Había sido una 

proeza que este galeno cumanés hubiese persistido y manejado pequeñas y grandes crisis del 
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 Zúñiga Cisneros, Miguel. Op cit., p. 154 
908

 Souza Campos en: Ibidem 
909

 Ejemplos Hospital Henry Ford de Detroit de 8 pisos, o Harbor View de 14 pisos, en un área de 113 milm2 
y2425 cuartos, o Saint Luke de 19 pisos, o el Jefferson de Philadelphia de 17 pisos, etc Cf. Ibid 154-155 
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Hospital en ese largo periodo. El primero de octubre de 1953 asumió la dirección del Hospital 

Oscar Beaujon, formado en el Hospital, al igual que su padre, quien estaría en la dirección hasta el 

30 de marzo de 1954, cuando fue designado como Inspector de los Hospitales Civiles y Obras 

Benéficas y Presidente de la Junta de Beneficencia del Distrito Federal, cargo que ejercería hasta el 

fin del periodo político que culminó en enero de 1958, dejando ese cargo el 3 de febrero de 

1958910. Para ese entonces el Hospital Vargas había dejado de ser un hospital de emergencias. Se 

vivía la crisis de la Universidad con la deserción de un número considerable de estudiantes y 

profesores. Se hizo evidente la incidencia de las decisiones políticas en el Hospital luego de un 

periodo de mayor amplitud de 1936 a 1952.  

Caracas se acercaba al millón de habitantes y se habían fundado una red de Hospitales Periféricos 

en la ciudad destinados a la atención de Emergencias, entre ellos, el Puesto de emergencia 

Periférico del Oeste en Catia y el Hospital Quirúrgico de Emergencia de la Esquina de Salas911, a 

donde fue mudado el servicio de Emergencia del Hospital Vargas. Oscar Beaujon fue director de 

esas dos instituciones antes de ser Director del Hospital Vargas de Caracas a partir del 1 de 

octubre de 1953. 

Los nuevos aparatos e instrumentos en el área de la cardiología se hicieron presentes en 1953 con 

la “balistocardiografia” en el servicio de cardiología que dirigía el doctor Bernardo Gómez hijo, 

junto a Carlos Gil Yépez y León Klahr. Gil Yépez había escrito un libro sobre cardiopatías infantes. 

La cardiología había realizado su primer Congreso Mundial en Paris en 1950 siendo su Presidente 

Charles Laubry, maestro de Bernardo Gómez y Carlos Gil Yépez en Paris, así como de los grandes 

cardiólogos latinoamericanos el mexicano Ignacio Chávez y el argentino Pedro Cossio, y quien 

visitó el Hospital Vargas en 1946 y dio decidido impulso a la cardiología en el Hospital Vargas. En 

1954 el interés por la cardiología se reforzó con la visita del famoso cardiólogo argentino Pedro 

Cossio, autor de una bibliografía médica que comenzó a usarse en el Hospital. Se publicaron varios 

textos de los profesores de las salas del Hospital Vargas, como el texto de Clínica Médica de 

Hernández Rodríguez o las “Lecciones de Cirugía” de Augusto Diez y un gran texto de cirugía de 

Miguel Pérez Carreño como editor, este último de tres tomos escritos con la colaboración de un 

grupo de cirujanos del Hospital, en fin, Gabriel Trompiz con su libro “Problemas de Clínica Diaria” 

de 1953. 

En junio de 1953 se eligió en Asamblea una nueva Junta Directiva de la Sociedad de médicos y 

Cirujano del Hospital Vargas y el doctor Miguel Ron Pedrique entrega la Presidencia a Henrique 

Benaim Pinto. Una de sus primeras decisiones fue solicitar al Director Luis Ramos Sucre la 

adscripción de las consultas externas de Medicina a los servicios de Medicina General. Todavía no 

se formaliza el término “Medicina Interna”. Ese año se reorganizó el servicio de endocrinología de 

la mano del doctor Miguel Ruiz Guía912. Se le asigno en el antiguo local de depósitos, al lado del 

Departamento Directivo y de Administración y la sala 1. A final del año el doctor Oscar Beaujon 
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 El doctor Oscar Beaujon (Coro 8 septiembre de 1914- ) hijo de José Dolores Beaujon, también formado 
como médico en el Hospital Vargas. Es el biógrafo por excelencia del Hospital Vargas. 
911

 Se fundaron esos dos hospitales periféricos de emergencias en Salas, en  Catia, luego en Coche (El Valle) 
fundado en diciembre de 1954 luego bautizado con el nombre e Leopoldo Manrique Terrero precisamente, 
y en Petare el antiguo Hospital Pérez de León de 1812 es trasladado en 1956 a una nueva sede como 
Hospital de Emergencias, es decir en los 4 puntos cardinales periféricos de Caracas. 
912

 Beaujon, Oscar. Op cit., p.133 
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asumió la dirección del Hospital Vargas quien fundó el “Sindicato de Trabajadores de Institutos 

Asistenciales del Distrito Federal y el Estado Miranda”, a pesar que se vivía un gobierno 

abiertamente autoritario sin embargo el emblema del Sindicato era una estrella roja y su sede era 

la “Casa de los trabajadores” de Cuño a Guanábano cerca del Hospital Vargas. Beaujon se reunía 

semanalmente con la directiva del Sindicato para resolver los numerosos problemas laborales del 

Hospital. 

Los viajes a Europa se reanudaron en estos años, y la cirugía cardiovascular se hizo cada vez más 

frecuente luego de la visita de Sellors. En 1954 el doctor Rubén Jaén Centeno hizo una 

tromboendarterectomia de aorta abdominal, Fernando Ruben Coronil opera por primera en vez en 

Venezuela, un feocromocitoma913, un año después, en 1955 después operaria al primer paciente 

con estenosis pulmonar en Venezuela. En 1954 se reestableció de nuevo la llegada de estudiantes 

de medicina, esta vez ya no eran internos ni externos, tampoco iban a la emergencia que había 

pasado al Hospital de Emergencia de la esquina de Salas. 

Paradójicamente, en 1954 a pesar que había culminado la construcción del Hospital Universitario 

de Caracas, y se pensaba ello llevaría a la desaparición del Hospital Vargas de Caracas, se hizo una 

gran remodelación del Pabellón de Cirugía con los aporte del Gobernador del Distrito Federal el 

Teniente Coronel retirado Guillermo Pacanins914 como una respuesta a una necesidad sentida del 

personal del Hospital que clamaba por esta obra, pues las intervenciones quirúrgicas se realizaban 

en las salas de curas de los pabellones de hospitalización. Ello contó con el apoyo del nuevo 

Inspector de hospitales, el doctor Oscar Beaujon Graterol quien había dejado en la dirección  del 

Hospital a Julio Calcaño. Calcaño era obstetra muy vinculado al Ministro de Sanidad  Pedro 

Gutiérrez Alfaro en la Maternidad de dónde provenía. El Gobernador Pacanins supervisaba hasta 

los domingos los trabajos en los pabellones quirúrgicos. La inversión fue cuantiosa e incluyó sala 

de esterilización, sala de rayos X, departamento de anatomía patológica para biopsias 

extemporáneas, siete salas operatorias, con miradores para estudiantes y una nueva “sala de 

recuperación”915 antecedente de la unidad de cuidado intensivo. Ese año en abril de 1954, Marcos 

Pérez Jiménez inauguro, junto con el eminente medico e investigador Humberto Fernández Moran, 

el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales (IVNIC) como único Instituto de 

Medicina fuera de la Ciudad Universitaria que con el correr del tiempo se transformó en el 

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). El 6 de diciembre se inauguraron las 

Torres del Edificio Simón Bolívar a donde se mudaría el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 

El 13 de julio de 1954 se conmemoró el centenario de la muerte de José María Vargas. Los 

discursos de Miguel Ron Pedrique, Alfredo Borjas y Otto Lima Gómez en la Biblioteca del Hospital, 

en acto presidido por el doctor Oscar Beaujon como Presidente de la Junta de Beneficencia Pública 

eran signo de una motivación renovada en para fortalecer la identidad de un Hospital cuyo futuro 

se puso en duda en la década de los cincuenta. En ese acto se propuso el “Premio Hospital 

Vargas”. El Hospital había crecido con predominio de las especialidades médicas y quirúrgicas. En 

la Tabla 4. 9   es posible ver la diversidad de servicios especializados y sus jefes.  

                                                           
913

 El Feocromocitoma es un tumor de las glándulas suprarrenales de gran riesgo pues produce descargas de 
catecolaminas que provocan crisis de hipertensión arterial muy severa de gran mortalidad operatoria  
914

 Guillermo Pacanins (1909-1992) militar formado en Francia y Estados Unidos de gran prestigio, pionero 
de la aviación civil en Venezuela.  
915

 Beaujon, Oscar. Op cit., pp.192-193 
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Ese año se asignaron las salas 1 y 10 al servicio de cardiología bajo la dirección del doctor Bernardo 

Gómez Hijo. La cardiología tuvo mayor significación por el ascenso de su significación de las 

“cardiopatía isquémica “como una de las primeras causas de muerte en el país. Ese año de 1954 se 

fundó la Sociedad Venezolana de Cardiología y la idea por parte de Bernardo Gómez hijo que las 

enfermedades cardiovasculares fuesen uno de los objetivos del Ministerio de Sanidad y Asistencia 

Social. Bernardo Gómez creó en 1957 en el Hospital Vargas en Centro Nacional de Cardiología.  En 

la figura 4.8., es posible ver la sala 1 de cardiología en la parte sur del Hospital Vargas. 

 

GRAFICO 4.8. FOTOGRAFÍA DE LA SALA 1 PARA MUJERES. SERVICIO DE CARDIOLOGÍA. 1957 

 

NOTA: Nótese las nuevas camas “clínicas” plegables y la división mediante cortinas en un intento de 

preservar la privacidad en las salas colectivas. Fuente. Oscar Beaujon. Biografía del hospital Vargas.  

 

La motivación y el desarrollo tecnológico provocaron un gran crecimiento de las actividades 

quirúrgicas, pero también de los servicios especializados de laboratorio o terapias especializadas 

como la terapia radiante para el cáncer, y si bien es cierto que no hubo tantas hospitalizaciones 

como en 1948, que fue el numero histórico de mayor número de hospitalizaciones en el Hospital 

Vargas con 7.436, en cambio en 1955 se realizaron 5.374 intervención quirúrgicas que fue el 

máximo histórico de procedimientos de cirugía desde la fundación del Hospital a 1957. 

Operaciones realizadas por los 5 servicios de cirugía general y los 4 servicios quirúrgicos 

especializados (ORL, oftalmología, traumatología y neurocirugía), con el apoyo de un servicio de  

anestesiología, y el gran pabellón de cirugía que se había ampliado, paradójicamente a pesar de la 

inminente apertura del nuevo Hospital Clínico Universitario. En la figura 4.9., es posible ver parte 

de esas innovaciones que reflejaron las grandes inversiones hechas desde la Beneficencia y la 

Gobernación a pesar que el Hospital Universitario estaba en plena construcción 
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GRAFICO 4.9. FOTOGRAFÍA DE NUEVO PABELLÓN QUIRÚRGICO. 1954 

 

NOTA: en él, nuevos sistemas de esterilización de instrumentos y ropa quirúrgica. Nótese el pabellón circular 

que disminuye la posibilidad de infecciones. La nueva mesa quirúrgica y la mesa circular para instrumentos 

quirúrgicos. Fuente. Oscar Beaujon. Biografía el Hospital Vargas. 

 

Crecieron las consultas externas con poco más de 45 mil en 1954, 61.711 tratamientos 

ambulatorios. Si bien es cierto, un número muy distante de los 96.274 realizados en 1948. 

Igualmente el Laboratorio del Hospital en su nueva sede del edificio central del Hospital había 

aumentado su capacidad que se explicaba por una medicina que se complementaba casi en cada 

paciente y en cada intervención con exámenes de laboratorio. Para 1955 se hicieron más de 122 

mil exámenes, lo cual era una tendencia ascendente que se haría irreversible en este periodo. 

Igualmente que la radioterapia o “terapia profunda” con el equipo de marca Maximar exclusivo 

del Hospital Vargas, con el cual se aplicaron 5.980 sesiones de radiaciones. Con estos datos 

queremos hacer hincapié en que el Hospital Vargas siguió creciendo a pesar de los anuncios de su 

desaparición inminente en el  discurso del Gobierno Nacional y del Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social.  

En diciembre de 1954 se culminó la construcción del Hospital Universitario de Caracas proyectado 

para tener 1200 camas de hospitalización. Se trataba del hospital insignia del Ministerio de 

Sanidad y Asistencial Social. Se planifico su apertura funcional en marzo de 1956.   
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En 13 de octubre 1955 se fundó la catedra de gastroenterología de la UCV creada bajo el 

rectorado de Pedro González Rincones, siendo Profesor Agregado Joel Valencia Parpacen y 

Asistente Ramón Zerpa Morales. El desarrollo de la Anatomía Patológica con multitud de nuevos 

equipos y aparatos, como micrótomos, parafina, colorantes y nuevos microscopios, y junto con 

ellos los cito-tecnólogos llegaron al nuevo servicio. La inclusión del doctor Blas Bruni Celli junto al 

doctor JA O Daly y Rudolf Jaffe que pronto dejarían el Hospital fueron los artífices de los cambios, 

presionados con el crecimiento de las actividades quirúrgica y la necesidad de biopsias en los actos 

operatorios. La extensión de la coloración de Papanicolau como prueba para despistaje de cáncer 

de cuello uterino aumentó las demandas del servicio de citologías. En el hospital se instalaron 

nuevas unidades de “cito-tecnólogos”. 

 

TABLA 4.9. SERVICIOS Y SUS JEFES. HOSPITAL VARGAS. 1954 

SERVICIOS DEL HOSPITAL VARGAS         JEFATURAS 

Endocrinología y Metabolismo                   Miguel Ruiz Guía 
Anatomía Patológica                                    José Antonio O Daly 
Electro radiología                                           Héctor Landaeta Payares 
Servicio de Cirugía 1                                     Alfredo Borjas 
Servicio de Cirugía 2                                    Hermógenes Rivero 
Servicio de Cirugía 3                                    Pedro Blanco Gásperi 
Servicio de Cirugía 5                                    Miguel Pérez Carreño 
Servicio de Cirugía 4                                    Domingo Luciani 
Traumatología y Ortopedia                        Juan Colmenares Pacheco 
Servicio de Policías y Bomberos                Rubén Jaén Centeno 
Servicio de Medicina 1                                JM Ruiz Rodríguez 
Servicio de Medicina 2                               Carlos Gil Yépez 
Servicio de Medicina 3                               Rene Finol 
Cardiología                                                   Bernardo Gómez 
Dermatología                                               Carlos J Alarcón 
Laboratorio                                                   José Rodríguez Illas 
Oncología                                                      Alejandro calvo Lairet 
Otorrinolaringología                                   Franz Conde Jahn 
Oftalmología                                                Jesús Rhode  
Neurocirugía                                                Antonio Martínez Niochet 
Estadística y Archivo                                   Jesús María Cartaya 
Anestesiología                                             Pascual Scanonne    
Pabellón de Cirugía                                     Héctor Rojas Gil 
Servicio Ambulatorio de Cirugía               Gastón Vinsi                      

  

Fuente: Chacín, Luis Fernando. Op cit., pp. 199-200 

 

El desarrollo de la medicina y de la cirugía se extiende en el Hospital. El estudio de las micosis 

profundas crea la motivación para nuevas secciones como micología, el 2 de mayo Dante Borelli 

diagnosticaron Histoplasmosis muco-cutánea, años antes el doctor Humberto Campins en 
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Barquisimeto había descrito por primera vez la histoplasmosis en Venezuela y luego trabajó en la 

nueva sección de micología en el Hospital Vargas. La construcción del Dispensario de las Fuerzas 

Armadas Policiales se edificó en el sitio donde estuvo la lavandería916. 

Las delegaciones norteamericanas y europeas, en especial la Misión Médica Británica, permitieron 

nuevas y más extensas intervenciones con la incorporación de la anestesiología como especialidad 

médica. Todo ello permitió intervenciones quirúrgicas más profundas en el organismo y más 

prolongadas en el tiempo. La cirugía cardiovascular por los cirujanos generales fue cada vez más 

frecuentes. Ese año el doctor Luis Delfín Ponce realiza nueva ligadura de ductus arterioso tal como 

enseñó el doctor Sellors pero también se realizaron otras difíciles intervenciones como  la 

derivación porto cava en pacientes con abdomen muy distendido por hipertensión portal por 

Bilharzia. La Bilharzia es descubierta como un gran de salud pública en la zona central del país por 

Félix Pifano y el grupo que dirigía desde el Instituto de Medicina Tropical. Pero también la 

traumatología se desarrolló de la mano del aumento de traumatismos urbanos por accidentes 

laborales, domésticos y de tránsito. El doctor Juan Colmenares Pacheco recibe pacientes con 

fracturas complejas desde los hospitales periféricos de emergencia de Caracas, por ejemplo, hace 

un trasplante óseo, pero también realiza osteotomía vertebral en abril de 1955. 

El Hospital Vargas aumentó su prestigio y legitimidad a pesar que se preparaba la mudanza al 

nuevo gran Hospital Nacional de la Ciudad Universitaria de Caracas. Las visitas de famosos 

especialistas, acrecentó la motivación de médicos, profesores y estudiantes.  En marzo 1955 el 

Hospital tuvo la visita del endocrinólogo George W. Thorn quien llego desde Boston donde había 

hecho importantes descubrimientos917 En julio a propósito del décimo aniversario de la Fundación 

del banco Municipal de Sangre visito el hospital el gran hematólogo francés Jean Dausedd, jefe del 

centro regional de transfusión de sangre del “Hopital Saint-Antoine “de Paris, quien años más 

tarde ganaría el Premio Nobel de Medicina918. Junto a él, eminentes profesores latinoamericanos 

como el psiquiatra peruano Carlos Alberto Seguin o el famoso cardiólogo mexicano Demetrio Sodi-

Pallares quien había escrito un libro sobre electrocardiografía y trabajaba con el famoso 

cardiólogo mexicano Ignacio Chávez. La Sociedad de médicos y Cirujanos fue anfitrión de estos 

invitados919 

 

7.MUERTE Y RESURRECCIÓN DEL HOSPITAL VARGAS DE CARACAS (1956-1957) 

El plan de obras públicas nacionales se desarrolló con impresionante velocidad, autopistas 

relevaron a las viejas carreteras de la época gomecista, pero también grandes viaductos como el 

de la Autopista Caracas  La Guaira, se comenzó la construcción del Puente sobre el Lago de 

Maracaibo, una red de ferrocarriles como por ejemplo el de Barquisimeto-Puerto Cabello sustituyó 

al viejo Ferrocarril Bolívar (Tucacas-Aroa-Duaca-Barquisimeto) de la época guzmancista. Grandes 

                                                           
916

 Beaujon, Oscar. Op cit., p.133 
917

 George W Thorn (1906-2004) era Jefe en el Hospital Peter Bent Brigham de Boston donde desarrolló las 
técnicas y el tratamiento con cortisona y ACTH en la Enfermedad de Addison Cf. Krug, Nora. Georg W Thorn, 
Pioneer of Addison s Disease, Dies.  New York Times del 18 de Julio de 2004  
918

 Jean Dausedd gano en 1980, un cuarto de siglo luego de su visita al Hospital Vargas gano el Premio Nobel 
por  sus trabajos sobre inmuno- hematología que compartió con el venezolano-francés Baruj Benacerraf 
919

 Chacín, Luis F. Op cit., p.203 
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represas y colonias agrícolas alimentadas de inmigrantes europeos. Grandes Hoteles hechos por el 

estado se unían a grandes Hospitales en las grandes ciudades del país, con personal y presupuesto 

alimentado de los antiguos hospitales de cada ciudad. Así pasó en Barquisimeto con el nuevo 

complejo hospitalario del Hospital Central con una Avenida Vargas de acceso y anexo una Escuela 

de Enfermería, con el abandono del viejo Hospital Antonio María Pineda de la época de Gómez, 

igual sucedió en San Cristóbal donde se destruyó el bello Hospital Vargas de San Cristóbal para dar 

paso el nuevo Hospital Central. Era una “crónica de una muerte anunciada”920 lo que ocurría en 

1956.  

Para ese extenso plan de obras públicas el gobierno del General Marcos Pérez Jiménez dio nuevas 

concesiones petroleras a lo cual se había opuesto el gobierno cívico militar de 1945- a 1948. El 

aumento exponencial del gasto público, llego a un punto en que se hizo insostenible mantener los 

gastos del Estado. Venezuela tenía como principal exportador de petróleo del mundo una posición 

estratégica en el planeta. En esa década comenzó la explotación de petróleo a gran escala en los 

países árabes. El gobierno tuvo premura de completar las grandes obras, entre ellos el principal 

hospital del país: el Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria de Caracas.  El alto gobierno 

presionó por la rápida puesta en funcionamiento del nuevo Hospital que sería alimentado por el 

personal facultativo de los Hospitales Municipales: el Hospital Vargas, el Hospital Risquez, el 

Hospital de Niños JM de los Ríos y la maternidad municipal Concepción Palacios.  Para ello se 

implementó un nuevo Reglamento para los Hospitales Municipales de Caracas 

El Nuevo Reglamento del Hospital Vargas (1956) 

El 27 de agosto de 1956 entró en vigencia un nuevo reglamento para el Hospital Vargas, en marzo 

de ese año comenzó a funcionar el Hospital Universitario de Caracas que suponía una simbiosis 

entre la Universidad Central de Venezuela y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. El nuevo 

Reglamento estableció en su artículo número 1 que: “Contribuir con todos sus medios al Desarrollo 

de las Ciencias Médicas en Venezuela y prestar la colaboración necesaria al Hospital Universitario 

de Caracas y la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela”921 A mediados de 

ese año comenzó la mudanza al nuevo Hospital. El 13 de junio la cátedra de Clínica Médica 1 del 

Hospital Vargas se había mudado al Hospital Universitario con el doctor JM Ruiz Rodríguez a la 

cabeza. Ruiz Rodríguez fue desde su ascenso como Jefe de  la catedra de Clínica Médica en el curso 

1929-1930 un amante del Hospital donde había “aquel ambiente de compañerismo y respeto 

mutuo que reino siempre entre alumnos y profesores”922 Si bien es cierto que desde el 

Reglamento del Hospital Vargas se formalizo el vínculo institucional entre el Hospital Vargas y la 

Universidad cuando en su primer artículo se decía “Prestar a la Universidad su ayuda para las 

enseñanzas clínicas y para el desarrollo de cualquiera otra rama de estudios médicos”, en 1947 al 

modificarse el Reglamento del Hospital ya se construya la Ciudad Universitaria, para entonces se 

decía allí: “Contribuir con todos los medios a su alcance al desarrollo de las Ciencias Médicas en el 

País…hasta tanto la Universidad disponga de hospitales adecuados para la enseñanza”. Ello 

suponía que el Hospital Vargas “no era adecuado para la enseñanza de la medicina”.  

                                                           
920

 Título de la famosa novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez  
921

  
922

 Pérez, Ana Mercedes. Op cit., p.92 )entrevista a JM Ruiz Rodríguez) 
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El “peregrinaje” de la docencia universitaria como la llama Oscar Beaujon en su Biografía del 

Hospital Vargas923 se dio de manera inexorable, el servicio de Cirugía número 1 se mudó el 9 de 

julio, el servicio de Cirugía número 4 el 7 de agosto, el de otorrinolaringología el 8 de octubre, 

urología el 28 de noviembre de 1956. El Hospital Vargas comenzó a lucir desértico a final de 1956. 

Sin embargo era evidente que el hospital Vargas se negaba a morir, con la complicidad solapada el 

Gobernador del Distrito Federal el Teniente Coronel retirado Guillermo Pacanins  y el Inspector de 

Hospitales el doctor Oscar Beaujon.  

En 1956 se desencadeno una gran polémica bajo el argumento que el Hospital Universitario a 

pesar de su apertura en 1956 con 1200 camas, solo tenía disponibles 600 para la docencia 

universitaria en comparación con las 600 del Hospital Vargas, pero además las cátedras de 

Pediatría y Obstetricia funcionaban en hospitales municipales y las cátedras de Tisiología y 

Psiquiatría tenían hospitales especiales en Caracas. 

 

GRAFICO 4.10. RUDOLF JAFFÉ Y JOSÉ ANTONIO O´DALY. 1956 

 

NOTA: luego de 20 años de labores en el Hospital Vargas (1936-1956). Fuente. Beaujon, Oscar. Biografía del 

Hospital Vargas de Caracas 

 

El Instituto de Anatomía Patológica se abrió ese año y los doctores Rudolf Jaffe y José Antonio O 

Daly se van del Hospital. O Daly luego de 20 años de labor como Catedrático de Anatomía 

                                                           
923

 Beaujon, Oscar. Op cit., p309 
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Patológica. Quedo en la Jefatura Blas Bruni Celli (véase gráficos 4.10 y 4.11) a pesar del nuevo 

equipamiento del servicio con nuevas salas y oficinas de trabajo de un grupo extenso de trabajo 

con médicos y técnicos. 

Beaujon personaliza a la institución como “el viejo Vargas” y su muerte. Ciertamente recoge un 

sentimiento que expresa formalmente Franz Conde Jahn como Jefe de la cátedra de 

otorrinolaringología cuando expresó:  

“Créame señor director que es con profunda tristeza que me separo del querido Hospital 

Vargas, donde transcurrió mi vida de estudiante de Ciencias Médicas y donde el año de 

1937 por Concurso de Oposición, desempeñe la Jefatura del Servicio que hoy con gran 

pena abandono”924 

 

 

 

GRAFICA 4.11. BLAS BRUNI CELLI. JEFE DE SERVICIO ANATOMIA PATOLOGICA. 1956 

 

NOTA: Al lado de la inmensa colección de muestras patológicas. Fuente: Beaujon, Oscar. Biografía del 

Hospital Vargas de Caracas 

 

Las palabras de un testigo de excepción como el doctor Oscar Beaujon recoge el sentimiento de la 

comunidad del “moribundo” Hospital Vargas 
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“La Creación del Hospital Universitario de Caracas, nacido al calor de una necesidad 

asistencial y docente inaplazable, puso en peligro la figura honorable del hospital 

Vargas, El peligro de la vejez ha llegado al Hospital Vargas”925 

La crónica de esos eventos es narrada por el propio doctor Beaujon: En diciembre de 1954 culminó 

la construcción del Hospital Universitario y la orden es que comenzase a funcionar en mayo de 

1956926. El Ministro de Sanidad Pedro Gutiérrez Alfaro, graduado en la promoción de 1920 pero 

quien laboro en la Maternidad Concepción Palacios desde 1939, llamo por teléfono el 9 de marzo 

en la mañana, convocándolo a una reunión urgente en el despacho del Ministerio para discutir 

acerca de las camas de hospitalización en el Distrito Federal, era el preámbulo al cierre del 

Hospital Vargas. La reunión en el despacho del Ministro era compartida por el nuevo Director del 

Hospital Universitario de Caracas Jorge Soto Rivera además del Director del Seguro Social  y el 

Director de Salubridad. Gutiérrez Alfaro fue explícito:  

“El Presidente de la Republica ha resuelto poner a funcionar e, Hospital Universitario, 

pero necesitamos cerrar el Hospital Vargas y las camas que tiene el Seguro Social, 

hospitalizar todos esos enfermos en el Hospital Universitario, y los presupuestos del 

Hospital Vargas y los que tiene el Seguro para hospitalización, destinarlos al 

mantenimiento del Hospital Universitario”927 

El argumento de fondo era presupuestario. No es posible comprender esto sin tomar en cuenta la 

difícil situación presupuestaria ante la magnitud de las inauguraciones planteadas, más aun 

cuando el periodo formal de gobierno culminaba en 1957. Si bien es cierto que el producto 

territorial bruto (PBI) había pasado en menos de 10 años de 12.727 millones de bolívares a 23.847 

millones de bolívares en 1958, uno de los crecimientos del PBI per cápita más grandes del planeta, 

el modelo de desarrollo e obras publicas era de tal magnitud que comenzó a hacerse deficitario, lo 

cual estimuló al Gobierno a aumentar la producción petrolera en 1956 para lo cual el Gobierno 

otorgo nuevas concesiones a  las empresas petroleras. Se llegó a exportar  2.779 000 barriles 

diarios de petróleo928. 

Oscar Beaujon intenta convencer al Ministro de Sanidad, para entonces el doctor Pedro Gutiérrez 

Alfaro, de la necesidad de asesorar al Presidente de las inconveniencias de cerrar un Hospital 

como el Vargas. El Ejecutivo del Distrito Federal bajo la jefatura del Teniente Coronel  retirado 

Guillermo Pacanins es convencido por Beaujon de enviar un documento argumentando la 

necesidad que el Hospital siga abierto frente a la orden del Ejecutivo del cierre del Hospital Vargas. 

Un argumento fundamental que se esgrimió  era el déficit de camas de hospitalización para la 

población de la ciudad de Caracas.   La argumentación incluyó con un balance las camas totales de 

                                                           
925

 Ibid., p.1239 
926

 El Hospital Universitario de Caracas fue inaugurado el 16 de mayo de 1956 en presencia del Ministro de 
Sanidad y Asistencia Social Pedro Gutiérrez Alfaro, quien había sido catedrático de Obstetricia, por ello la 
primera paciente del hospital fue una parturienta quien fue enviada de la maternidad Concepción Palacios y 
atendida por el propio Gutiérrez Alfaro con la ayuda del doctor Miguel Yaber. Cf. Benitez, Gidder. Hospital 
Universitario de Caracas. 50 años de Historia. Revista de la Facultad de Medicina. UCV. Caracas. 2006; 29: 
(2)   
927

 Ibid., p.1241  
928

 Fundación Boulton. Política y Economía en Venezuela. 1810-1976. Ed. Fundación Boulton Caracas. 1976, 
p.285 
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hospitalización en Caracas en 1956. En la tabla 4.10., vemos la significación del hospital Vargas 

dentro de la institución hospitalaria en Caracas para 1956. Más de la cuarta parte de las camas de 

hospitalización de la Beneficencia Pública del distrito Federal eran entonces aportadas por el 

Hospital Vargas de Caracas. 

Se trató de un total de 4.728 camas para una Caracas cuya población estaba cercana al millón de 

personas. Para entonces los organismos internacionales consideraban que la relación de camas de 

hospitalización por habitantes era de 6 x 1000, es decir se requerían 6 mil camas de hospitalización  

para una ciudad de un millón de habitantes, es decir, había un déficit de más de mil camas (1272 

camas de déficit).  

 

TABLA 4.10. CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN PROYECTADAS. CARACAS. 1956 

                           INSTITUCION HOSPITALARIA                             NUMERO DE CAMAS 

Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal                         2 059 
Hospital Vargas                                                        600 
Hospital “Risquez”                                                   282 
Clínica Hospital “Santa Ana”                                    92 
Seguro Social Obligatorio                                                                        574 
Hospital Militar “Antonio José de Sucre”                                             120 
Cruz Roja Venezolana (Hospital Carlos J Bello)                                   103 
Centro Medico de Caracas                                                                        74 
Clínica Luis Razetti                                                                                      45 
Policlínica Caracas                                                                                       43 
Otras Clínicas                                                                                              310 
Hospital Clínico Universitario                                                               1 200 
Otras instituciones proyectadas para 1956                                           200 
 

 

Mal podrían cerrar 600 camas del Hospital Vargas ante semejante déficit. Como argumento 

económico se estableció que la Clínica Santa Ana que era un ejemplo de institución de ingresos 

privados para beneficio del Estado cuyo aporte ese año había sido de 1.211.514 bolívares  podría 

incrementar su aporte  aumentado su capacidad de hospitalización. Ciertamente el proyecto del 

Hospital Clínico Universitario contemplaba camas privadas y semi-privadas que ayudasen a 

financiar el nuevo Hospital. Ciertamente las camas de Clínicas Privadas en su conjunto eran menos 

de 500. 

La argumentación de Beaujon expuesta ante el Ministro de Sanidad el doctor Pedro Gutiérrez 

Alfaro, oyó con detenimiento los argumentos de Beaujon, en conjunto con el P. Salas Castillo 

Director del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Jorge Soto Rivera, nuevo director del 

Hospital Clínico Universitario el 9 de marzo de 1956. En horas del mediodía se  expresó la cuenta 

de Beaujon al Gobernador Pacanins en la misma fecha en horas de la tarde respondió en los 

siguientes términos: 

“Mire Ud., para un millón de habitantes de Caracas, necesitamos aproximadamente 6 

mil camas de hospitalización; aun cuando se pongan en servicio este año 1200 del 
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Hospital Universitario, apenas llegamos a tener 4.728, por lo cual tenemos un déficit de 

1.272 camas, déficit que será mayor par 1961. Por lo tanto estos datos hablan muy 

claramente en contra del cierre de camas de hospitalización en el Distrito federal, 

además si usted va cerrar 600 camas del Vargas y 400 del Seguro, son un total de mil 

camas clausuradas, no se podía explicar se hallan invertido 100 millones de bolívares en 

la edificación del Hospital Universitario, para que la ciudad gane solamente 200 

camas”929 

Además Beaujon en la cuenta redactada para el Gobernador Guillermo Pacanins ese mismo día, 

indicaba en duro tono: “Como sede de la docencia medica durante setenta años, el Hospital Vargas 

es un templo de la Medicina Nacional, y las tradiciones se respetan”930 

Sin embargo el testimonio del doctor Blas Bruni Celli es elocuente cuando rememora que la 

demolición fue inminente en 1957, las maquinas estuvieron apenas a una cuadra del Hospital 

dispuestas demoler al Hospital. El proyecto de construir una urbanización popular en el norte de 

Caracas a semejanza de la Urbanización 2 de diciembre (hoy Urbanización 23 de enero) era 

decisión tomada. Los jefes encargados de los servicios que habían quedado en el Hospital, a raíz de 

la salida de los titulares, como los doctores, Otto Lima Gómez, Miguel Ron Pedrique, Fernando R 

Coronil y el propio Blas Bruni Celli en contacto con el Presidente de la Junta de Beneficencia 

Pública del Distrito Federal Oscar Beaujon hicieron contacto con el doctor Raúl Soules Baldo quien 

para entonces era el Secretario General de Gobierno. Se nombró con urgencia una comisión de 

amigos del hospital entre los cuales estaban médicos contemporáneos y amigos del doctor Raul 

Soules como Franz Conde Jahn y Jesus Rodhe, catedráticos de otorrinolaringología y oftalmología 

en el Hospital Vargas hasta 1956, quienes se entrevistaron con urgencia con él. Soules  logró  

detener la demolición del Hospital y al día siguiente las máquinas desaparecieron de las 

adyacencias del Hospital Vargas, El Hospital se había salvado “milagrosamente”931.  

Soules Baldo había sido Ministro de Sanidad en el periodo de 1948 a 1952, médico tisiólogo, 

graduado en el Hospital Vargas, estrecho colaborador de su primo José Ignacio Baldo Soules muy 

vinculado por relaciones de amistad a los médicos del Hospital Vargas. Como vimos Soules Baldo 

intercedió ante Marcos Pérez Jiménez para salvar de la destrucción material al Hospital Vargas de 

Caracas932 

La llamada desde la Presidencia de la Republica informando de la salvación del Hospital no se hizo 

esperar. Luego de la euforia de todos los médicos que laboraban allí, quienes habían entablado 

gran relación de amistad y camaradería, los jóvenes médicos del Vargas tuvieron que asumir 

nuevos problemas y preguntas, en especial, ¿cómo preservar para la docencia universitaria al 

Hospital Vargas cuando la Escuela de Medicina se radicó definitivamente en la Ciudad 

                                                           
929

 Es el testimonio del propio doctor Beaujon vertido en su obra Cf, Beaujon, Oscar. Op cit., p.1242 
930

 Beaujon, Oscar. Op cit., p.1243 
931

 El testimonio del doctor Blas Bruni Celli testigo de excepción como nuevo Jefe de Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Vargas quien se quedó en el Hospital Vargas por motivaciones personales y  petición 
expresa del doctor José Antonio O Daly quien paso a dirigir el nuevo Instituto de Anatomía Patológica de la 
Ciudad Universitaria 
932

 Una detallada relación de los hechos acaecidos en ese momento es posible tenerlos en la entrevista 
hecha con el doctor José Antonio Cisneros poco ante de su muerte Cf.  Cisneros, José Antonio. (Entrevista) 
Recordando a Blas Bruni Celli. https://www.youtube.com/watch?v=dhg7sl2b_Po 

https://www.youtube.com/watch?v=dhg7sl2b_Po
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Universitaria? Es entonces cuando surgió la propuesta del doctor Hermógenes Rivero, destacado 

cirujano, quien había sido Director del Hospital, y fue su propuesta que el Hospital se adscribiese 

como centro docente de la Universidad Católica Andrés Bello, universidad privada fundada por 

sacerdotes jesuitas en 1953, y cuya sede estaba precisamente cerca del Hospital en la esquina de 

Jesuitas. Para ello se encomendó al Sacerdote Jesuita Gonzalo Palacios de Borao, quien además 

era microbiólogo, y era Director de Relaciones Públicas de la Universidad Católica. La respuesta de 

Oscar Beaujon como Inspector de Hospitales de la Junta de Beneficencia, es que el Municipio no 

está en condiciones de ceder un Hospital como el Vargas pero más aún la inconveniencia que pase 

a una Universidad Privada: 

  “no me parece conveniente por los momentos que el Hospital Vargas pase a una 

Universidad privada, mientras las universidades del Estado tienen tantos problemas que 

resolver en sus Facultades de Medicina; reconociendo los altos propósitos de la 

Universidad Católica, debemos estudiar con cuidado este planteamiento”…”además el 

Hospital Vargas no está en subasta”933 

Otra pregunta a responder era ¿en que condición quedaría el Hospital Vargas y el Hospital Risquez 

de Cotiza, destinado a los pacientes crónicos, que habían sido destinados a su desaparición luego 

de la inauguración del Hospital Clínico Universitario? En cambio en octubre 1956, gracias al 

impulso del doctor Pedro Gutiérrez Alfaro catedrático de obstetricia y Ministro de Sanidad se 

promulgó un nuevo edificio  para la Maternidad Concepción Palacios, ante la demanda de servicios 

de la pujante ciudad. Ya no había actividades en la antigua Escuela de la esquina de San Lorenzo. 

Se instalaron progresivamente el Instituto de Medicina Experimental, el Instituto Anatómico, el 

Instituto de Anatomía Patológica, de Medicina Tropical, y el Instituto Nacional de Higiene. A esos 

institutos y al propio Hospital Clínico Universitario, que también tenía la figura de “Instituto” se 

destinó toda la enseñanza de la medicina en la UCV, que antes se dispensaba en el primer piso de 

la Universidad de San Francisco934 en el centro de Caracas, en La Escuela de Medicina de San 

Lorenzo y en el Hospital Vargas de Caracas. Sin embargo persistió la actividad asistencial al punto 

que en 1956 y en especial en 1957 se realizó el mayor número de estudios de radiografías y 

radioscopias de su historia con 48.220.  

En el Reglamento de 1956 hubo una controversia en el sentido que los médicos que laborasen en 

el Hospital Clínico Universitario no podían trabajar a la vez en el Hospital Vargas y eso fue 

explícitamente  manifestado por el Presidente  del Hospital Clínico Universitario Jorge Soto Rivera 

al Presidente de la Junta de Beneficencia  Oscar Beaujon el 14 de junio de 1956935.  

Una aclaratoria se publicó el 4 de septiembre de 1956 sobre ese Nuevo Reglamento del Hospital 

Vargas, en base al artículo 1 de dicho reglamento que indicaba: “El Hospital Vargas es un Hospital 

General del Distrito Federal, destinado fundamentalmente a suministrar Asistencia Médica y 
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 Beaujon, Oscar. Op cit., p.1261 
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 En antiguo edificio de la Universidad Central de San Francisco a La Bolsa, que había sido Convento 
Franciscano en la primera mitad del siglo XIX, se destinó con la apertura de la Ciudad Universitaria a la 
Biblioteca Nacional y luego todo el edificio fue sede del Palacio de las Academias 
935

 Comunicación Numero D-73 de fecha 14 de junio de 1956 del "Hospital Universitario de Caracas. Instituto 
Autónomo”. Nótese la figura de “Instituto Autónomo”, que fue novedosa en la Administración Publica 
Hospitalaria.  
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procurar bienestar material y Moral a los pacientes que acuden a su servicio”, allí el doctor Soto 

Rivera hace hincapié en el carácter de “Hospital General de Crónicos” afiliado a la docencia 

universitaria que “permitirá una buena conexión y cooperación entre el Hospital Universitario de 

Caracas destinado a la atención de casos agudos, y la posibilidad de transferir casos de larga 

estancia al Hospital Vargas de Caracas. Se resaltó el artículo 193 de dicho reglamento en que “No 

se permite la dualidad de cargos médicos en estos Hospitales”. En el Hospital Universitario una 

condición para ser miembro del cuerpo médico activo es que fuese miembro del personal docente 

de la Facultad de Medicina de la UCV, cosa que no ocurría en el Hospital Vargas936.  

Esa “aclaratoria” redactada por Soto Rivera fue contestada por Beaujon quien definió al Hospital 

Vargas con tres condiciones: en primer lugar, como un Hospital de enfermos crónicos afiliado a la 

Universidad Central de Venezuela; en segundo lugar, como un Hospital Municipal “dependiente de 

la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal”  y en tercer lugar un Hospital destinado 

“…fundamentalmente a prestar asistencia médica gratuita a la población insolvente del Distrito 

Federal”.937  

El discurso de Beaujon definió el concepto construido en los últimos 20 años del Hospital Vargas 

como “Hospital de los Pobres” destinado a la docencia y la atención de pacientes crónicos o de 

larga estancia cuando perdió su servicio de emergencia y pasó de Hospital General a Hospital 

Municipal incompleto cuando se deprendieron la pediatría y la obstetricia de su seno de 1939 a 

1941. 

El éxodo continuó en 1957 cuando se mudó la Catedra de medicina 2 el 17 de enero, y la Clínica 

Cardiológica. El presupuesto descendió por debajo de 5 millones de bolívares ese año. En 1958 se 

mudaron las restantes excepto traumatología y Ortopedia y dermatología. En el testimonio de 

Beaujon expresa: “Todos los profesores, los viejos y los nuevos, abandonaron sus servicios con 

pena y dolor; treinta y más años de vida dedicados al viejo Vargas no podían romperse con 

eufórica partida”938. En 1957, sin embargo se realizaron casi cinco mil intervenciones quirúrgicas y 

la mayor cantidad de estudios radiológicos hasta entonces con 48.220 estudios y más de 143 

exámenes de laboratorio. El doctor Fernando Rubén Coronil  inauguró el 3 de agosto un 

Departamento de Cirugía Experimental en la parte norte del Hospital siguiendo las directrices de 

quien había sido su maestro, el cirujano catalán tempranamente fallecido, Manuel Corachán. 

 

8.HOSPITAL VARGAS: DE HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL A HOSPITAL 

MUNICIPAL PARA CRÓNICOS, “HOSPITAL PARA POBRES” 

1936 fue un año lleno de promesas para el Hospital Vargas que se contagió del nuevo espíritu 

democrático que comenzó propiamente en febrero de 1936 con una  Asamblea General de 

Médicos y la elección democrática de un directorio donde participaron: un delegado estudiantil y 

                                                           
936

 Aclaratoria que presenta el Presidente del Instituto Autónomo “Hospital Universitario de Caracas” en 
Reunión del Consejo Directivo del 4 de septiembre de 1956 
937

 La contestación del doctor Oscar Beaujon lo hace como “Vocal Representante de la Gobernación del 
Distrito Federal ante el Instituto Autónomo del Hospital Universitario de Caracas”, como suerte de enlace 
entre las dos instituciones hospitalarias Cf. Beaujon, Oscar Op cit., 1200 a 1205 
938

 Ibid p.310 
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un empleado del Hospital. Ello fue signo elocuente de ese nuevo espíritu. Sin embargo la 

experiencia no duró un año y en 1937 surgió un nuevo Reglamento, que abolió el directorio. A 

partir de 1938 el Hospital Vargas empieza a transformar su estructura con dos procesos que se dan 

simultáneamente. Por una parte  la salida de las dos clínicas básicas del Hospital: obstetricia pasa 

formalmente en 1938 a la nueva Maternidad Municipal construida en  la Parroquia San Juan con el 

nombre de Concepción Palacios, y el servicio de pediatría del hospital que pasa al edifico de 

Pirineos adyacente al Hospital Vargas donde se fundó el nuevo Hospital Pediátrico y se instala en 

1941 la catedra de pediatría. En 1936 surgieron las nuevas “Cátedras libres” y sus jefaturas electas 

por concurso de oposición por primera vez en la historia del Hospital. Se planteó que el Hospital 

Vargas estuviese constituido por profesores y estudiantes universitarios. En esta etapa de 1936 a 

1937, se desarrolló una diversificación en las especialidades médicas y quirúrgicas.  

En 1939 la demanda de atención es muy grande así como el número de estudiantes de medicina, y 

es entonces cuando se plantea el papel del Hospital Vargas como “Hospital de los pobres” 

surgiendo así la “Cedula de los Pobres” como mecanismo de ingreso al Hospital dejando a los 

sectores pudientes su atención medica a las nuevas clínicas privadas de la ciudad. Ese discurso se 

intensificó con la nueva Constitución de 1947, donde se genera otro organismo de Dirección de los 

Hospitales del Distrito Federal: el “Consejo Central de Organización Hospitalaria”. Sus instituciones 

tuvieron altibajos como la revista Boletín de los Hospitales, los archivos del Hospital,  su estructura 

física en crecimiento que se adaptó con distintas remodelaciones a las diversas especialidades, 

pero de las nuevas innovaciones técnicas de nuevos procedimientos diagnósticos como el 

desarrollo de los rayos X, la electro-medicina como la electrocardiografía, nuevos instrumentos y 

equipos para exámenes de laboratorio cuya demanda aumentó rápidamente, y de nuevas formas 

terapéuticas de una nueva farmacología que hizo eclosión en la década de los 40, nuevos 

anestésicos y el desarrollo de la cirugía moderna así como la radioterapia o “terapia profunda”.  

Para 1941 se dio una reforma en el Hospital y se elaboró un nuevo Reglamento. Caracas había 

cambiado significativamente así como su perfil epidemiológico, es decir la forma en que la 

población enfermaba y moría en la ciudad. Los accidentes laborales, domésticos y de tránsito 

automotor; las enfermedades cardiovasculares y las infecciones agudas comenzaron a hacerse 

predominantes, y ello creó la necesidad de crear un servicio Médico Quirúrgico de Emergencia en 

Hospital Vargas para lo cual se hicieron las remodelaciones pertinentes.  

En 1943, año de grandes cambios en la legislación del estado venezolano en plena Segunda Guerra 

Mundial, con la nueva ley de Hidrocarburos y de impuesto sobre la renta, el Gobierno diseñó  el 

gran proyecto de una Ciudad Universitaria de la Universidad Central de Venezuela que en 

definitiva se situaría en la Hacienda Ibarra, lo cual no incluía al Hospital Vargas como Hospital 

Universitario.  

La década de los cincuenta estuvo signada por el predominio de gobiernos autoritarios, en medio 

de una bonanza económica sin precedentes en la historia de Venezuela. Esa situación encontró a 

un Hospital Vargas con nuevas motivaciones, con una nueva generación que regresaba de Estados 

Unidos, de nuevos grandes centros latinoamericanos de atención médica e investigación como 

México, Sao Paulo y Buenos Aires y el resurgimiento de Europa como centro de la investigación y 

la docencia médica luego de la Segunda Gran Guerra. Ello da un nuevo impulso a las motivaciones 

del personal del Hospital. Se reinauguró la Sociedad de Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas  
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que recibió una nueva inyección de entusiasmo, propuestas y cohesión interna con las visitas de 

renombrados especialistas de significación mundial, pero en especial de la  Misión Médica 

Británica que fomentó la creación de nuevas especialidades como la anestesiología, la cirugía 

cardiovascular y la reumatología, así como también una nueva visión de organizaciones sanitarias 

como las que se desarrollaron en el Reino Unido con el “National Health Service” (NHS) luego de la 

segunda Guerra Mundial.  

En 1954 culminó la construcción el Hospital Clínico Universitario como Instituto Autónomo en la 

nueva Ciudad Universitaria que constituyó parte fundamental de la nueva Facultad de Medicina y 

la mudanza progresiva de los “Institutos” que la conformarían. En marzo de 1956 se inauguró el 

Hospital Universitario y comenzó la mudanza progresiva de los servicios facultativos y las cátedras 

clínicas. Las asignaturas de “ciencias básicas” y otras cátedras clínicas se mudaron al Instituto 

Anatómico, al Instituto de Medicina Experimental, Instituto de Medicina Tropical y luego al 

Instituto de Anatomía Patológica y el Instituto Nacional de Higiene.  

En 1957 se planteó la destrucción material del Hospital Vargas para construir en su lugar una gran 

urbanización popular como había sido la Urbanización Dos de Diciembre al oeste de Caracas, 

posteriormente conocida como el 23 de enero. Pero hubo un movimiento cohesionado de los 

médicos del hospital a favor de la supervivencia del Hospital.  La conjunción de la defensa del 

Presidente de la Junta de Beneficencia junto con la decidida lucha de sus médicos y la ayuda 

invalorable y definitiva de un médico vinculado al Hospital Vargas como el doctor Raúl Soules 

Baldo, Secretario General del Gobierno Nacional evitó la muerte inminente del Hospital Vargas, 

cuyo detalles han sido rescatadas gracias al testimonio del doctor Blas Bruni Celli. 

El Hospital pudo haber sido el Hospital docente de la Universidad Católica Andrés Bello, 

Universidad privada fundada en 1953 por los Jesuitas, pero a ello se opusieron en la Junta de 

Beneficencia Publica en especial su Presidente el doctor Oscar Beaujon. El Hospital Vargas se 

definió entonces como un Hospital Municipal para enfermos crónicos, con carácter docente 

universitario y un “Hospital para pobres”. Así el Hospital sobrevivió a la incertidumbre de 1956. En 

1957 el presupuesto se hizo exiguo pero tuvo un gran desenvolvimiento e intentaba competir con 

el nuevo gran Hospital Universitario de Caracas creando una gran controversia. Esa disputa, no 

exenta de difíciles enfrentamientos, culminó con el establecimiento de Cátedras de Clínicas en el 

Hospital Vargas, de nuevo, a partir de 1958 
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Capítulo V 

EL RENACIMIENTO DEL HOSPITAL VARGAS DE CARACAS. LA ESCUELA DE 

MEDICINA JOSÉ MARÍA VARGAS 

 

1. LA COMUNIDAD MÉDICA DEL HOSPITAL VARGAS Y UN NUEVO 

PROYECTO (1957-1958)  

Una nueva generación de médicos se fue consolidando en el Hospital Vargas. La mayoría médicos 

graduados en la década de los 40s, quienes organizaron en 1951 la Sociedad de Médicos y 

Cirujanos del Hospital Vargas de Caracas. Con una cierta autonomía de los sucesos de la vida 

política y social de la Republica y de la propia vida accidentada de la Universidad Central de 

Venezuela que llego a un punto crítico en 1953 cuando muchos de los estudiantes y profesores 

renunciaron a la Universidad a raíz del intento de imposición del gobierno militar. A pesar de la 

amenaza de que el Hospital Universitario de Caracas sustituiría al Hospital Vargas como sede de la 

atención y la docencia, la nueva comunidad de médicos y cirujanos del Hospital, promovió 

iniciativas e innovaciones en la asistencia médica.  

En 1957 luego que el Hospital estuvo a punto de su destrucción material y la salida de los jefes de 

servicio y catedráticos al nuevo Hospital de la Ciudad Universitaria, la Sociedad de Médicos y 

Cirujanos se planeó un nuevo proyecto para relanzar al Hospital y elevarlo de ser un Hospital de 

enfermos crónicos a un Hospital Universitario de nuevo.  

El Hospital Vargas de Caracas dependió más que en otros periodos de su historia de la Junta de 

Beneficencia Pública del Distrito Federal. Parte de sus ingresos como otras organizaciones 

similares en América Latina dependió de la Lotería, en este caso, de la Lotería de Caracas. A 

diferencia del Hospital Universitario de Caracas, que nació como Instituto Autónomo. El Hospital 

Vargas tuvo serias dificultades no solo en sus ingresos sino en la administración de los mismos. 

Otro Hospital como el Sanatorio Simón Bolívar tenía un aporte de la Liga Antituberculosa cuyas 

condiciones de Asociación Civil sin fines de lucro, le permitió una gran flexibilidad, además de estar 

integrado a una red de atención nacional del programa de tuberculosis. Todo ello explica porque 

el Hospital, a pesar del esfuerzo de sus organizaciones internas fortalecidas en la década de los 

cincuenta, siguió siendo un Hospital para pobres cuyo número de camas disminuyó en este 

periodo a poco más de 500, distantes de 650 camas que fue su máximo histórico en 1947.  

De la amenaza de demolición a la búsqueda de un nuevo papel institucional 
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La dramática descripción del doctor Blas Bruni Celli cuando en 1957 los tractores estuvieron a 

punto de demoler el Hospital Vargas, es revelador cuan cerca estuvo el Hospital Vargas de 

desaparecer. La solida argumentación del doctor Oscar Beaujon Graterol como Presidente de la 

Junta de Beneficencia del Distrito Federal de la cual dependía el Hospital Vargas como Hospital 

Municipal, y el apoyo indirecto del Gobernador Guillermo Pacanins fueron importantes elementos 

en evitar la desaparición del más antiguo Hospital de Caracas939. Pero en el testimonio de Bruni 

Celli hay otros elementos que no permite dilucidar el sentimiento del Hospital. Se había 

constituido una nueva generación en el Hospital de aquellos adjuntos que habían se habían 

encargado de los servicios y que a la vez eran profesores de la Universidad Central de Venezuela.  

Se trató de un grupo de jóvenes médicos, de los cuales el único que ya tenía nombramiento como 

Jefe de Servicio era Blas Bruni Celli quien en 1956 sustituyó a José Antonio O Daly en Anatomía 

Patológica quien se va ese mismo año al nuevo Instituto de Anatomía Patológica de la Ciudad 

Universitaria. En 1957 se produjo la migración de las otras cátedras de medicina y cirugía al nuevo 

Hospital Clínico Universitario. Incluso se fundaron nuevos servicios como el de Neumonología en 

octubre de 1957 por iniciativa del doctor Baldo quien avizoró que la tisiología cambiaría su rumbo 

con la eficacia de las redes, pero sobre todo por dos factores fundamentales como la erradicación 

de la tuberculosis, la mejoría de la calidad de vida y la llegada de nuevos medicamentos para el 

tratamiento ambulatorio de la temible enfermedad, como la estreptomicina y la isoniacida.  

En 1957 el Hospital Vargas contaba con 26 médicos Jefes de Servicio, 49 adjuntos, 20 internos, 44 

médicos consultantes. Se produjo una salida progresiva de los médicos Jefes de servicio desde 

1956 a 1958940. En Hospital Vargas era, tan solo, uno de los Hospitales del norte de una populosa 

Caracas. Muy lejos de ser un “Hospital Nacional para Hombres y Mujeres” como fue concebido en 

1891, o el Hospital General Universitario de Caracas en que se convirtió de 1910 a 1936. El 

Director del Hospital  era para entonces el cardiólogo Gilberto Morales Rojas, quien junto a Otto-

Lima Gómez, Miguel Ron Pedrique, Gabriel Trompiz, el doctor Carlos Gil Yépez, quien saldría en 

1958,  quedaron en los servicios de Medicina Interna, con ellos, Francisco Montbrun, Fernando 

Rubén Coronil en los servicios de cirugía. El doctor Otto- Lima Gómez en 1958 quedó encargado de 

la jefatura del otro servicio de medicina con la salida del doctor Carlos Gil Yépez, quien a su vez fue 

nombrado Jefe del nuevo servicio de cardiología del Hospital Universitario de Caracas hasta la 

llegada de Rafael José Neri de su exilio en México. La cardiología había asumido cada vez más 

relevancia no solo en la medicina nacional sino en la medicina mundial y se celebraron en febrero 

las primeras Jornadas Venezolanas de  Cardiología en Caracas941  

La Junta de Beneficencia del Distrito Federal sustituyó en 1957 al “Consejo Central de Organización 

Hospitalaria” en la administración del Hospital Vargas, al igual que el Boletín de los Hospitales. Los 

catedráticos asumieron una catedra más de Clínica Médica y de Cirugía en el Hospital Vargas en 

octubre de 1958. Surgieron así la catedra de Clínica Médica IV y de Clínica Quirúrgica IV. En cuanto 

                                                           
939

 En 1965 el elocuente discurso del doctor Alberto Martínez Coll, rememora estos aspectos y lo califica 
como el “peligro de la vejez” que según el discurso del autor persistió en los siguientes años. El doctor 
Martínez Coll se había formado como neurocirujano en Canadá y vivió las inmensas dificultades de crear un 
servicio moderno de neurocirugía en el Hospital Vargas Cf. Discurso Pronunciado por el doctor Alberto 
Martinez Coll al asumir la Presidencia de Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas para el periodo 1965-1966.  
940

 Chacín, Luis Fernando. Op cit., p.210 
941

 Angulo-Arvelo, LA. Op cit., p.165 
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a Anatomía Patológica era parte de la Catedra de la Universidad Central bajo la Jefatura de José 

Antonio O Daly en el Instituto de Anatomía Patológica de la Ciudad Universitaria pero bajo la 

jefatura de servicio de Blas Bruni Celli en el Hospital Vargas.  

En 1957 había casi cuatro mil médicos en Venezuela (3.939) y más de la mitad estaban radicados 

en la zona metropolitana de Caracas (1.956)942. Solo había tres universidades donde se formaban 

médicos la Universidad Central, la Universidad de los Andes y la Universidad del Zulia.  

La difícil transición en tiempos de cambios políticos. Un proyecto docente para el Hospital 

Vargas de Caracas (1958) 

Venezuela presenció desde 1957 grandes cambios económicos y políticos. El plebiscito de 1957 

fue el comienzo del fin del régimen militar, a los cual siguieron levantamientos armados, en 

conjunto con huelgas y manifestaciones liderados por la “Junta Patriótica” frecuentes hasta la 

huida de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Ciertamente el ascenso económico de 

1950 a 1958 fue excepcional en la historia del país pasando de 12.727 millones a 23.847 millones 

con una moneda fuerte y estable en este tiempo. Las nuevas concesiones petroleras permitieron 

que se explotasen más de 940 mil barriles diarios y que los ingresos de la nación ascendiesen de 

manera significativa de 1956 a 1957, en medio de un gobierno autoritario. Pero ese año la 

apertura democrática supuso el aumento de reivindicaciones económicas y políticas sin 

precedentes. Pero luego hay una caída de los precios del petróleo en 1958 y el crecimiento del PIB 

creció tan solo de 1,3% anual hasta 1973943.  

El 4 de enero el Ministro de Sanidad el doctor Pedro Gutiérrez Alfaro  inauguró un moderno 

edificio anexo con 640 camas en la nueva Avenida San Martin, como una de sus últimas 

ejecutorias944.  Gutiérrez Alfaro fue médico de la maternidad y catedrático de obstetricia y uno de 

los artífices de la creación de la Maternidad Municipal Concepción Palacios en 1939. En1958 se 

iniciaron los cursos de postgrado de obstetricia y ginecología de la Universidad Central de 

Venezuela en la nueva Maternidad. 

Pero 1958 también como en 1936 fue un tiempo de grandes cambios, errores, amenazas y 

oportunidades para el Hospital Vargas que tuvo desde su fundación en 1891 hasta 1957 un 

ascenso de su presupuesto de 10 veces, de 433 mil bolívares a 4.538 mil bolívares, con una 

moneda sin depreciación, sin inflación apreciable. Pero en 1958 el presupuesto del Hospital Vargas 

se modificó en febrero luego de la salida de Pérez Jiménez, y  paso a 9 millones de bolívares, vale 

decir, se duplicó en tan solo un año, pero lo sorprendente, como lo expresa el doctor Gilberto 

Morales Rojas su director para entonces, fue que el 89% de ese presupuesto estuvo destinado a 

sueldos, salarios y tan solo 11% estuvo destinado a los pacientes.  

Ciertamente 1958 fue un año de transición gobernado por una Junta Militar que luego de convirtió 

en una Junta Cívico Militar, presidida por el contraalmirante Wolfang Larrazábal Ugueto, quien a 

final de ese año, al incorporarse como candidato presidencial, fue sustituido por un civil, el doctor 

Edgar Sanabria. Ese año la migración a Caracas fue masiva, no solo de pobladores del medio rural 

                                                           
942

 Ibid., p.166 
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 Mayobre, José Antonio. En: Política y Economía en Venezuela 1810- 1976. Fundación Boulton. Caracas. 
1976, p. 287 
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 Comunicación personal del doctor Oscar güero en: Angulo-Arvelo, LA. Op cit., p.168 
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sino de inmigrantes del sur de Europa y Colombia que fueron la mano de obra de un intenso y 

extenso plan de obras públicas, que comenzó a detenerse en 1957. En vista de las demandas de la 

población y de las expectativas democráticas, se dio un proceso de transición parecido al de 1936, 

donde se impulsó una Reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta de magnitudes semejantes a 

las de 1943, que se materializaron el 19 de diciembre de 1958, no solo dirigida a la población de 

contribuyentes, sino a las Empresas Petroleras945. Con esa Reforma Tributaria y su “… ley actual 

esa participación se elevaría a 60%...frente al 50% que habría sido con la Ley derogada”946. La 

nación obtuvo un ingreso mayor  los 600 millones de bolívares, pero el gobierno provisional 

mantenía un “plan de emergencia” donde destinaba un millón de bolívares diarios para sostener 

35 mil desempleados del Distrito Federal y el Estado Miranda947 

El “Plan de Emergencia” parecía la continuación de aquella “Cedula de los Pobres” del Hospital 

Vargas de 1939, pero con una extensión universal. Una de su sedes, por cierto, era la Parroquia 

San Juan en la Avenida San Martin, donde se asentaría la Junta de Beneficencia Pública del Distrito 

Federal a la altura del Puente Dos de diciembre. El objetivo de ese Plan de Emergencia era 

consolidar en nuevo régimen político más que resolver un problema económico, es decir, una 

política Keinessiana que favoreciese el consumo de la población y a la vez disminuyese la presión 

política generada por el creciente desempleo, cuando se detuvo la rápida expansión del gasto 

público en la intensiva construcción del plan de obras públicas948. Era parte del “Plan de Obras 

Extraordinarias”949 que se decretó el 13 de marzo d 1958 el Ministro de Relaciones  Interiores de la 

Junta de Gobierno, como “un plan mínimo de emergencia para solucionar en los posible el 

desempleo en escala nacional”, pues el número de desempleados era enorme950 .  

En 1958 también se promulgó una Nueva Ley de Universidades como “decreto-Ley” donde se 

incorporó el concepto de Autonomía Universitaria. Ese año de decretaron nuevas universidades la 

Universidad de Carabobo el 21 de marzo de 1958, con una facultad de medicina y un Hospital 

Central de 300 camas inaugurado el 15 de septiembre951 y la Universidad de Oriente el 21 de 

noviembre. El nuevo Ministro de Sanidad y Asistencia Social, el doctor Carlos Luis González creó la 

Escuela de Salud Pública como “entidad universitaria” el 3 de diciembre de 1958. El perfil 

epidemiológico fiel reflejo de los cambios sociales del país, cambio y las enfermedades no 
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infecciosas por primera vez en la historia de la nación venezolana pasan a un segundo plano detrás 

de las enfermedades llamadas heredo degenerativas como las enfermedades cardio vasculares, el 

cáncer y los accidentes952. Fiel reflejo de ello fue la construcción de un Hospital Oncológico el 

Hospital Padre machado por iniciativa de Alejandro Calvo Lairet quien trabajaba en el servicio de 

oncología del Hospital Vargas.  

 Edgar Sanabria, con la presencia del Ministro de Educación Rafael Pizani, en acto solemne en el 

Aula Magna entregó la nueva Ley de Universidades al doctor Francisco De Venanzi953, médico, 

investigador y discípulo de Augusto Pi Suñer, quien había sustituido a final de enero de 1958 pocos 

días después de la caída de Pérez Jiménez al Rector Emilio Expósito Jiménez.  El espíritu de la 

Nueva Ley de Universidades iba más allá de la Autonomía Universitaria, y estableció la gratuidad y 

la amplitud del cupo universitario, lo cual se tradujo en una expansión de la matrícula de 

estudiantes de medicina, a pesar de la apertura de nuevas universidades y carreras universitarias. 

En el periodo de 1948 a 1956 el número de estudiantes inscritos cada año estuvo alrededor de 4 

mil, excepto en el lapso 1952- 1953 por la crisis universitaria, pero en 1957 subió a poco más de 

seis mil y en el periodo de 1957 a 1958 fue de 7123 inscritos con un presupuesto que creció 

exponencialmente de 16 millones a poco más de 23 millones de bolívares954  

Grupos de médicos se agruparon alrededor del nuevo proyecto del Hospital Vargas, pero otro 

grupo formado en Estados Unidos diseño nuevos proyectos de un Instituto Venezolano de 

Investigaciones de carácter privado con iniciativa de Marcel Roche y Francisco de Venanzi, que 

serían la base del Instituto de Medicina Experimental y el futuro Instituto de Investigaciones 

Científicas (IVIC)955. Por ultimo un tercer grupo de médicos que estuvo en el exilio a partir de la 

crisis de la UCV de 1952 y 1953, se formaron en países como México, Argentina, entre ellos el 

doctor Rafael José Neri quien estuvo en el Instituto Nacional de Cardiología de México, quienes 

retornaron en 1958 al país. Estos tres grupos confluirán en verdadera alianza en la construcción 

del nuevo proyecto docente asistencial del Hospital Vargas. 
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 Ello se reflejó en la Memoria y Cuenta del MSAS de 1959 siendo Ministro el doctor Arnoldo Gabaldón 
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 Francisco De Venanzi era parte de un generación de médicos graduados a comienzos de la década de 
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Educativo en Venezuela en Jugo, Luis. Universidad y Desarrollo en Venezuela. ULA. Mérida. 2009. Vale decir 
que la UCV aglutinaba la gran mayoría de los estudiantes universitarios 
955

  



357 
 

Ello fue una gran oportunidad para que el Hospital Vargas se transformase en parte activa de los 

estudios médicos de pre grado así como de estudios de post grado que en ese momento se 

expandieron en el área de la medicina956. 

La desproporcionada y desordenada concentración urbana provocó una gran demanda de 

servicios entre ellos, servicios asistenciales y de Educación Superior. La matrícula aumentó 

significativamente.  Para entonces habían registrados 4.215 médicos en Venezuela de los cuales la 

mitad (2.040) estaban en el Distrito Federal y el Distrito Sucre del Estado Miranda (Zona 

Metropolitana de Caracas).  

Para 1958 el producto territorial bruto paso de 12 727 millones de bolívares a 13 847 millones de 

bolívares, con una de las monedas más estables del mundo. Con unos ingresos fiscales en rápido 

crecimiento producto de la concesiones petroleras de 1956 y 1957.  Y principal exportador de 

petróleo del mundo con una producción de  2 779 mil barriles diarios957. Sin embargo el saldo  de 

la balanza comercial en 1958 disminuyo de 803 millones en 1957 a 59 millones.  

Las elecciones de diciembre de 1958 fueron ganadas por Rómulo Betancourt en un marco de un 

Consenso Político, el llamado Pacto de Punto Fijo, donde Acción Democrática, Copei y Unión 

Republicana Democrática, los tres principales partidos políticos, junto con la Junta Patriótica que 

ayudó a derribar a Pérez Jiménez, representantes de los estudiantes sindicatos y empresarios 

(Fedecamaras) acordaron un pacto de gobernabilidad que se había conversado en Nueva York en 

1957 por los líderes de estos tres organizaciones políticas. En ella se excluyó al Partido Comunista 

e Integración Republicana, que seguía el espíritu de Unión del 23 de enero. Este último constituido 

por en su mayoría por médicos de prestigio nacional muy vinculados a la vida del Hospital Vargas 

en las décadas de los 30s y los 40s  entre ellos Elías Toro hijo, Martin Vegas, Félix Pifano, Carlos Gil 

Yépez, Francisco De Venanzi, entre otros958. 

El crecimiento demográfico  que en su mayoría era menor de 20 años supuso una imponente 

presión de servicios educativos que incluían a las universidades. Para el Hospital Vargas fue una 

formidable ocasión para transformarse en un Hospital Docente que compartió esa labor con el 

Nuevo Hospital Universitario de Caracas. El Instituto Anatómico de la Esquina de San Lorenzo 

donde impartió clases de anatomía, primero Razetti desde su fundación en 1911 y desde 1915 el 

doctor José “Pepe” Izquierdo siguió siendo un centro docente a pesar de la Fundación de un 

moderno Instituto Anatómico con su nombre en la Ciudad Universitaria.  

Esa suma de elementos, por una parte, el aumento de la demanda de servicios asistenciales y por 

la otra el aumento de la demanda de estudios universitarios lo cual incluyó a la medicina, resultó 

un ambiente propicio para una nueva propuesta del Hospital Vargas por una nueva generación 
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 En medio de esa inestabilidad política y de la apertura democrática, en medio de amenazas de golpe 
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que se aglutinó alrededor de la Sociedad de Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas que había 

salvado de la destrucción al Hospital Vargas en 1957. Esa Sociedad académica en 1958 elaboró un 

proyecto docente asistencial que elevaba al Hospital Vargas más allá de ese Hospital para crónicos 

y pacientes pobres, al cual había quedado reducido con el Reglamento de 1956.  

 

3. EL “GRUPO DEL VARGAS”. PROYECTO DOCENTE ASISTENCIAL  (1958 - 1961)  

 

Carlos Gil Yépez y Un nuevo discurso de la comunidad científica 1958-1959. 

En 1958, el doctor Carlos Gil Yépez a dos meses de la caída de Marcos Pérez Jiménez asume como 

Decano de la Facultad de Medicina959. Ese año se produjeron significativos cambios en la 

Universidad Central de Venezuela bajo el rectorado de Francisco De Venanzi, científico de gran 

legitimidad académica y política quien organizó los estudios de investigación sobre nutrición y 

endocrinología, discípulo de Augusto Pi Sunyer en el Instituto de Medicina Experimental. 

Perteneció a su vez a una comunidad científica formada en Estados Unidos liderada por Miguel 

Lairisse, Marcel Roche, Tulio Arends quienes en la década de los cincuenta organización un 

Instituto privado de investigaciones científicas dependiente de la Fundación Luis Roche (padre de 

Marcel Roche) que se transformaría en un Instituto público a partir de 1959, como Instituto 

Venezolano de Instigaciones Científicas bajo la dirección de Marcel Roche. Carlos Gil Yépez  

perteneció a la comunidad científica del Hospital Vargas donde tuvo importante participación en la 

dirección de sus servicios de clínica médica y de cardiología en unión a Bernardo Gómez de la 

promoción de 1920.   

El nuevo discurso en 1958 incorporó una nueva ola de modernidad, producto de un extenso 

dialogo entre las comunidades que desde la Salud Publica, en especial desde el Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social (MSAS), así como de las comunidades que se integraron en el Hospital 

Vargas. Muchos ellos venidos desde nuevos centros de modernidad en Ibero-América, como 

México, Buenos Aires, Rio de Janeiro-Sao Pablo. Desde allí en particular desde la cardiología y 

alimentados con las visitas de significativos representantes de las organizaciones médicas, como la 

visita al Hospital Vargas del fundador de la cardiología Charles Laubry en 1946 o de la Misión 

Británica que incorporo no solo a la nueva cirugía torácica y cardiovascular, la reumatología, sino 

la experiencia Británica de las reformas laboristas en los sistemas de salud, con los conceptos de 

“Medicina Social” y “Medicina Socializada”.  

Carlos Gil Yépez recogió en su memoria del Decanato de 1958 y 1959960 ese nuevo discurso muy 

influido por las reformas argentinas de Córdoba de 1918, que se expresaron en un nuevo régimen 

de autonomía universitaria, que aunque definido en términos académicos, financieros y 

administrativos, con una amplia democratización política en cuanto a la incorporación de alumnos 
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y profesores en la elección de las autoridades, no hubo realmente autonomía financiera, ni para la 

Universidad ni para los hospitales. La “Medicina Social” como “doctrina integralista” fue 

preconizada por la comunidad de médicos en el MSAS, entre ellos Ricardo Archila, Miguel Zúñiga 

Cisneros, Leopoldo García Maldonado según la cual el MSAS no solo debía ocuparse de la 

Asistencia Social, el Saneamiento Ambiental, la prevención, sino de la atención medica de la 

población en sus distintos niveles.   Pero además debía incorporar el concepto de Medicina Social 

al pensum de estudios para sustituir el decimonónico concepto de “Higiene pública y privada”. Ello 

fue un argumento más para justificar la creación de una nueva Escuela de Medicina, la Escuela 

Vargas, poco tiempo después. Pero además el nuevo discurso el concepto de la institucionalización 

de la medicina como “grupos orgánicos de médicos” que atienden  a “grupos orgánicos de 

pacientes” con ello surgió la “Departamentalización” que se extendió en la organización 

hospitalaria, pero también en la organización de las cátedras universitarias.  

En ese entonces el doctor Carlos Luis González Ministro de Sanidad daría impulso a la idea de la 

nueva Escuela de Medicina, siendo el artífice de la creación de la Medicina Preventiva y Social. Por 

otra parte, Gil Yépez introduce el concepto de integralidad en el abordaje del paciente con la 

concepción antropológica, con ello surgen dos tendencia a unidad en el abordaje de la atención al 

paciente, con ello, la necesidad de reforzar la visión de la “medicina interna” pues “el estudio de la 

medicina abarca la vida en todos sus aspectos físicos, patológicos y sociales”961. Cita al médico 

alemán y filósofo  Viktor Von Weizsaker  cuando establece que la medicina no es “un taller de 

reparaciones sino una acción cultural en el espíritu de la humanidad”. Todo ello configuró las 

bases para una nueva Escuela de Medicina que tendría al Hospital Vargas como sede, con el 

aporte posterior de los nuevos “curricula” integradores venidos de la Universidad de Stanford. En 

su mensaje a los estudiantes Carlos Gil Yépez estableció claramente una nueva metodología del 

aprendizaje “aprender a aprender” que no se implementó. Gil Yépez lo definió con claridad 

meridiana  así: 

“La medicina es un estudio que dura toda la vida y exige una base metodológica en 

permanente gimnasia”…”Lo importante no es saber cosas sino conocer y manejar el 

método de la adquisición del conocimiento. Debe desecharse la modalidad actual de 

trabajo intenso, paroxístico y transitorio a fin del año escolar. Que tiene la significación 

de un fugaz decorado intelectual”962  

En 1958 Otto-Lima Gómez ejerció la Presidencia de la Sociedad de Médicos y Cirujanos, 

acompañado de los nuevos jefes de servicio del Hospital Vargas. Otto Lima Gómez fue un 

entusiasta en incorporar el nuevo discurso de la Organización Mundial de la Salud963, fundada una 

década antes, según la cual la salud es un estadio de bienestar físico, psicológico y social. Pero 

además junto a Henrique Benaim Pinto964 incorpora el concepto de la Medicina Interna, ya 

introducido desde Alemania en la medicina norteamericana, en especial por Sir Willliam Osler, 

precisamente en la época de la fundación del Hospital Vargas. Por iniciativa del doctor José Ignacio 
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Baldo, desde el Departamento de Enfermedades Crónicas del MSAS, se creó el Postgrado de 

Medicina Interna, siendo una de sus sedes la “Catedra de Medicina IV” del Hospital Vargas bajo la 

dirección de Otto Lima Gómez y Henrique Benaim Pinto.  Se fomentó el estímulo al mérito a través 

de los “Premios Vargas” al mejor servicio, con menciones honorificas, lo cual incentivó el 

mejoramiento del trabajo en el Hospital. Se retomó así la tradición de premiar al buen trabajo. Se 

premió al Servicio de Medicina III de Gómez, al servicio de Cirugía III dirigido por Fernando Rubén 

Coronil, el de Anatomía Patológica de Blas Bruni Celli, así como al servicio de neurocirugía dirigido 

por Rafael Castillo y al de Cirugía Plástica por Antonio Rodríguez de Lima.  

El grupo de médicos siguió desarrollando iniciativas más allá de la desolación de sus pasillos sin 

estudiantes. Ya en 1956 en doctor Fernando R Coronil había fundado un Instituto de Cirugía 

Experimental en el Hospital Vargas. En 1958 la Comisión Técnica presidida con Ángel Bajares Lanza 

como Presidente de la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal (JBPDF), junto con el 

Director del Hospital Vargas toman las iniciativas para proteger al personal de remociones a dedo 

mediante concursos por oposición, ello permitió mantener un nivel académico en el Hospital. En 

abril y mayo de 1958 se reorganizó la actividad de pabellones, centralizando los servicios 

quirúrgicos, optimizando su uso, al igual que la incorporación formal de la anestesiología en los 

pabellones quirúrgicos en un plan que contó con la participación de los doctores Pascual Scannone 

(anestesiólogo) y Álvarez de Lugo, Francisco Montbrun, Rodríguez de Lima, Victorino Márquez 

Reverón y Domingo Luciani de los servicios quirúrgicos.  

En setiembre de 1958 se eligió una nueva Comisión Técnica designados por la JBPDF constituida 

por Juan Delgado Blanco del servicio de Neumonología965, Feliciano Acevedo de gastroenterología, 

Blas Bruni Celli de Anatomía Patológica y el Director Gilberto Morales Rojas.  Una de las nuevas 

iniciativas fue elegir a un coordinador médico de la nueva publicación Archivos del Hospital 

Vargas.  

La iniciativa de crear una revista científica que fuese órgano de la Sociedad de médicos y Cirujanos 

y que sustituiría al Boletín de Hospitales. La nueva publicación fue bautizada como “Archivos del 

Hospital Vargas”, propuesto el 19 de julio de 1958 por el Director del Hospital, el doctor Gilberto 

Morales Rojas ante la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal dirigida por el doctor 

Miguel Octavio Russa966. El último número del Boletín de Hospitales se editó en el semestre de 

enero-junio de 1958 y su contenido estuvo dirigido a las infecciones micóticas. Pero no solo en el 

campo de los incentivos morales y académicos, se hicieron propuestas de modificaciones 

estructurales del Hospital, y en octubre de 1958 se planteó la remodelación del antiguo edificio del 

Hospital de Niños de la esquina de Pirineos a raíz de su mudanza. Se transformó en edificio de 

consulta externa del Hospital Vargas y en la sede de servicios especializados, en su sótano estaría 

el servicio de radioterapia, y las consultas de medicina, cirugía, gastroenterología en el primer piso 
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y de urología, ginecología, dermatología y endocrinología en el segundo piso, en el tercer piso 

diversas consultas. Un mes después el 12 de noviembre la Comisión Técnica del Hospital se hizo 

eco de la petición de los médicos del servicio de dermatología de convertir las salas y dispensarios 

que se destinaron para la atención de las fuerzas armadas policiales en una clínica 

dermatológica967 

Fue nombrado el doctor Bar Von Schilling, Bruni Celli propuso un mecanismo administrativo que 

contaría tanto con avisos comerciales como con presupuesto de la JBPDF en un 50%. En efecto en 

1958 se publicó el último número del Boletín de los Hospitales (enero-junio de 1958), cuyo 

contenido se basó acerca de las infecciones micóticas en 13 extensos artículos. En julio de 1958 se 

inauguró la nueva revista, cuyo primer número se publicó en enero de 1959. El editorial fue escrito 

por el doctor Otto-Lima Gómez donde expresa de manera reveladora 

   “Formados allí (Hospital Vargas), hoy vemos con agrado como se trata de mejorarlo 

en todo sentido y como los diversos Servicios prosperan y se amplían. Unidos por 

vínculos espirituales, los médicos del Hospital Vargas nos sentimos todos gestores de 

este triunfo y responsables de la iniciación de actividades que nos proponemos no 

desmayen después del esfuerzo inicial”968 

Esos vínculos espirituales probablemente tenían muchas determinaciones, entre ellas la amistad 

construida en las aulas de la UCV y en los pasillos del Hospital Vargas desde la década de los 40s, 

así como la cohesión que supuso la amenaza de destrucción del Hospital.  También las 

motivaciones que los distintos visitantes representantes de centro de desarrollo de la medicina 

mundial, en especial de América y Europa, así como las organizaciones como la Sociedad de 

Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas, las nuevas organizaciones gremiales que se constituyeron 

desde 1941 con los Colegios Médicos, la Federación Médica Venezolana (FVM) y las Sociedades 

Científicas de las distintas especialidades médicas y quirúrgicas. La primera de ellas la Sociedad 

Venezolana de Tisiología fundada en 1937 con un primer Congreso de Tuberculosis en 1938, luego 

en 1940 la de Urología, Radiología en 1943, Cirugía, Dermatología, Gastroenterología y 

Endocrinología-Nutrición en 1945, la de Cirugía Ortopédica y Traumatología y de médicos 

Laboratoristas clínicos y patólogos en 1949. En 1951 se había extinguido la Sociedad de ORL, la de 

Oftalmología y Neurología y surgió el “Circulo Oftalmológico”, con los nuevos oftalmólogos de 

postgrado del Hospital Vargas. En esa década aumento el ánimo gregario y surgieron las 

Sociedades de Salud Pública en 1952, de microbiología y Anatomía Patológica en 1953, las 

Sociedades de Cardiología, Anestesiología y Oncología en 1954, en 1956 las sociedades de 

Medicina Interna, Alergología, ORL, Cirugía Plástica, Reumatología. Con ello formalmente la 

“Clínica Médica” pasó a denominarse formalmente “Medicina Interna”, uno de los lideres, como 

dijimos,  será precisamente el doctor Otto-Lima Gómez quien junto con el doctor Henrique Benaim 

Pinto quienes promovieron el primer curso de postgrado de medicina Interna, con el apoyo del 

doctor José Ignacio Baldo, de la promoción de 1920, Jefe la División de Enfermedades Crónicas del 

MSAS.  
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En un editorial de la revista Archivos del Hospital Vargas, el doctor Francisco Montbrun Ríos 

definió la visión de lo que debería ser el Hospital en la siguiente década en medio de los profundos 

cambios políticos y sociales de entonces, y la inauguración de un nuevo periodo político en 1959.  

“Al fin la idea de permanecer tenía que vencer; me acompañaban en ese propósito el 

dinamismo creador de Otto-Lima Gómez, la serena ecuanimidad de Fernando Rubén 

Coronil, y el ferviente ideal de llevar adelante a la nueva empresa de todo un grupo de 

compañeros, en el cual la capacidad de Luis Manuel Manzanilla, la experiencia de 

Eduardo Carbonell, el tesón de Blas Bruni Celli y la actitud continua renovadora de 

Francisco Kerdel-Vegas y Jacinto Convit, deberían desempeñar preponderante 

influencia en la labor en que estábamos desde entonces comprometidos a realizar. 

Nuevas caras se asimilaron, todas animadas del mismo anhelo y contagiadas de la 

común mística, y así comenzó una feliz reestructuración del Hospital, apoyada 

eficazmente por su director Gilberto Morales Rojas y por la Sociedad Médica del 

Instituto”….más adelante “ al principio sentidos hondamente la falta de estudiantado 

el cual SE HABIA IDO CON LA Universidad. Los corredores quedaron solos”…”pero 

pronto la Universidad se dio cuenta de que representábamos un caudal de elementos 

aprovechables, que nuestras salas podrían incorporarse a la docencia y que al haber 

una distribución más proporcional de los pacientes y de todos los medios de enseñanza 

objetiva que teníamos en las manos, ganaría enormemente la dinámica 

médica”…”Pero en nosotros la aspiración iba más allá; física y humanamente 

constituíamos un conjunto de características completamente diferentes a las del núcleo 

médico de la Ciudad Universitaria, de futuro estabilizado: no nos conformábamos con 

ser algo añadido como un apéndice de la clásica Facultad, sino que de una vez 

deseábamos construir algo nuevo, distinto en su formación, y estructural y 

funcionalmente acorde con el espíritu de reforma que era natural suponer en nosotros: 

había que fundar una nueva Escuela de Medicina”969 

El discurso nos descubre una comunidad científica y discursiva que será el sujeto de los cambios 

por venir, y donde se establece de manera concreta el nuevo proyecto institucional “Una nueva 

Escuela de Medicina”. Las razones de ese proyecto estuvieron bien definidos en el discurso de 

Francisco Montbrun:  

“…el viejo Hospital que había marcado minuto a minuto la vida de la Medicina en el 

país desde el recordado año de 1891, no podía morir, hundiéndose trágicamente  en el 

tremedal de sus ruinas; ni tampoco podía descender a la categoría de asilo de los 

ancianos abandonados a su senectud, o de los incurables tirados  la vera del camino, en 

espera estoica de la solución siempre mortal de su desahuciado problema. Menos podía 

ser entregado en mano extrañas, para que fuese sede de las rígidas tendencias de 

dogmas fríamente impuestos, con la limitación de la liberalidad, la cual siempre había 

sido noma de la institución, ancestralmente habituada a las espontaneidad y a la 

independencia mental y física de sus personeros”970 
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Se refería Montbrun al papel al que había sido relegado el Hospital Vargas en 1957 luego de 

haberse salvado de su destrucción física, y destinado a ser albergue de pacientes crónicos. O la 

alternativa que se propuso para entonces como Hospital Docente de la Universidad Católica 

Andrés Bello, para entonces nueva universidad privada de los sacerdotes jesuitas, situada a unas 

cuadras del Hospital. En el discurso, Montbrun planteó con claridad meridiana lo que la comunidad 

académica quería que fuese el Hospital Vargas de Caracas.  Ese discurso cargado de elocuentes 

palabras, definió  lo que el Hospital debía ser, lo que no debía ser, y quienes serían los que 

promoverían esas transformaciones, que como veremos supuso trazar amplias alianzas para 

legitimar la existencia de un nuevo proyecto docente-asistencial. 

 El Hospital Vargas se trasformaría en otro Hospital docente universitario. Hasta entonces era tan 

solo uno de los hospitales del norte de la ciudad, dependiente de la Junta de Beneficencia Pública 

del Distrito Federal (JBPDF), un “Hospital de Beneficencia Pública”, “El Vargas” como lo conocía el 

público  era “Hospital para enfermos pobres” desde 1939 cuando lo definió así el entonces 

Gobernador del Distrito Federal Elbano Mibelli. 

El proyecto de “Una nueva Escuela de Medicina” (1959-1960) 

En 1959 Rómulo Betancourt asumió la Presidencia de la Republica. En momento en que la 

Revolución Cubana triunfó sobre la dictadura de Fulgencio Batista.  Surgieron dos modelos 

políticos diferentes, que influenciaron América Latina, frente a la amenaza de la reinstauración de 

un modelo de “dictadura militar” desde Santo Domingo con la alianza de sectores militares afectos 

a Pérez Jiménez. Uno de ellos fue el encabezado por Betancourt apoyado en el “espíritu unitario 

del 23 de enero” que se concretó en un pacto de gobernabilidad el “Pacto de Punto Fijo”971 lo cual 

inauguró un “modelo democrático representativo”. Betancourt acabó con “El Plan de Emergencia” 

al cual calificó como “ocio remunerado”. Sin embargo, en agosto de 1959 estallaron desórdenes y 

saqueos en respaldo al ingeniero Celso Fortoul director del Plan de Emergencia en 1958, lo cual le 

dio respaldo al discurso “populista” en Venezuela972.  

Un nuevo periodo de obras públicas comenzó ese año y modificaron todo el paisaje urbano de 

Caracas. Pérez Jiménez comenzó a construir una verdadera “ciudad militar” al sur oeste de Caracas 

con el gran complejo de Los Próceres, que incluyo el Círculo Militar, una nueva Escuela Militar que 

sustituyo a la antigua escuela Militar de Monte Piedad (Cuartel de la Montaña), un Polígono de 

Tiro, que continuaba a través de los Chaguaramos el proyecto de la Ciudad Universitaria. En 1959 

se culminó el proyecto del gran Hospital Militar “Carlos Arvelo” al oeste de Caracas al lado del 

terminal de la estación de trenes del oeste de Caracas973.  En 1959, como indica el Ministro de 

Sanidad y Asistencia Social Arnoldo Gabaldón: “por primera vez en la historia del país, comienzan a 

ocupar los primeros puestos como causa de muerte, enfermedades no debidas a infección”974. Las 

                                                           
971

 Se llamó así pues el pacto se formalizo en la casa habitación de Rafael Caldera que tenía por nombre 
Punto Fijo, sin embargo las conversaciones entre  Rómulo Betancourt, Rafael caldera y Jóvito Villalba se 
adelantaron desde 1957 en Nueva York. El pacto supuso una alianza de gobernabilidad con un gabinete 
compartido por representantes de los tres grandes partidos  Acción Democrática, Copei y Unión Republicana 
Democrática.  Cf. Suarez, Naudy. Punto Fijo y otros puntos: Los grandes acuerdos políticos de 1958. 
Fundación Rómulo Betancourt. Caracas. 2006 
972

 Silva Luongo, Luis José. Op cit., 349 
973

 El Hospital Miliar Carlos Arvelo comenzaría plenamente su funcionamiento en 1962 
974

 Memoria y Cuenta del Ministerio de Sanidad de 1959 
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nuevas enfermedades “heredo degenerativas” como las enfermedades isquémicas 

cardiovasculares y el cáncer ocuparon los primeros puestos como causa de mortalidad, en un 

población predominantemente urbana, a pesar que la pirámide demográfica los menor de 21 años 

son más de la mitad de la población, la gastroenteritis ya no era la primera causa de muerte. En 

1959 había 4 740 medios en el país. 

Cambios significativos en la vida política y social se vivieron en ese periodo de 1959 a 1962, que 

serían determinantes en la construcción de un nuevo proyecto para el Hospital Vargas.  En ese 

momento confluyeron nombres e instituciones que harían viable el proyecto de una Nueva 

Escuela de Medicina.Hubo serias dificultades para conseguir ese objetivo. Por una parte, el 

problema de cómo justificar dos escuelas de medicina en la Facultad de Medicina de la UCV. No 

había precedentes. La infraestructura de la nueva Ciudad Universitaria permitió que diversos 

“Institutos” asumiesen los amplios espacios educativos que requerían una matrícula creciente y la 

infraestructura para la investigación que era indispensable como objetivo del desarrollo de la 

facultad de medicina.  

Hubo aspectos novedosos como los Departamentos de Medicina Preventiva y Social como una 

política del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) en alianza con las universidades, así 

como la necesidad de expandir la matricula ante la inmensa de demanda y la lucha estudiantil 

contra la política del “cupo” restringido975. Pero además los Hospitales Municipales representaban 

un importante contingente de experiencia académica y una amplia planta física, ellos eran: el 

Hospital Vargas, la Maternidad Concepción Palacios y el Hospital de Niños JM de los Ríos. En todos 

ellos había la seria intención que fuesen hospitales docentes dependientes de la UCV.  

Por otra parte surgió un proyecto de Reforma de la Educación Médica para Venezuela, donde la 

“Departamentalización” era una de las propuestas principales. En Consejo de la Escuela de 

Medicina de la UCV aprobó el 24 de agosto de 1959 la organización de “Departamentos”. A 

diferencia de las cátedras, efinidos así: 

“La Cátedra es la unidad académica primordial, integrada por uno o más profesores, 

que tienen a su cargo la enseñanza e investigación de una determinada asignatura, El 

Departamento es el conjunto de Cátedras que se integran en la unidad de una 

disciplina”976 

El nuevo Ministro de Sanidad era Arnoldo Gabaldón. El nuevo Decano de la Facultad de Medicina 

de la UCV para el periodo 1959 a 1961 fue Rafael José Neri977. El rector de la UCV era el doctor 

Francisco De Venanzi. Todos, médicos formados en el Hospital Vargas. Para entonces el doctor 

                                                           
975

 Desde 1959  se comenzó la reforma constitucional que daría pie a la nueva constitución de 1961 donde 
se incluyó la obligatoriedad de la educación primaria, ello expandió de manera secuencial la educación no 
solo básica sino secundaria y universitaria. La visión compartida es que debía ser el estado el responsable de 
la Educación Pública en Venezuela 
976

 Gil Yépez, Carlos. Bases  y Doctrinas para una Reforma de la Educación Medica en Venezuela. Facultad 
de Medicina. UCV. Caracas. 1961, p.129 
977

 Rafael José Neri, había salido exiliado en 1952 a México donde fue catedrático de la Universidad nacional 
de México, regreso a la caída de la “Dictadura” de Marcos Pérez Jiménez y ocupo el cargo de Jefe de la 
catedra de Cardiología en el Hospital Universitario de Caracas, pero había tenido una amplia experiencia en 
la Universidad de los Andes   
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Carlos Gil Yépez, quien compartió el proyecto de una nueva Escuela de Medicina pasó a ser Jefe 

del Servicio de Cardiología el 16 de septiembre de 1959 en el  Hospital Universitario,  en 

sustitución del doctor Rafael José Neri quien ocupa el cargo de Decano. A su vez es nombrado el 

doctor Otto Lima Gómez jefe del servicio de medicina 4. Carlos Gil Yépez era muy cercano a 

Rómulo Betancourt978 y fue el de gran influencia para que se diesen los cambios estructurales de la 

nueva Escuela de Medicina. Gil Yépez impulsó las reformas  de la enseñanza de medicina con los 

Departamentos, concepto de integración vertical y horizontal en el diseño curricular. Carlos Gil 

Yépez puso el ejemplo del Departamento de Psiquiatría que integraría  a psicología, 

psicofisiológica, psicoterapia, etc.979 Carlos Gil Yépez propuso una aproximación a la búsqueda de 

“principios de moral y ética profesional” así como hábitos metodológicos, aspectos vocacionales 

del estudiante, lo cual representó una visión modernizadora de la Educación Médica.  

El Hospital siguió su crecimiento con la construcción en 1959 del nuevo edificio de Consulta 

Externa, una obra que se hizo con el apoyo del Inspector de Hospitales y Obras Benéficas del 

Distrito Federal el doctor Miguel Octavio Russa y el director del Hospital Vargas Gilberto Morales 

Rojas. Fue construido por la División de Obras Especiales del MOP a un costo de 2.149.000 

bolívares en un área de 4 mil metros cuadrados donde se distribuyeron 40 salas de exámenes, 8 

laboratorios de dermatología, salas de cirugía menor, oficinas administrativas, cuatro salas de 

radioterapia con paredes protegidas con 25 mil kilos de plomo. Pero también se inauguró  un 

nuevo Laboratorio, situado en el Edificio Central de Hospital,  bajo la dirección del doctor 

Rodríguez Illas. Se estableció que deberían ser médicos los anestesistas del Hospital, cosa que fue 

difícil de implementar ante la escasez de dichos especialistas frente a la gran demanda de 

intervenciones quirúrgicas. El Doctor Otto-Lima Gómez sugirió las guardias femeninas en el 

Hospital.  Se creó la sección de Micología y Alergología, y se crean 15 nuevos cargos. Se reorganizo 

el servicio de neurocirugía a cargo del doctor Alberto  Martínez Coll quien regresaba de Montreal 

en Norteamérica, y del servicio de neurología  a cargo del doctor Pedro Ponce Ducharne en 

octubre de 1959. 

En 1959 se incrementó el presupuesto de las universidades nacionales, lo cual permitió una 

expansión de la estructura física de la Universidad Central. Se publicaron más libros que el tiempo 

que va desde la fundación de la UCV hasta entonces. La nueva Asociación de Profesores garantizó 

estabilidad laboral a los profesores y se creó un “Instituto de Previsión Social”. La matrícula 

estudiantil para el lapso 1957-1958 fue de 7123 alumnos y el presupuesto se incrementó de 16 

millones de bolívares a 23 millones de bolívares980. En febrero los sueldos del personal médico del 

Hospital Vargas aumentaron  y los jefes de servicio pasaron a ganar 900 bolívares mensuales, los 

primeros adjuntos 800, y los segundos 700, en cambio los internos, con mayor dedicación de horas 

laborales al Hospital, devengaron 1500 bolívares981 

                                                           
978

 Testimonio personal del doctor Carlos Zapata Escalona quien participo en los primeros años de la década 
de los 50s en la Sociedad de médicos y Cirujanos del Hospital Vargas. Zapata llegó a ser Director de la 
Escuela de Medicina y Rector en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 
979

 Yépez Gil, Carlos. Op cit., p.129 
980

 Leal Ildefonso. Historia de la UCV. 1721-1981. Ediciones del Rectorado UCV. Caracas. 1981, pp.236 y 237  
981

 Para entonces el Presidente de la Federación Medica Venezolana era el doctor Pedro Pérez  Velásquez 
quien intercedió para la fijación de esos sueldos. Cf. Chacín, Luis Fernando. Op cit., p.220 
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En marzo de 1959 se nombró una comisión para estudiar la remodelación del antiguo Hospital de 

Niños de la esquina de Pirineos para convertirlo en edificio de Consulta Externa y consultas 

especializadas. El Hospital de Niños fue mudado a San Bernardino en el edificio que inicialmente 

había sido destinado a Escuela de Enfermería. La comisión para esa remodelacion estuvo 

constituida por Francisco Montbrun, Jacinto Convit, Fernando R Coronil, Otto-Lima Gómez, Rubén 

Merenfeld, Eduardo Carbonell, Miguel Ron Pedrique, Feliaciano Acevedo Gallegos y Victorino 

Márquez Reverón. Estos nombres, junto a algunos más, los veremos repetirse en todas en las 

iniciativas de crecimiento y desarrollo del nuevo Hospital Vargas era el llamado “Grupo Vargas”. En 

1959 surgió de nuevo el postgrado de Pediatría y Puericultura en la nueva sede del Hospital de 

Niños JM de los Ríos que  compartió con el postgrado con el Hospital Universitario de Caracas  

(HUC). El Hospital Vargas como Hospital Municipal de Caracas era un Hospital incompleto, 

compartiendo con la Maternidad Municipal Concepción Palacios y el Hospital Municipal de Niños 

JM de los Ríos, las cátedras y servicios de Obstetricia y Pediatría respectivamente, situados en sus 

nuevas sedes fundadas en 1958, en la Avenida San Martin en la Parroquia San Juan y en la Avenida 

Vollmer en San Bernardino, respectivamente. 

En julio de 1959 José Agustín Catalá fue comisionado por Betancourt para desmontar el Plan 

Extraordinario de Obras o Plan de Emergencia que funcionaba en el Ministerio de Obras Públicas 

(MOP)982, cargo poco popular pues se trataba de trasladar una nómina de casi 50 mil pensionados 

que se encontraban en paro, para trasladarlos al sector privado. En junio el gobierno rompe 

relaciones con el gobierno del dictador Leonidas Trujillo de Republica Dominicana.  

Agustín Catalá tenía un hijo estudiando medicina quien participaba en las actividades docentes del 

Hospital Vargas, pero además mantuvo una gran amistad con los médicos promotores de los 

cambios en el Hospital Vargas y la creación de una nueva Escuela de Medicina983. A él se propuso 

la idea de construir una Escuela de Medicina que estuviese anexa al antiguo Instituto Anatómico 

en la Esquina  de San Lorenzo. Sin embargo se hizo inevitable destruir el antiguo y bello edificio de 

1911. La responsabilidad de esos cambios fue asumida por los doctores Francisco Montbrun y 

Otto-Lima Gómez.  

Con el apoyo del doctor José Ignacio Baldo desde el Departamento de Enfermedades Crónicas se 

patrocinó los nuevos postgrados clínicos entre ellos el de Medicina Interna.  Para entonces el 

servicio de medicina 3 a cargo del doctor Otto-Lima Gómez se convirtió en la Cátedra de Clínica 

Médica IV de la UCV, las otras tres cátedras de Clínica Médica estaban situadas en el Hospital 

Universitario de Caracas en la Ciudad Universitaria984.  En ese año sin embargo se inauguró otro 

                                                           
982 Cf. Socorro, Milagros. Entrevista realizada a José Agustín Catalá. Caracas. 2010. 

http://milagrossocorro.com/2010/05/jose-agustin-catala-al-cumplir-93-anos/ 

983
 En el prólogo del doctor Otto-Lima Gómez al libro de la doctora Estela Hernández se refiere a Catalá en 

los siguientes términos: “La gentileza de nuestro gran amigo Agustín Catalá y su espíritu de amplia 
colaboración para con nuestra institución hospitalaria se expresan una vez más…” en: Hernández, Estela. 
Errores de Diagnóstico Clínico. Publicaciones del servicio de medicina 3. Hospital Vargas. Caracas. 1976 
984

 Los jefes de servicio de medicina 1 (salas 5 y 6) y medicina 2 (salas 3 y 8) eran los doctores Miguel Ron 
Pedrique y Gabriel Trompiz respectivamente. En cambios los servicios de Cirugía 1 (salas 12 y 19), cirugía 2 
(salas 14 y 17) y cirugía 3 (15 y 16) eran respectivamente los doctores Francisco Montbrun, Domingo Luciano 
y Fernando R Coronil.  Existían 15 servicios especialidades de especialidades médicas y quirúrgicas, una 
clínica de Tumores. Cinco servicios  complementarios de Farmacia, Laboratorio, Odontología, Radiología y 

http://milagrossocorro.com/2010/05/jose-agustin-catala-al-cumplir-93-anos/
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hospital especializado en Caracas, el Hospital Oncológico Padre Machado bajo la conducción de 

Alejandro Calvo Lairet, y el apoyo de la Sociedad Anticancerosa, que al igual que la Liga 

Antituberculosa, le permitió una autonomía administrativa. Con este nuevo Hospital, salió del 

Hospital Vargas una parte del servicio de oncología y radioterapia.  

Jacinto Convit y Francisco Kerdel Vegas, propusieron la idea de crear una Escuela de Medicina cuya 

legitimidad estuviese la innovación curricular venida de Universidades como Stanford, California o 

Western Case Reserve University, además de incorporar la asignatura de Medicina Preventiva y 

Social, bajo la iniciativa de Carlos Luis González  quien para entonces tuvo importante 

participación en los organismos internacionales de salud. González había sido Ministro de Sanidad 

en 1958. En alianza con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y gracias a los trabajos 

realizados por el doctor Francisco Kerdel Vegas con profesores de la Universidad de Stanford985, se 

incluyó en el Proyecto las innovaciones que la Facultad de Medicina de la prestigiosa universidad 

californiana de Stamford  había introducido en el currículo de la carrera médica. 

El comienzo de la Nueva Escuela de Medicina. El Hospital Vargas como sede provisional  de la 

nueva Escuela de Medicina  

En 1960 se impulsó la visión de la “técnica hospitalaria” desde el MSAS dirigida a los hospitales 

dependientes de la Junta de Beneficencia con un Primer Seminario en Caracas en septiembre. La 

necesidad de profesores de ciencias básicas fue satisfecha por profesores provenientes de los 

Institutos instalados en la Ciudad Universitarias. Entre ellos cabe destacar al doctor Edmundo 

Vallecalle Suegart quien fue el primer jefe de catedra de ciencias fisiológicas en 1961986 guayanés 

quien se había formado en Francia casi íntegramente, Nicolo Ercoli venido de Italia, y Ganni Pinardi 

de Chile. 

En 1960 José Agustín Catalá como Comisionado de la Presidencia de Rómulo Betancourt para la 

construcción de obras especiales facilitó a través del Ministerio de Obras Publicas la construcción 

de un edificio de 9 plantas de gran versatilidad y un costo de 12 millones de bolívares, bajo para la 

época. Con él, la Nueva Escuela de Medicina adquirió sentido real. Se avanzó en medio de 

dificultades y convulsiones políticas en el país. Se había creado la OPEP, como un cartel de 

productores de petróleo, se organizaron gremios, sindicatos, organizaciones de campesinos, 

organizaciones de empresarios, se llevó a cabo un amplio plan de sustitución de importaciones 

como modelo de industrialización inspirado en las políticas de la Comisión para América latina 

(CEPAL) donde un venezolano, Antonio Mayobre, jugó un papel fundamental en su fundación.   El 

clima político era contradictorio. En septiembre de 1960 el Ministro de Minas e Hidrocarburos 

Juan Pablo Pérez Alfonzo junto con el ministro saudí de Petróleo  Abdullah El-Taraki fundaron la 

                                                                                                                                                                                 
Radioterapia, así como un Servicio de Empleados y de las fuerzas Armadas Policiales que pronto saldrían de 
la esfera del Hospital. En 1959 el doctor Oscar Beaujon fue el jefe de servicio de oftalmología. Cf. Vargas 
Arenas, Rafael Op cit., pp244 y 245 
985

 Kerdel Vegas había investigado con Lewis Aronow de la Universidad de Stanford el efecto de plantas 
sobre la caída del cabello. De allí se establece una relación con el decano de medicina de la Universidad y un 
nuevo diseño curricular. Cf. González Luque, Ángel. La Escuela de Medicina “José María Vargas”. Breve 
Introducción Histórica. Dermatología Venezolana. 2002; 40: (2), pp. 55 
986

 El doctor Edmundo Vallecalle Suegart (1923-1984) se formó en Francia y regresa a Venezuela en 1953 al 
Instituto de medicina Experimental para entonces dirigido por el doctor Marcel Granier. De 1959 a 1961 
trabajo en el área de Neurobiología en el IVIC 
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Organización de Países Exportadores de petróleo (OPEP)  frente a las 7 grandes empresas 

petroleras. Desde la propia Ciudad Universitaria se promovió una gran insurrección popular 

liderada por estudiantes universitarios y políticos de izquierda. Ello hace a la Ciudad Universitaria 

un sitio de inestabilidad y discontinuidad de la actividad académica. 

En octubre de 1960 los disturbios se hacen más intensos y a finales de octubre la UCV  se 

suspendieron las clases y demás actividades académicas. Ello no solo no modificó los planes de 

apertura de la Nueva Escuela de Medicina José María Vargas a final de ese año sino, más aun le dio 

cierta autonomía de los sucesos críticos que se vivieron en la Ciudad Universitaria, lugar se hizo 

cada vez más el centro de la confrontación política. 

En el nuevo proyecto de la Escuela de Medicina promovido desde la  Comisión Técnica del Hospital 

Vargas, su Dirección, la Sociedad de Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas, se hizo realidad una 

estrecha alianza con el Rectorado de la UCV, el Decano de Medicina de la UCV, el Departamento 

de Enfermedades Crónicas del MSAS y  el propio Ministro de Sanidad, para el proyecto de la nueva 

Escuela de Medicina, en las personas de los médicos Francisco de Venanzi Rector de la UCV, Rafael 

José Neri Decano de la Facultad de Medicina, José Ignacio Baldo Jefe del Departamento de 

Enfermedades Crónicas del MSAS, y Arnoldo Gabaldón Ministro de Sanidad, quienes tenían 

profunda vinculación afectiva con el Hospital Vargas. 

 Instituciones como la revista Archivos del Hospital Vargas, la Sociedad de Médicos y Cirujanos del 

Hospital Vargas,  las “Jornadas Científicas del Hospital Vargas”, así como organismos gremiales, la 

Federación Médica de Venezuela y las Sociedades Científicas, fueron la base fundamental de la 

alianza que hizo posible el nacimiento de la nueva Escuela de Medicina y el “relanzamiento” del 

Hospital Vargas de Caracas como Hospital docente, como verdadero Hospital Universitario. 

En 1960 la revista “Archivos del Hospital Vargas” publicó sus 4 números (revista trimestral) con 

ocho secciones, que incluía una sección sobre trabajos científicos publicados en el antiguo Boletín 

de los Hospitales de interés histórico. El primer número (enero-marzo de 1959) comenzó con un 

editorial del doctor Blas Bruni Celli sobre la ciencia en Venezuela. En enero de 1960 el Consejo 

Universitario creó la Cátedra Quirúrgica número 5 en el Hospital Vargas bajo la dirección de 

Fernando R Coronil. Ello expandió la actividad de la Ciudad Universitaria al Hospital Vargas, aun 

cuando la visión era la de tener una Escuela de medicina propia. Pero había fuerzas centrípetas y 

centrifugas que presionaban sobre el Hospital. Así el doctor Calvo Lairet planteó las dificultades 

del servicio de oncología en el Hospital Vargas que no tenía  una sede definida en las salas del 

edificio del Hospital, fue el preámbulo de la salida hacia el nuevo Hospital Oncológico “Hospital 

Hogar Padre Machado” inaugurado en 1959.  

A  mediados de 1960 se propuso la restauración de los pabellones quirúrgicos del Hospital. Se 

retomó la iniciativa de la construcción de un Puesto de Emergencia en los terrenos el 

estacionamiento en el lado sur-oeste del Hospital que a la larga sustituiría al Hospital de 

Emergencia de la esquina de Salas. Igualmente se creó el triaje vespertino ampliando la capacidad 

de atención del Hospital. A final de 1960 se inauguraron dos nuevos servicios emblemáticos: el 

nuevo servicio de psiquiatría bajo la jefatura del doctor Juan Calistri con dos adjuntos,  un hito en 
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la historia del Hospital y el servicio de ginecológica bajo la jefatura de Víctor Benaim Pinto, la 

ginecología junto a la Obstetricia había salido como servicio formal del Hospital Vargas en 1939987 . 

El ambiente político se polarizó rápidamente, y contagió  el discurso y la opinión pública de la 

sociedad científica del Hospital. En la comunidad universitaria se calificó al nuevo proyecto de la 

Escuela de Medicina JM Vargas de diversas maneras. Algunos acusaban a una parte del “Grupo del 

Vargas” de “izquierdosos” y a quienes motorizaban en medio de innovaciones curriculares del  

nuevo proyecto. Pero por la otra se les acusaba de estar en contra de las actividades políticas 

radicales de la UCV al seguir sus actividades académicas sin interrupciones988.  

“El Grupo del Vargas y la Nueva Escuela” (1960) 

En agosto de 1960 se creó la Comisión Planificadora del nuevo proyecto. Estuvo integrada por el 

Decano Rafael José Neri, el Jefe del Departamentos de Enfermedades Crónicas del MSAS, José 

Ignacio Baldo, junto al doctor Alfredo Borjas quien fue director del Hospital Vargas cuando 

conmemoró su medio siglo en 1941, junto a Fernando Rubén Coronel, Francisco Montbrun y Otto-

Lima Gómez989  

Contra viento y marea la Escuela de Medicina Vargas y el Hospital Vargas de Caracas iniciaron sus 

actividades docentes el 17 de noviembre de 1960 y con el primer año de medicina en el Hospital 

Vargas. Allí el papel del Hospital Vargas como Hospital docente restauró su condición de Hospital 

Universitario. Se dio comienzo a la escuela de medicina a pesar que había muchos aspectos por 

definir. Ello era fiel prueba del pragmatismo del proyecto, además de las grandes motivaciones del 

“Grupo Vargas”, como fue plasmado en la fotografía del Grafico 5.1. Allí participo el doctor 

Francisco Castellanos del Hospital JM de los Ríos, en representación del Hospital Municipal de 

Niños en el nuevo proyecto de la Escuela de Medicina José María Vargas.  El Hospital Vargas como 

Hospital Universitario no tenía un Servicio de Pediatría, por lo cual parecía necesario la 

participación del gran Hospital de Niños de Caracas en la docencia y la investigación. 

GRAFICO 5.1. FOTOGRAFÍA DE EL GRUPO VARGAS 1959 
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 Chacín, Luis Fernando. Op cit., p.232 
988

 El testimonio de Blas Bruni Celli quien era uno de los dirigentes de estos cambios en la Escuela de 
medicina lo manifiesta en entrevista casi medio siglo después  
989

 Álvarez, Alida. Ciarletta, Ennastella. Una Escuela…Una Historia. Vice rectorado. UCV. Caracas. 1999, p.19 



370 
 

 

NOTA: De pie el doctor Francisco Montbrun, sentados de izquierda a derecha Luis Manuel manzanilla, el 

Decano de medicina, Rafael José Neri, el doctor Montbrun, Otto-Lima Gómez, el pediatra Francisco 

castellanos, de espaldas al extremo derecho el Director del Hospital doctor Gilberto Morales Rojas. Fuente: 

Montbrun, Francisco. El Grupo Vargas y la Nueva Escuela. Archivos del Hospital Vargas. 1960. Volumen II (4): 

443-450 

 

El Editorial del doctor Francisco Montbrun en el último número de los Archivos del Hospital 

Vargas, describe con detalles de este tiempo inicial: 

“Y así comenzó la demolición del antiguo Instituto Anatómico. El Histórico recinto, 

mudo testigo de la infatigable lucha de Luis Razetti, de la clara y múltiple expresión 

anatómica de José Izquierdo, de la acuciosidad de Jesús Rafael Risquez, del afán 

modernizante de Hernán de las Casas y de las pintorescas actitudes de Rivas Morales, 

caía bajo la picota de la evolución de una Facultad de Medicina hacia un destino 

superior. Solo quedaban los sombríos mangos, desafiantes ante la suerte que corría el 

resto del recordado ambiente, símbolos de presencia de aquella época de angustias y 

de luchas, refrendadas promociones de estudiantes que luego fueron orgullo de 

nuestra medicina. El arquitecto Nelson Douaihi y el ingeniero Juan Vicente Cabeza, 

con nuestro asesoramiento, hicieron el plano del bloque de nueve pisos, sede los 

trabajos prácticos de las materias básicas y de los auditorios y de las dependencias 

administrativas. Y desde entonces, se ha ido levantando la mole de concreto que 

resumen las ilusiones de un grupo y delinea el futuro de una generación“990 

Como vemos el ánimo optimista se basó no solo en la nueva edificación sino en una comunidad 

académica que se reproducía con éxito en el Hospital Vargas.  Es posible descubrir el importante 

papel  del doctor Montbrun como el asesor del nuevo proyecto. Francisco Montbrun Ríos fue uno 

de los líderes del movimiento renovador del Hospital Vargas. Montbrun fue fiel discípulo de José 

“Pepe” Izquierdo en la cátedra de Anatomía y quien le acompaño en el Instituto Anatómico por 

más de dos décadas en la cátedra.  

                                                           
990

 Francisco Monbrun. El Grupo del Vargas y la Nueva Escuela. Archivos del Hospital Vargas. Octubre-
diciembre 1960. Vol I: 443-452 
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En 1960, solo aparecieron dos números de los Archivos del Hospital Vargas. En este número del 

segundo  semestre los doctores Herman Wuani, Eloy Silvio Pomenta, Gabriel Trompiz  y Nelson 

Tellez hicieron una revisión sobre los primeros tres mil casos del servicio de Triaje del Hospital 

Vargas.  

El “Grupo del Vargas” era la expresión de la numerosa Comunidad Médica del Hospital Vargas, 

motivada con un objetivo bien definido, con un nombre  que le vinculaba al nuevo proyecto 

docente–asistencial. En la gráfica 4.2., es posible ver parte del numeroso grupo de médicos que 

laboraba en el Hospital Vargas en ese entonces. Solo aparece una mujer, la doctora Estela 

Hernández de Di Prisco del Servicio de Medicina Interna. Se trató no solo de una comunidad 

profesional sino de una comunidad científica discursiva, en el sentido que va incorporando 

objetivos, valores, conceptos comunes, una visión compartida de lo académico y de la universidad. 

Por ello no es casual que en la primera fila de esta foto (grafico 5.2) veamos sentados a Rafael José 

Neri, Decano de la Facultad de Medicina, quien luego será Rector de la UCV (1972-1976), a su lado 

Bernardo Gómez fundador del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares del MSAS y uno 

de los fundadores de la Sociedad Venezolana de Cardiología, junto a ellos Gilberto Morales quien 

fue director del Hospital y Jefe del Servicio de cardiología, pero a su vez a Jesús María Bianco, 

Farmaceuta, también Rector en 1963 sucediendo a Francisco De Venanzi (Véase tabla 4.1 de 

Rectores  y Directores del Hospital Vargas de 1958 a 1967), cuyo hijo Nicolás Bianco estudiaba 

medicina para entonces y luego iría a Estados Unidos a uno de los hospitales más prestigiosos de 

Boston. El “grupo del Vargas” representó una confluencia de innovaciones en la Educación Médica 

pero también en la Educación Universitaria en General991  

GRAFICO 5.2. COMUNIDAD MÉDICA DEL HOSPITAL VARGAS 1960 

                                                           
991

 Ciertamente esa comunidad discursiva profesional (en el sentido de Khun. Estructura de las Revoluciones 
Científicas. FCE. México) se reproduce en el ámbito de una nueva generación que está representada en “los 
adjuntos” del llamado “Grupo del Vargas” y que parte de ella está en la fotografía. Su discurso de unifico en 
torno no solo de la concepción de una Nueva Educación Medica sino de una práctica médica, con la 
incorporación de los conceptos de medicina social, de aproximación antropología de la medicina, de 
prevención y promoción de la salud, la integración de ciencias básicas y clínicas, y del concepto bio-psico-
social de la salud. Cf. Gómez, Otto-Lima. Propedéutica Clínica Médica. Caracas. 1976  
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NOTA: Decano de la facultad de Medicina, doctor Rafael José Neri (sentado al centro de traje negro), a su 

derecha  Bernardo Gómez y a la izquierda el Director del Hospital Gilberto Morales Rojas, a su lado Jesús 

María Bianco. Fuente. Foto colección del doctor Eduardo Morales Briceño al doctor Luis Fernando Chacín en: 

Chacín, Luis F. Op cit., anexo iconográfico.  

 

El comienzo no fue fácil pues se haba demolido el Instituto Anatómico y se construía el nuevo local 

de Ciencias Básicas de la nueva Escuela Vargas en esos mismos terrenos. Es decir hubo que 

improvisar espacios para la docencia y las prácticas de laboratorio. El Hospital Vargas se convirtió 

parcialmente en Escuela de Medicina tanto de Clínicas como de Ciencias Básicas. En el Servicio de 

Anatomía Patológica, al sur del Hospital (antigua Capilla Sur) se habilitó espacios para las clases de  

anatomía, una sala de disecciones, y un laboratorio de histología. En el Laboratorio del Hospital, 

las clases de bioquímica. Se acondicionó un auditorio entre las salas 19 y 20 en el ala norte del 

hospital para las clases teóricas. Sin embargo se tuvo una ventaja que fue la lejanía del entonces 

ambiente convulso de la Ciudad Universitaria. 

Tabla 5.1. DIRECTORES DEL HOSPITAL VARGAS. RECTORES UCV (1957-1968) 

AÑO                  DIRECTOR                                       COMENTARIO 

1955-1962   Gilberto Morales Rojas      Cardiólogo parte del “Grupo del Vargas” 
1962-1963   Antonio Smith                   Confrontación JBPDF y UCV 
1963-1968   Eduardo Rotundo              Consenso JBPDF y UCV 
(1963-1968  Herman Wuani         Interinatos- Generación relevo del “Grupo del Vargas” 

 

AÑO                 RECTOR                                           COMENTARIO 

1956-1958  Miguel Sposito Jiménez        Rector vinculado al gobierno de Pérez Jiménez 
1958-1963   Francisco De Venanzi           rectoren la etapa de transición y Autonomía 
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1963-1970   Jesús María Bianco      Reelecto en 1968 y destituido en noviembre de 1970 

 

A mediados de 1961 el doctor Otto-Lima Gómez participó en el Primer Seminario de Educación 

Médica efectuado en Mérida, donde se contemplaron las nuevas experiencias de innovación 

curricular en la carrera de Medicina. También se expuso una visión antropológica de la medicina 

que en el Hospital Vargas había tomado fuerza desde la década de los 1940s con los aportes del 

propio Otto-Lima Gómez, Carlos Gil Yépez lo cual plasmó en su libro sobre Medicina Antropológica, 

Gabriel Trompiz y sus publicaciones del Ateneo Medico. Se propició la formación de un Centro de 

Estudios Médico-Psicológicos en el Hospital Vargas fundado por Gómez y Calistri. Como estableció 

Blas Bruni Celli la visión de una medicina Antropológica le dio una especificidad conceptual a la 

nueva Escuela de Medicina992 

El septuagésimo aniversario del Hospital Vargas. Jornadas del Hospital. Fundación de la Escuela 

de Medicina “José María Vargas” (1961) 

En marzo de 1961 se suspendieron las garantías constitucionales. Ese mismo mes el Partido 

Comunista de Venezuela (PCV) que había  tenido una gran votación en Caracas en las elecciones 

de diciembre de 1958, asumió la lucha armada en conjunto con un ala pro “castrista” de Acción 

Democrática quienes crearon el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y un ala radical de 

URD. Se realizó ese año el IX Censo Nacional de Población que reveló había en Venezuela 

7.523.999 habitantes, y en el Distrito Federal más de un millón de habitantes (1.257.515), es decir 

el 16,7% de la población. La expectativa de vida era mayor a los 52 años. La población se había 

duplicado desde 1941, cuando el Hospital Vargas cumplió medio siglo de vida. Había 5.374 

médicos en el país más de la mitad en la zona metropolitana (en el Distrito Federal y el “distrito” 

Sucre del Estado Miranda), menos de un médico por mil habitantes, lo cual fue un argumento más 

para el desarrollo de una escuela de medicina. La Nueva Escuela de Medicina José María Vargas se 

había fijado como meta 60 egresados por año. Lo cual era de poco peso cuantitativo en la 

población de médicos del país. 

En el Segundo Congreso Venezolano de Salud Pública efectuado en marzo de ese año, se hizo 

hincapié en los cambios demográficos y en el cambio del perfil epidemiológico del pais, donde las 

enfermedades “crónico-degenerativas” como el infarto miocárdico y el cáncer, eran la primera 

causa de muerte y se tomó conciencia de la necesidad de fortalecer los aspectos técnicos de la 

estructura y capacidad hospitalaria del país, en especial de la zona metropolitana, lo cual dio la 

razón al doctor Oscar Beaujon cuando en 1957 se opuso a la destrucción del Hospital Vargas pues 

esas 600 camas serian indispensables para la atención de Caracas (ver Capitulo III). 

Las reuniones Anatomo- Clínicas (o clínico-patológicas) del Hospital Vargas se hicieron regulares, lo 

cual era considerado un índice de la calidad hospitalaria. Fue un logro que se edificó 

progresivamente desde 1936 con los doctores O Daly y Jaffe, y desde 1956 con el doctor Blas Bruni 

Celli en conjunto con los servicios médicos y quirúrgicos. Tan solo en 1960 se hicieron 248 

autopsias de un total de 289 fallecimientos. Esas reuniones “anatomo- clínicas”993 eran publicadas 

                                                           
992

 Cisneros, José Antonio. Entrevista al doctor Blas Bruni Celli  
993

 Las reuniones anatomo- clínicas fue la base de la llamada medicina científica así definida desde comienzo 
del siglo XIX. Esas reuniones consisten en la presentación de una historia clínica de un paciente fallecido, 
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en la revista Archivos del Hospital Vargas  junto con las Conferencias de la Sociedad de Médicos y 

Cirujanos y las investigaciones clínicas, lo cual le dio un gran auge a la actividad del Hospital 

Vargas. En ocasiones las Conferencias periódicas contaban con invitados de gran significación 

internacional. Por ejemplo en febrero de 1961 fue invitado el doctor Bernardo Musimovich 

Presidente de la Sociedad de Endocrinología de Argentina. 

Junto a estas instituciones que fortalecieron de nuevo al Hospital Vargas se unió la institución del 

“Premio anual Hospital Vargas” al mejor servicio que en 1961 ganó el servicio d Cirugía I bajo la 

jefatura de Francisco Montbrun.  

El 25 de febrero de 1961 la visita del doctor Robert Hamilton Alway994 Profesor de Pediatría y 

Decano de  Medicina de Stanford, invitado por el decano Rafael José Neri gracias al contacto de 

Francisco Kerdel-Vegas quien hizo estudios de dermatología en esa Universidad de California, 

sirvió para motivar la incorporación de un nuevo curriculum innovador al tradicional modelo 

Flexneriano995, que integraba de manera “horizontal y vertical”, las asignaturas de ciencias básicas 

y clínicas médicas. De allí surgió la “Doctrina de la Escuela de Medicina José María Vargas” según 

confesó el doctor Francisco Montbrun996.  Profesores de la Escuela997 fueron a Stanford para 

conocer de primera mano el modelo de la prestigiosa universidad californiana. Así sobre un eje 

curricular por ejemplo  “el aparato digestivo” se integraban anatomía, histología, bioquímica, 

fisiología y farmacología. Al lado de ello se crearon ejes a loa largo de la carrera, como por 

ejemplo, un eje integrador vertical de Medicina Preventiva y Social que desde primer año integró, 

la estadística vital, luego la sociología médica, la epidemiologia, la administración sanitaria, las 

pasantías de medicina rural, a lo largo de la carrera. To do ello contó con el apoyo tanto del 

Decano Rafael José Neri, como del Ministerio de Sanidad y Asistencial Social con el doctor Arnoldo 

Gabaldón y José Ignacio Baldo.  Bajo la iniciativa de un núcleo motor de esa Comunidad Científica 

y discursiva del Hospital Vargas, que incluyo q Francisco Kerdel Vegas998 y Jacinto Convit  del 

Servicio de Dermatología y de los servicios médicos quirúrgicos, a los doctores Otto-Lima Gómez, 

Gabriel Trompiz, Miguel Ron Pedrique,  de cirugía a Francisco Montbrun, Fernando R Coronil, 

Eduardo Carbonell,  además de Blas Bruni Celli, Feliaciano Acevedo, Tulio Villalobos, Luis Ponce 

Ducharne, Carlos Moros Guersi, y junto a ellos Jesús Mata De Gregorio del servicio de psiquiatría el 

cual se había fundado en el Hospital Vargas en la parte norte del Hospital Vargas  así como el 

doctor Luis Manuel Manzanilla.  

                                                                                                                                                                                 
luego, hay una discusión sobre el diagnóstico diferencial por un conferencista o una discusión del Auditorio y 
en fin la presentación de las evidencias patológicas con el diagnóstico definitivo. Cf. Michel Focault. El 
Nacimiento de la Clínica.  
994

 Robert Hamilton Alway (1912-1990) fue decano de Stanford de1957 a 1964 
995

 La reforma del Informe de Abraham Flexner transformó en 1910 la naturaleza y proceso de la Educación 
Médica en los Estados Unidos. Ello ocurrió alrededor del Hospital Johns Hopkins de Baltimore. Cf. Duffy, 
Thomas. The Fexner Report. 100 Years later. Yale Journal of Biology and Medicine 2011; 84 (3): 269-276 
996

 Chacín, Luis Fernando. Op cit., p.249 
997

 Testimonio del doctor Blas Bruni Celli (Entrevista del doctor  José Antonio Cisneros) 
998

 Francisco Kerdel Vegas era sobrino de Martin Vegas quien fue uno de los fundadores de la dermatología 
en Venezuela. Kerdel en su trabajo de diplomático y profesor en el reino Unido contribuyo a la creación de la 
catedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge y de la catedra Andrés Bello en la Universidad de 
Oxford 
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El discurso tuvo como contenido la creación de una “Escuela de Excelencia” que se materializo en 

la fundación de una Escuela  de medicina con un cupo limitado de 60 estudiantes, donde se 

incorporarían profesores desde la Escuela Razetti (Ciudad Universitaria) a la “Escuela Vargas”. La 

Escuela de Medicina “José María Vargas” se abrió en 1960 a pesar que esa condición se hará 

formal  en 1961 y tendrá dimensión legal recién en 1965. El Hospital Vargas se transformó en la 

nueva sede de la nueva Escuela, mientras se construía el nuevo edificio de Ciencias Básicas en la 

esquina de San Lorenzo. Allí se edificaron los llamados laboratorios multidisciplinarios, que 

desgraciadamente no fueron bien construidos y luego debieron ser modificados999. La necesidad 

de nuevos médicos para las 436 Medicaturas rurales dependientes del MSAS y la fundación de 

nuevos hospitales en las grandes ciudades de todo el país, lo cual aumentó el número de camas a 

26 mil en el país1000 fue  un argumento real para la formación de la nueva Escuela. La Comisión 

Técnica del Hospital Vargas dio pleno apoyo al decano Rafael José Neri en sus gestiones para la 

fundación de la Escuela José María Vargas. 

En julio de 1961 a propósito del septuagésimo aniversario del Hospital se llevaron a cabo las 

“Primeras Jornadas Científicas del Hospital Vargas”, lo cual fue un hito en su Historia. En 1941 se 

realizó una jornada de reuniones científicas, pero esta vez adquirió una mayor relevancia. Al punto 

que el Presidente Honorario de las Jornadas fue Rómulo Betancourt, Presidente de la Republica,  

así como el recientemente nombrado primer Cardenal de Venezuela José Humberto Quintero. Se 

trató de cuatro días de actividades científicas engalanadas con conferencistas de significación 

internacional como la dictada HE Bock de Alemania, Félix Wroblewski de Estados Unidos, Ben 

Johnson de Suecia, AR Elvidge de Canadá, Roy Cohn de Estados Unidos, al igual que Carlos Alberto 

Seguín afamado psiquiatra peruano. En las exitosas Jornadas, donde también fueron presentados 

numerosos trabajos de investigación realizados en el Hospital Vargas, publicados luego en un 

número especial de los Archivos del Hospital Vargas.  

Ese año continuaron las actividades científicas de la Sociedad de Médicos y Cirujanos. Invitados 

internacionales se hicieron usuales en las salas de conferencias del Hospital. En septiembre el 

doctor Francisco “Paco” Comas y Vilanova1001 del Instituto Oak Ridge of Nuclear Studies disertó 

sobre  “Isotopos Radioactivos en Medicina” y sobre Irradiación Corporal Total en Leucemia Aguda, 

lo cual incentivó la incorporación de los nuevos tratamientos radiantes en el Hospital Vargas. 

Coincidió ello con la petición de la creación de la Escuela de Medicina por parte del Consejo de 

Universidades1002.  

Em 1961 se publicó la Biografía del Hospital Vargas de Oscar Beaujon Graterol. Se trató de un 

“espejo de la vida del Hospital” que fortaleció la propia visión del Hospital Vargas por parte de sus 

integrantes como la “cuna” de la medicina moderna en Venezuela e incentivo el sentido de 

pertenencia tanto de su Comunidad Científica, así como de la comunidad estudiantil. Terminada la 

obra de Beaujon en 1959, el libro fue presentado inicialmente en 1960 por el doctor Herman 

Wuani Ettedgui, Presidente de la Sociedad de Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas. El 

voluminoso y detallado trabajo fue presentado en 1961 para la incorporación del doctor Oscar 
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 González Luque, Ángel. Op cit., p. 56 
1000

 Angulo-Arvelo, LA. Op cit., p.173 
1001

 Francisco Coma y Vilanova (1926-2010) era un científico catalán quien trabajo en el famoso Instituto de 
Oak ridge de los estados Unidos 
1002

 Vargas Arenas, Rafael. Op cit., p.268 
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Beaujon a la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina con más de 1500 páginas y más de 

700 iconografías. Blas Bruni Celli expresa en el prólogo refiriéndose a los dramáticos hechos de 

1957: 

“En precarios momentos históricos, cuando la pala demoledora amenazó su estructura, 

Beaujon, entonces autoridad asistencial, dejo su oír su voz categórica e impuso su 

criterio en defensa del Instituto. Con esta obra que nos presenta hoy, llena de vital 

optimismo, se enriquece la historia de nuestra medicina y se consagra como uno de 

nuestros más grandes historiadores médicos de todos los tiempos”1003 

Se trató de dos grandes eventos: La Jornada del 70 aniversario del Hospital y su relanzamiento 

como hospital universitario de pre y postgrado y la inauguración de la “Escuela de Medicina José 

María Vargas” en medio de un contexto de amenazas políticas de la cual no estuvo exento el 

Hospital. Ejemplo de ello fue la ocupación del Servicio de Anatomía Patológica en noviembre de 

1961 por parte de los organismos de seguridad del Estado, para el retiro violento del cadáver de 

un joven muerto en disturbios1004. Los pasillos del Hospital se llenaron de nuevo de estudiantes. 

El edificio de Ciencias Básicas de la Escuela Vargas se construyó con relativa rapidez en 1961 y 

1962 bajo la dirección de José Agustín Catalá como director de la Oficina de Obras Especiales del 

Ministerio de Obras Públicas, con la colaboración del arquitecto Douaihi, y los ingenieros 

Benavides y Cabeza. Sus nueve pisos con dos auditorios. Sin embargo su funcionamiento de 

desarrolló de manera progresiva de 1963 a 19661005.  

 

3. ESCUELA DE MEDICINA JOSÉ MARÍA VARGAS Y HOSPITAL VARGAS (1962-

1963) 

A semejanza del periodo que va de 1915 con la fundación de la Escuela de Ciencia Medicas a 1936 

con la formación de la Cátedras Libres, se creó de nuevo una unidad entre Escuela de Medicina y 

el Hospital Vargas.  Pero esta vez se asoció el “Hospital JM de los Ríos” de pediatría al proyecto y la 

incorporación de un eje curricular creado en relación al “niño sano” con la puericultura, y la 

anatomía y embriología del niño sano en ciencias básicas, con las cátedras de Pediatría Medica y 

Pediatría quirúrgica en clínicas. La Comisión Técnica en febrero reorganizó los pabellones 

quirúrgicos, cada vez con mayor demanda, y se comenzó la construcción de una nueva área de 

cirugía en el Hospital Vargas. La Sociedad de Médicos y Cirujanos reeligió al doctor Herman Wuani 

para su Presidencia.   

El entorno político de franca confrontación armada desde 1961 se hizo presente desde enero de 

1962 con la  explosión terrorista de pozos petroleros. El sonido de armas de fuego era cotidiana en 

Caracas1006. Tan solo en enero hubo más de cuarenta muertes y mil detenidos por los disturbios 

políticos anti-gubernamentales. En marzo los cuerpos de seguridad del Estado retiran a un 

paciente hospitalizado en contra de la opinión de los médicos, lo cual genero un gran conflicto con 
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 Beaujon, Oscar. Op cit., p. 15 
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 Chacín, Luis Fernando. Op cit., p.253 
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 Ibid p. anexo iconográfico 
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 Testimonio del autor. 
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los médicos y estudiantes del Hospital. Prueba de ello es la Asamblea  de Médicos convocada el 5 

de mayo de 1962 donde se rechaza el decreto de  destitución por oficio 227 del 28 de abril del 

doctor Gilberto Morales Rojas quien culminó un periodo glorioso en la historia del Hospital Vargas 

de siete años desde 1955 a 1962. Había sido condecorado en 1961 a los diez años de la 

refundación de la Sociedad de Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas, prueba de la estimación 

que le tenía el cuerpo médico.  Tanto la Asamblea de Médicos como la Junta Directiva de la 

Sociedad de Médicos y Cirujanos así como de la Comisión Técnica protestó su destitución. Fue 

nombrado nuevo Director por la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal (JBPDF) en 

sustitución del doctor Morales Rojas, el doctor Antonio Smith el 12 de mayo. Dos semanas más 

tarde se reúne con la Comisión Técnica del Hospital constituida por Otto-Lima Gómez, Eduardo 

Carbonell y Jacinto Convit, sonde el doctor  Smith les informa que el hospital será sometido a un 

proceso de evaluación institucional sin consultarles previamente.  

A comienzos de mes de mayo de 1962 estalló el levantamiento armado de Carúpano (“El 

Carupanazo”) donde luego de un cruento enfrentamiento son apresados más de 400 miembros de 

las Fuerzas Armadas junto a diputados del PCV y del MIR. Un mes después se produjo un segundo 

levantamiento de la Fuerza Armada Naval esta vez en Puerto Cabello (“El Porteñazo”), de mayor 

magnitud con más de 400 muertos y más de 700 heridos. Alzamiento que culminó en junio de 

1962. En el Hospital existían simpatías por los movimientos insurgentes y la política provocó 

algunas escisiones en la comunidad médica. De nuevo las acusaciones de “izquierdosos” para 

algunos de sus integrantes, y la presencia de médicos con actividad militante con los insurgentes, 

incluso la esposa de Douglas Bravo, líder de la insurgencia armada, Argelia Mellet de Bravo era 

estudiante de la escuela1007, creó un distanciamiento y relación conflictiva entre la Dirección del 

Hospital y la Comunidad de médicos, estudiantes y trabajadores del Hospital.   

Se planteó una disputa legal de las relaciones entre la UCV y la JBPDF, instituciones que la política 

había dividido profundamente. Fue el comienzo de una fractura de la unidad de intenciones y de 

las alianzas que permitieron el nacimiento de la nueva Escuela de Medicina. Ello se resolvió con un 

acuerdo entre el Rector de la Universidad Central y el Presidente de la JBPDF. En el Hospital Vargas 

el doctor Herman Wuani Ettedgui  es reelecto para un tercer periodo como Presidente de la 

Sociedad de Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas, como una persona de amplitud, tolerancia y 

gran prestigio académico.   

Ese año culminó el primer grupo de “internado rotatorio” como médicos recién egresados que 

hacían rotación en los distintos servicios del Hospital. Para entonces no había “Médicos 

Residentes” pues ese papel lo asumieron los doce alumnos de los cursos de postgrado de medicina 

y cirugía. El Director acordó para entonces 12 cargos de residentes con un sueldo de 1500 

bolívares mensuales para el primer año y 2 mil bolívares para el segundo año y decretó 14 nuevos 

cargos para residentes asistenciales en servicios especializados.  

Primera Promoción de la Escuela de Medicina. Etapa de Transición (1962) 

La Escuela de Medicina comenzó en 1960 con estudiantes de primero, segundo y tercer año de la 

carrera de medicina, así la primera promoción egresada de la nueva Escuela de Medicina que 
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 En la revista Archivos del Hospital Vargas enero-diciembre 1963, la estudiante presento un trabajo 
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comenzó cuando cursaron el tercer año de medicina, pues la primera parte de la carrera la habían 

realizado fuera del Hospital Vargas en la Ciudad Universitaria. Fueron 88 integrantes de la 

promoción que salió el 28 de julio de 1962 y tuvo como nombre “Centenario doctor Luis Razetti”. 

En el acto se hizo especial reconocimiento al doctor Juan Delgado Blanco, jefe de la consulta de 

enfermedades respiratorias, y contó con las emotivas palabras del doctor Herman Wuani por la 

Sociedad de Médicos y Cirujanos, Luis Manzanilla por los profesores de la Escuela de Medicina, y 

el bachiller Horacio Vanegas por lo graduandos.  Los padrinos de esa promoción fueron los 

doctores Lya Imber de Coronil y Juan Delgado Blanco 

Fue un tiempo de transición que culminó en 1966 cuando se graduó la primera promoción 

formada totalmente en la nueva Escuela de Medicina José María Vargas. En 1962 la Facultad de 

Medicina aprobó para la nueva Escuela José María Vargas, cinco departamentos: Medicina, 

Cirugía, Ciencias Morfológicas, Ciencias Fisiológicas y Medicina Preventiva y Social, bajo las 

jefaturas de Otto Lima Gómez, Fernando R Coronil, Francisco Montbrun, Edmundo Vallecalle y 

Carlos Luis González  respectivamente. 

 La conflictividad política en la Universidad continúo a pesar que no se perdió la continuidad 

asistencial ni académica en el Hospital Vargas y la nueva Escuela de Medicina José María Vargas. 

Para entonces la Asamblea de Médicos tenía la potestad de nombrar una terna para  los delegados 

a la Comisión Técnica. Esa terna estuvo constituida por Feliciano Acevedo, Blas Bruni Celli y 

Gilberto Morales Rojas, sin embargo ellos declinaron la designación y hubo de elegirse una 

segunda terna compuesta por Cesar Acosta, Carmelo Lauria y Félix Eduardo Castillo. A pesar de 

ello hubo importantes actividades científicas organizadas por la Sociedad de Médicos y Cirujanos 

con conferencistas internacionales, que representaron la necesidad de modernización y 

actualización del conocimiento y la practica clínica, como Sadegh Amini quien en mayo diserto 

sobre “Teoría de la carcinogénesis” o Félix Wroblowsky sobre “Enzimas en Clínica Médica” en 

agosto de 1962, igualmente hubo una Mesa Redonda sobre Cirrosis Hepática en actividad 

concertada de los servicios de Medicina y gastroenterología para fomentar la integración en torno 

a problemas clínicos. Pero también se efectuaron importantes eventos como  una Mesa Redonda 

sobre “Medicina Antropológica” y acerca del concepto de “Medicina Integral”, conceptos que le 

daban singularidad  al discurso de la Comunidad Científica del Hospital y  la concepción de la 

nueva Escuela de Medicina, actividad publicada en la revista Archivos del Hospital Vargas1008. La 

actividad del servicio de dermatología fue especialmente intenso de la mano de Francisco Kerdel 

Vegas, sobrino de Martin Vegas, Jacinto Convit. Los números de la revista de 1962 fueron 

auspiciados por la Secretaria de la Presidencia de la Republica intentando conciliar los ánimos de 

la comunidad del Hospital. 

Crisis y crecimiento de un proyecto para el Hospital Vargas (1963-1964) 

A comienzos de 1963 fue inaugurado formalmente el nuevo Edificio de Ciencias Básicas de la 

Escuela de Medicina Vargas de la esquina de San Lorenzo. La Escuela se puso en funcionamiento 

con 144 profesores en los cinco Departamentos distribuidos en 25 cátedras, 15 de ellas clínicas 

que funcionaban en el Hospital Vargas. Como coordinador de la Escuela estuvo el doctor Luis 
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Manuel Manzanilla1009. En esos años los servicios de Cirugía los dirigieron los doctores Francisco 

Montbrun y Domingo Luciani quienes dieron paso a los doctores Carlos Hernández y Roque 

Mazziotta respectivamente. En cambio Fernando R Coronil y Eduardo Carbonell permanecieron 

activos en el  servicio de cirugía III del Hospital. 

Francisco Montbrun consciente que el presupuesto de  la Universidad siempre seria deficitario 

frente a  lo costoso que resultaba la enseñanza médica, propone la incorporación de figuras que 

incorporen otras fuentes de financiamiento. En 1963 se creó la “Asociación para el Desarrollo de la 

Escuela de Medicina José Vargas” constituida por el propio Montbrun y varios padres y 

representantes, como una fundación sin fines de lucro que apoyase a la nueva Escuela de 

Medicina en sus actividades. Habría que decir que muchos hijos de médicos y profesores se 

incorporaron como estudiantes a la nueva Escuela de medicina. Sin embargo el discurso político 

dominante en amplios sectores universitarios criticaron esta posición como “privatizadora”, es 

decir toda iniciativa no financiada por el Estado era considerada indeseable y objeto de crítica en 

el discurso dominante, lo cual creo una fractura en el discurso de la comunidad científica del 

Hospital y de la Escuela de Medicina1010.  

En el Hospital Vargas se hizo un gran esfuerzo para adaptarle a ser de nuevo un Hospital docente, 

que diese cabida  a las nueva tecnología médica y a  las exigencias de sus médicos a los nuevos 

adelantos tecnológicos, a pesar de la idea de una medicina integral donde la medicina interna y la 

cirugía general juegan papel predominantes. El discurso de la comunidad científica vivió una 

tensión, cuando las especialidades clínicas que reclamaron espacios propios y la necesidad de 

adquisición de nuevos costosos instrumentos y aparatos que les equiparase a los grandes 

hospitales del mundo. Todo ello bajo una administración sin autonomía, compleja y deficiente que 

dependía de la Beneficencia Pública del Distrito Federal. Luego de más de 70 años el Hospital 

Vargas no podía desprenderse de la idea de la caridad como base de la atención médica, “El 

Vargas” seguía siendo un “Hospital Pobre” y un “Hospital para los Pobres”. 

Sin embargo, la necesidad de adaptarse impulso nuevas reformas estructurales en el Hospital 

Vargas. En 1963 Blas Bruni Celli planteó un proyecto para un nuevo Edificio para Anatomía 

Patológica. Hasta entonces el servicio de Anatomía Patológica estaba situado al extremo sur del 

Hospital (antigua Capilla Sur). El nuevo edificio se edificaría al norte el Hospital Vargas, y el 

proyecto fue presentado por el ingeniero R. Benavides al Ministerio de Obras Públicas (MOP) e 

Ingeniería Municipal. En ese entonces el nuevo servicio de Psiquiatría estaba situada en ese sitio. 

Pero en ese momento se presentó una necesidad  más urgente como fue  el traslado del servicio 

de traumatología que hubo de ser desalojado por el deterioro acelerado de su local y fue 

trasladado al antiguo Servicio de la Fuerzas Armadas Policiales que salió del Hospital para 

instalaciones propias, y estaba situado al noreste del Hospital y los recursos fueron destinados a 

ese fin. En 1962 se había inaugurado formalmente el Hospital Militar “Carlos Arvelo” y esos 

servicios fueron pasando a este nuevo inmenso Hospital situado al oeste de Caracas al norte de la 

Parroquia San Juan.  
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En marzo de 1963 sustituye a Smith en la dirección del Hospital y es sustituido el doctor Carlos 

Cañizales Arreaza. La Comisión Técnica aseguró la continuidad institucional con una terna 

constituida por Eduardo Carbonell, Carmelo Lauria y Otto-Lima Gómez. Pero desde ese momento 

surgió una brecha entre los directores impuestos por la JBPDF, la Comunidad de médicos y 

trabajadores del Hospital y las autoridades de la UCV. Esta Comisión Técnica así como la 

comunidad médica presionó por la adquisición de nuevas tecnologías como el  “tomógrafo de 

radiografías” y la actualización de los equipos del servicio de radiología, para entonces era la base 

de las imágenes en medicina y se organizó y unifico el sistema de archivos de Historia Médicas.  

En ese entonces el Banco de Sangre bajo la dirección del doctor Tulio Villalobos1011 reglamentó la 

necesidad de dos donantes de sangre por cada paciente quirúrgico, lo cual dio origen a una 

ampliación del Banco Municipal de Sangre. Las conferencias científicas de 1963 aglutinaron un 

importante grupo de conferencistas internacionales como el doctor holandes  D. Moffie quien 

publicó ensayos sobre la Afasia de Brocca y disertó sobre “Historia de la Afasia” de un carácter 

humanístico. W Anderson dio una conferencia sobre “Clasificación de Tumores Malignos”,  y hubo 

de “Simposio de Hipertensión Arterial”. En marzo vino el famoso Profesor Sir Francis Avery 

Jones1012 quien disertó sobre “Ulcera Péptica”, junto con él, otro Profesor británico, William St. 

Claire Symmers1013 quien dictó una conferencia sobre la experiencia histopatológica en Londres, 

todo ello le dio una gran significación docente al Hospital Vargas, que llenó su auditorio para oír a 

estos distinguidos invitados desde los distintos servicios del Hospital. Esas conferencias 

representaron nuevos objetivos del discurso modernizador, representaron las aspiraciones de su 

comunidad médica.  

La revista Archivos del Hospital Vargas pierde su continuidad y en 1963 solo aparece un número de 

los 4 números anuales que tuvo desde su fundación, poco después su editor Bar Von Schilling 

renunció y regresó a Alemania. Ese año el Premio Vargas fue declarado desierto. Eran los síntomas 

de una crisis institucional en medio de una ruptura en la unidad discursiva de la Comunidad 

Científica y de una situación administrativa y gerencial compleja del Hospital Vargas quien veía al 

nuevo Hospital Universitario de Caracas de la Ciudad Universitaria como la sede de una nueva ola 

de modernización de la medicina en Venezuela.  

A final de 1963, se da un vuelco administrativo con un nuevo Reglamento de Hospitales de la 

JBPDF y se organizan los Departamentos de Medicina, Cirugía y Servicios Auxiliares, bajo la 

dirección de Otto-Lima Gómez, Fernando Rubén Coronil y Blas Bruni Celli respectivamente.  En el 

Editorial de Archivos del Hospital Vargas, el doctor Fernando R Coronil recordaba que: 

“Es la primera vez que figura en Ordenanzas y Reglamentos de la junta de 

Beneficencia un articulado que obliga a la organización de Departamentos en los 

Hospitales que dependen de ella. En la facultad de medicina de la Universidad Central 
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existe desde hace Tiempo la organización por Departamentos, pero su significación y 

trascendencia es diferente”1014 

Coronil reconoce que el Hospital Vargas  así como la JBPDF estaba muy por detrás del Ministerio 

de Sanidad y Asistencia Social en la departamentalización de los Hospitales, en especial el Hospital 

Universitario de Caracas. La brecha cada vez era mayor de estos dos hospitales universitarios. 

En octubre de 1963 hubo Concurso para cargos de 12 internos rotatorios, entre quienes 

destacaron los doctores Rafael Vargas Arenas, Ana Torrealba y Antonio Rondón Lugo de 

significativa participación en la vida del Hospital y en la Escuela de Medicina. La situación 

económica y administrativa era difícil, y la Sociedad de Médicos y Cirujanos dona un tomógrafo de 

marca Zuder. 

En abril de 1963 se estableció una alianza entre la Escuela de Medicina, en la persona de su 

coordinador Luis Manuel Manzanilla y el Hospital Vargas para la contratación del doctor Rafael 

Darricarrere1015 venido de la Universidad de Concepción de Chile para encargarse de la nueva 

sección de Microbiología y de la asignatura en la Escuela Vargas.  Ya entonces el doctor Ladislao 

Pollack quien trabajaba en el Sanatorio Simón Bolívar hizo contactos para fortalecer el proyecto de 

Microbiología en la Escuela Vargas. Se dieron algunas iniciativas para que el financiamiento de la 

escuela de Medicina por parte de la UCV permitiese alguna mejora de las condiciones físicas de 

Hospital Vargas. El Hospital dependía de un presupuesto exiguo, que absorbía la partida de 

sueldos y salarios para el personal. Solo los aportes puntuales de donaciones o erogaciones 

espaciales permitían crecer al Hospital en la asistencia a sus empobrecidos pacientes.  

La situación política siguió su proceso de radicalización y a comienzos de 1963 se formó las Fuerzas 

Armadas de Liberación Nacional (FALN). Algunos médicos del Hospital participaron en apoyo a ese 

movimiento y en agosto un grupo armado asaltó al servicio de Gastroenterología para rescatar a 

un prisionero enfermo. Muere un policía. A raíz de este hecho el propio Presidente de la JBDF el 

doctor Federico Rodríguez expresó su protesta ante la prensa local. Ello coincide con el secuestro 

del famoso jugador de football  Alfredo Di Stefano quien vino a Caracas con el famoso equipo Real 

Madrid. En vista de esta sucesión de hechos violentos, el cuerpo médico del Hospital le hace una 

petición al Ministro de Justicia en el sentido que las autopsias forenses no se realicen en el 

Hospital Vargas. Se propuso que los pacientes que requieran de mayor vigilancia fuesen 

trasladados al Hospital Militar que recientemente había entrado en funcionamiento. 

 El 1 y 2 de diciembre de 1963, el Hospital Vargas es declarado en emergencia pues se efectuaron 

las elecciones presidenciales, con la amenaza de saboteo y lucha en contra de las elecciones por 

parte de la insurgencia armada, en medio de una división de Acción Democrática que sin embargo 

triunfo en las elecciones, se esperaban disturbios. Fue proclamado ganador el doctor Raúl Leoni 

para el periodo 1963-1968.  

4. DISCURSO Y REALIDAD DEL HOSPITAL VARGAS DE CARACAS. ACTIVIDAD 

DOCENTE Y ASISTENCIAL (1964-1965) 
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En 1961, se publicó la Biografía del Hospital Vargas del doctor Oscar Beaujon Graterol, donde se 

describió con gran detalle documental la vida del Hospital desde su fundación hasta 1958, fue un 

ejemplo de como la historiografía influyo sobre el discurso de la comunidad científica del Hospital. 

Su prólogo por el doctor Blas Bruni Celli fue elocuente sobre la significación de la obra, como una 

mirada comprensiva de la institución, como un gran espejo sobre el cual se miró la nueva 

generación. Esa obra se unió a una extensa recopilación de la obra de José María Vargas hecha por 

el propio Bruni Celli que fue publicada en esos años. La historia tuvo una incidencia en la 

construcción de las motivaciones de la comunidad científica del Hospital. En enero de 1964 tuvo 

lugar en Caracas el II Seminario de Educación Médica. Allí se definió, como expresaba el doctor 

Otto-Lima Gómez, al “hospital docente” como un “Hospital calificado” 

“El mismo hospital asistencial con su máxima responsabilidad de servicio y atención a 

la comunidad, sana y enferma, el cual presta además una específica función docente 

en la enseñanza medica de pregrado y postgrado y en la instrucción de otras disciplinas 

auxiliares del médico, donde la asistencia médica es realizada por médicos dedicados  a 

la docencia, ante testigos conscientes: los estudiantes interesados en aprender”1016 

Francisco Montbrun había expresado en 1962 se trataba de un nuevo plan de estudios cuyo 

objetivo era la formación de un profesional  que: “haya captado a perfección que el hombre es una 

unidad íntimamente relacionada a su ambiente, y una orientación acorde con los requerimientos 

de la salud individual y colectiva”1017 

En 1964 la crisis se profundiza, ante el deterioro de la planta física, de sus espacios quirúrgicos. 

Pues desde 1961 los pabellones de cirugía estaban en remodelación, se improvisaron los 

pabellones en las salas de curas de las salas de hospitalización de cirugía en el ala norte del 

Hospital Vargas (ver gráfico 5.3), así como el deterioro del edificio del servicio de traumatología. 

Sin embargo se organizaron eventos para conmemorar el centenario del doctor Pablo Acosta Ortiz 

a comienzos del año, en febrero de 1964. Paradójicamente su busto donado por los estudiantes de 

medicina medio siglo antes, es trasladado de la Plaza de entrada al lado del Banco Municipal de 

Sangre por remodelaciones y es colocado el monumento en el patio central de la parte norte del 

Hospital Vargas. Se declararon desiertos los cargos de residente de ORL y oftalmología por las 

deplorables condiciones de esos servicios, recordemos que en 1949 el primer postgrado que se 

abrió en el Hospital Vargas fue el de Oftalmología. Poco tiempo después, en medio de las 

presiones de su comunidad humana se aprobaron dos millones de bolívares más para estos 

servicios y el de oncología. En junio la Asamblea de médicos, presidida por el doctor Pedro Ponce 

Ducharne para el periodo 1964-1965, quien sustituye en la Sociedad de Médicos y Cirujanos al 

doctor Feliciano Acevedo Gallegos (1963-1964) 

 

GRAFICO 5.3. FOTOGRAFÍA DE PABELLÓN DE CIRUGÍA IMPROVISADO EN 1961 
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NOTA: pabellón de cirugía improvisado en 1961, en la salas de cura, al cerrar los quirófanos por 

remodelación. Véase observadores sobre escalones. Fuente. En: Chacín, Luis Fernando. Archivo personal del 

doctor Eduardo Morales Briceño.  

 

Se aumenta el presupuesto para abrir un servicio de emergencia, quirófanos y el área de 

recuperación, luego de fuertes presiones de la comunidad de médicos y trabajadores del Hospital 

por mejorar las aéreas. Cosa que no se hará parcialmente realidad a partir del año 1965.  De nuevo 

se declaró desierto el Premio Hospital Vargas al mejor servicio facultativo del Hospital. La JBPDF 

nombra como director al doctor Eduardo Rotundo y se notifica a la Comisión Técnica. A la vez se 

designó una comisión de redacción de la revista Archivos del Hospital Vargas conformada por los 

incansables doctores Fernando R Coronil, Carlos Hernández, Herman Wuani, Rubén Merenfeld y 

Cesar Alemán quienes eligen a un nuevo redactor al doctor Feliciano Acevedo Gallegos, luego de la 

salida del doctor Schilling. 

La Escuela de Medicina en la esquina de San Lorenzo en el área de Ciencias Básicas entra en 

funcionamiento, en  contraste con el vetusto Hospital Vargas que lucha por adaptar sus espacios a 

los avances de la medicina y justificar su existencia en relación a la docencia médica. El nuevo 

edificio de la Escuela de Medicina está en funcionamiento de manera progresiva, en sus auditorios 

de la parte anterior se daban las clases teóricas de ciencias básicas (ver gráfico 5.4) y era conocida 

como la “Escuela de Medicina Vargas”. Era el mismo sitio geográfico donde el doctor  José “Pepe” 

Izquierdo dictó la Catedra de Anatomía desde 1915 hasta la década de los cincuenta. Ahora el 

nuevo Instituto Anatómico de la Ciudad Universitaria llevaba su nombre. José Izquierdo famoso 

catedrático de Anatomía, sucedió a Razetti en la catedra en 1915, vivió a pocas cuadras del 

antiguo Instituto Anatómico en San José al este de la nueva Escuela. 

 

GRAFICO 5.4. EDIFICIO DE CIENCIA BÁSICAS. ESCUELA DE MEDICINA JOSÉ MARÍA VARGAS 
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NOTA: situado en la esquina de San Lorenzo, a una cuadra del Hospital Vargas. Nótese en la parte anterior 

los auditorios poligonales donde se dictaban las clases teóricas. Fuente. Foto de Javier Briceño de la Escuela 

de Medicina José María Vargas.  

Durante el año 1964, la Sociedad de Médicos y Cirujanos organizó conferencias frecuentes con 

invitados internacionales y locales, que mantuvieron las motivaciones de profesores y estudiantes 

de clínicas. Así, en abril, el famoso cirujano cardiovascular Lawson McDonald del Instituto de 

Cardiología de Londres habló de la experiencia en cirugía de la válvula aortica, para entonces, en el 

Hospital Universitario de la Ciudad Universitaria había avanzado en cirugía cardiovascular1018 de la 

mano del doctor Rubén Jaén Centeno y sus colaboradores como el doctor París, no así en el 

Hospital Vargas.  Comenzó una actividad docente, en otros hospitales de la ciudad como en el 

Hospital de la Cruz Roja donde se inició el post grado de Ginecología, bajo la dirección de Víctor 

Benaim Pinto, no así en el Hospital Vargas donde había comenzado la consulta bajo su dirección. 

En el Hospital Vargas el doctor Blas Bruni Celli luego de un arduo trabajo de varios años publicó las 

Obras Completas de José María Vargas, que llegarían a tener 10 tomos.  

Sin embargo con la salida del doctor Schilling de la revista Archivos del Hospital Vargas, en 1964 se 

publicaron 3 números, el primero tuvo un índice amplio, con cinco trabajos originales, y la 

publicación de la Reunión Anatomo- clínica, así como el Editorial y la “Página de El Director”. Sin 

embargo el segundo número solo incluyó el proyecto del doctor Blas Bruni Celli de la organización 

administrativa del nuevo edificio para el servicio de Anatomía Patológica. De julio a diciembre de 

1964 solo apareció un número de la revista, uno de los artículos del propio editor de la Revista el 

doctor Feliciano Acevedo Gallegos.  
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Era el contraste de esa crisis, que fue un punto en común en el Hospital, surgieron nuevos 

proyectos en medio de grandes dificultades. Un discurso progresista organizó la nueva visión de la 

Escuela de medicina Vargas, que tuvo en Otto- Lima Gómez como uno de los principales 

divulgadores, tanto en la educación médica como también de la medicina en general. Discurso 

legitimado por su papel de afamado internista, y quien hace una disertación del nuevo papel del 

Hospital en la Escuela de Medicina, cuando trata de “La Formación del Médico”: 

“Los estudios clínicos no deben propender a la formación de médicos que se ocupen de  

individuos y que los diagnostiquen y traten como entes aislados. La medicina clínica, 

partiendo del enfermo individual, debe dirigirse al estudio de los problemas a nivel del 

grupo familiar y de la comunidad en general, tanto en sus aspectos diagnósticos y 

terapéuticos como profilácticos. Ello implica una modificación de la actitud del 

profesorado de los hospitales y demás centros docentes, en los cuales la medicina se 

continua enseñando, salvo notables excepcionales, en forma totalmente 

anacrónica”1019 

Otto- Lima Gómez indaga en su discurso no solo sobre los objetivos de la formación del médico 

sino sobre la metodología de la educación médica definiéndola como la “armoniosa combinación 

de teoría y praxis de la medicina” con el desarrollo de “la capacidad de indagar y aprender por sí 

mismo el hábito de razonar, de discernir y de criticar argumentando”1020. Sin embargo defiende la 

formación clínica al lado de la cama del paciente. Ciertamente en el hospital siguieron los 

estudiantes agrupándose alrededor del paciente y el profesor como puede verse en la foto de la 

figura 4. Se trata de una visión más extensa del ser humano enfermo, en sus aspectos psico-

sociales. Una visión integradora, que en la práctica supuso la “estupenda ocasión de estructurar 

adecuadamente los Departamentos de Medicina Preventiva y Social y de Psiquiatría”1021 

Gómez resume en su discurso lo que permite comprender porque el Hospital Vargas incluye a la 

psiquiatría en el Hospital más allá del Hospital especializado Psiquiátrico de Caracas en Lidice que 

sería convertido, años después1022, en un Hospital General. También de la amplia justificación del 

nuevo Departamento de Medicina Preventiva y Social organizado con el apoyo del Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social (MSAS) 

Ciertamente la situación del Hospital Vargas contrastaba no solo con el “Hospital Clínico 

Universitario” de la Ciudad Universitaria sino con el nuevo edificio de Ciencias Básicas de la 

esquina de San Lorenzo. El doctor Rafael Vargas Arenas, quien tendría un papel significativo en la 
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 Gómez, Otto-Lima. Op cit., p.122 
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 Gómez, Otto-Lima. ¿Solo Medicina? Ediciones de la Biblioteca UCV. Caracas. 1962, p. 53 
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 En 1971 el Hospital Medico Quirúrgico de Salas es mudado a Lidice y desaparece el Hospital Psiquiátrico 
para dar paso al Hospital General Jesús Yerena en Lidice. En 1969 se planteó la demolición del Hospital de 
Salas (antigua Casa de Beneficencia) para construir el nuevo Ministerio de Educación Cf. Yerena, Gerónimo. 
La esquina y el Hospital Medico Quirúrgico de Emergencia de Salas. http://venelib-
antao.blogspot.com/2010/07/poesias-de-rafael-cadenas.html  
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vida del Hospital, recién ingresado al Hospital como interno expresaba: “La atención que se 

prestaba a los pacientes quirúrgicos era menos que óptima”1023.  

El Hospital Vargas: Reforma o transformación. El proyecto “Consejo Pro-Desarrollo del Hospital 

Vargas”  y sus antecedentes (1965) 

Fernando R Coronil a propósito del centenario de la muerte de Pablo Acosta Ortiz en febrero de 

1964 de manera elocuente expresó en ese momento: 

 “Ya han pasado más de 50 años de los días en que  su vieja Escuela del Hospital Vargas 

como el la llamaba se transforma progresivamente y vive hoy su más grave 

responsabilidad ante la historia. Desde hace escasos cuatro años es la escuela Vargas 

una gigantesca responsabilidad para nosotros; ya no depende una circunstancia ni está 

ligada al buen deseo de hombres o de grupos. Es simplemente una realidad y sus 

primeros pasos tropiezan con obstáculos importantes. Por ello grande es la obra, arduo 

el camino, claro el horizonte. La voluntad y la honestidad de sus hombres dirá la última 

palabra”1024 

Ciertamente la crisis de la cirugía en el Hospital Vargas había sido un serio tropiezo en la intención 

de un “Hospital de calidad para la docencia médica”. Sin embargo la inestabilidad política por la 

que atravesaba la Ciudad Universitaria había colocado los ojos de las autoridades universitarias en 

la Escuela Vargas.  

El 20 de julio de 1964, Alberto Martínez Coll en conjunto con Miguel Ron Pedrique elaboraron un 

documento dirigido al Presidente de la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal (JBPDF), 

en nombre de los Jefes de Departamentos, quienes eran Otto Lima Gómez, Fernando R Coronil y 

Blas Bruni Celli, así como los Jefes de Servicios, en términos dramáticos. 

“Los suscritos, Jefes de Departamentos, y Jefes de Servicio del Hospital Vargas, 

estrechamente vinculados a esta noble institución a la cual demos nuestra primera 

formación y a la cual hemos retribuido con nuestros mejores años profesionales y con 

nuestra más nobles intenciones, acudimos a usted gravemente preocupados por el 

presente y futuro asistencial y docente de éste nuestro muy querido Hospital Vargas” 

En términos como “hemos venido sufriendo y luchando por mantener una labor asistencial y 

docente cónsona con el progreso y desarrollo de la medicina moderna” reflejaban las grandes 

dificultades de adecuar el viejo Hospital a los requerimientos que la docencia y la investigación de 

calidad y que una asistencia adecuada requería. Para entonces el Hospital de la Ciudad 

Universitaria fue un referente inevitable de lo que debía ser un “Hospital Universitario”. El doctor 

Alberto Martinez Coll refleja en su discurso la inmensa frustración de poder desarrollar la 

neurocirugía que aprendió en uno de los centros más importantes del mundo como el Instituto 

Neurológico de Montreal de las manos del gran neurocirujano de fama mundial, Wilder Penfield.  

Pero además la presión que ejerce la nueva Escuela de Medicina por una docencia de calidad que 
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 El doctor Vargas Arenas había ingresado en octubre de 1963  como interno rotatorio.  Vargas Arenas, 
Rafael. Op cit., p.250 
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 Discurso de Fernando Rubén Coronil a propósito del cincuentenario de la muerte del doctor Pablo 
Acosta Ortiz en febrero de 1964, primer catedrático de cirugía en 1895. 
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necesariamente tenía que estar basada en una asistencia de calidad, distante de un Hospital con 

pabellones quirúrgicos cerrados. Más adelante en la misma comunicación al Presidente de JBPDF. 

“…un verdadero hospital universitario requiere de dos bases primarias para su 

estructuración y desarrollo: la primera de ellas es contar con un grupo calificado y la 

segunda, es que ese grupo medico calificado pueda actuar en óptimas condiciones 

asistenciales, es decir, en un edificio adecuado moderno y bien equipado, con un 

dirección eminentemente técnica y con una administración solvente que garantice un 

presupuesto regular y suficiente para el suministro de los materiales y mantenimiento 

de sus equipo médicos” 

Ese grupo calificado de médicos eran quienes no solo dirigían Departamentos y Servicios sino  los 

“adjuntos” quienes se habían formado en las últimas dos décadas en el Hospital Vargas y con 

cursos de post grado en el exterior. Dirigían este movimiento además de Martinez Coll y Miguel 

Ron Pedrique los tres Jefes de departamento, Otto Lima Gómez, Coronil y Bruni Celli, estaban 

Francisco Montbrun, Eduardo Carbonell, Domingo Luciani, entre los cirujanos y Jacinto Convit, 

Francisco Kerdel Vegas en dermatología, Jesús Mata de Gregorio, Pedro Ponce Ducharne, Gilberto 

Morales Rojas de los servicios de especialidades. Luis Manuel Manzanilla como coordinador de la 

nueva Escuela de Medicina, pero además una pléyade que hemos enumerado que regresaban de 

Estado Unidos, Francia, Inglaterra y Canadá de realizar cursos de post grado. Quienes asumían la 

necesidad de una administración adecuada de recursos financieros suficientes y administrados de 

manera técnica y adecuada. Era referencia de la insuficiencia no solo estructural sino también 

técnico-administrativa del Hospital Vargas, a diferencia del Hospital Universitario de la Ciudad 

Universitaria vinculado a una organización de Administración de Hospitales del MSAS. Más 

adelante la misiva indicaba las condiciones mínimas que deberían tener el Hospital: 

“Las salas o locales para hospitalización de los enfermos han de ofrecer condiciones 

óptimas de higiene y confort y la asistencia médica debe poder efectuarse en un tiempo 

mínimo de hospitalización, sin otras dilaciones que la inherentes al problema médico” 

Como podemos ver en la Tabla 5.1 el tiempo promedio de los pacientes en el hospital no fue 

menor de 30 días. Era el tiempo de estadía de un Hospital para “enfermos crónicos” donde la 

escasez de recursos diagnósticos y terapéuticos hacían que se prolongasen los tiempos de 

hospitalización, muchos de los pacientes  gravemente enfermos hacia que la mortalidad 

hospitalaria fuese alta de 10% como se aprecia en la misma tabla 5.1.  

 

 

5. PROPUESTA ADMINISTRATIVA DE “UN NUEVO HOSPITAL VARGAS” 

(1965-1967) 

Pero la carta iba más allá, siendo un hito pues fue una propuesta administrativa que se contrapone 

con la idea de “gratuidad universal” y “beneficencia y caridad” que es común como hemos visto en 

el Hospital Vargas en estas páginas desde 1936 cuando se suspenden las tarifas en el Laboratorio 

del Hospital ante el imperativo que los exámenes de laboratorio fuesen gratuitos (ver Capitulo III). 
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Hubo el antecedente durante el periodo que duró hasta 1935 de los llamados “servicios 

especiales” donde se pagaba diariamente, y los bachilleres- internos tenían un ingreso módico 

pero regular.  Muchos de los médicos que no eran facultativos del Hospital podían atender allí a 

sus pacientes. Cuando el Hospital de la Ciudad Universitaria se diseñó, se hizo con habitaciones 

generales, pero también con pequeñas salas “semi privadas” y cuartos individuales “privados”. El 

llamado “Espíritu del 23 de enero” no solo supuso una gran alianza política democrática sino 

también la visión de lo público como “gratuidad universal” donde el estado financiaba los servicios 

educativos y asistenciales, como un mandato de la Constitución de 1961 a semejanza de la 

constitución de 1947. En ese sentido Alberto Martínez Coll decía en su discurso: 

“Con estas condiciones asistenciales el hospital podría atender no solamente a las 

clases más pobres y desposeídas, sino también a un grueso sector de la población, 

quizás el más numeroso (este paciente que no puede pagar una clínica privada no 

quiere recibir una asistencia gratuita de Beneficencia) garantizando en esta forma un 

volumen de trabajo creciente lo cual a su vez es indispensable para garantizar el 

desarrollo de la labor docente y de investigación clínica. No es posible por ejemplo el 

desarrollo de especialidades como la Neurocirugía y la Cirugía Cardiovascular en un 

hospital que no garantiza un volumen creciente de trabajo”1025 

Se refieren a una “clase media” que creció rápidamente  en las décadas de los 40 a los 70, en 

especial en las grandes ciudades como Caracas1026. La propuesta es la “privatización” parcial del 

Hospital basada en un criterio de equidad y autonomía administrativa semejante al proyecto inicial 

del Hospital de la Ciudad Universitaria. Esa propuesta administrativa es expuesta en estos 

términos 

“Para la asistencia de esta clase el hospital ha de disponer de cuartos y salas para la 

hospitalización de casos semi privados y tener planificado para el futuro la hospitalización 

de algunos casos privados que irremisiblemente habrán de acudir debido al prestigio que 

debe alcanzar la institución” más adelante proponen “El hospital ha de contar con un 

Servicio Social eficiente, capaz de hacer una evaluación justa de las posibilidades 

económicas del paciente, a fin de poder hacer  efectivas las tarifas de hospitalización y de 

servicios médicos que hayan de fijarse después de un estudio técnico de la materia” 

Sin embargo, la visión y el sentido común  estaban en contra de estas propuestas, recordemos los 

argumentos contra la incorporación del Hospital Vargas a una Universidad  Privada en 1957. 

Incluso en el Hospital clínico de la Ciudad Universitaria el modelo de ingresos por servicios 

privados y semiprivados que pudiesen ser fuente de ingresos a una administración autónoma 

como modelo, fue desechado. En la práctica el cuerpo médico de gran calidad profesional fue en 

su mayoría compartido con una medicina privada que fue creciendo. La visión dicotómica: privado 

malo/ publico bueno, privo sobre la visión de equidad versus gratuidad universal. Ese discurso fue 
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 Martinez Coll, Alberto. Discurso al asumir la Presidencia de la Sociedad de Médicos y Cirujanos del 
Hospital Vargas, que fue publicado en la Gaceta Medica de Caracas  
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 Una caracterización de la clase media, alimentada por un creciente sector comercial e industrial 
conformado por pequeños y medianos propietarios, gerentes, personal calificado y en especial profesionales 
que las Universidades comenzaron a formar en mayor cantidad desde la década de los 60 Cf. González 
Lissette. La Clase en Media en Venezuela. Revista SIC. 10143; numero 764, pp. 163-171  
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dominante en la visión de los sectores políticos universitarios1027, quienes se opusieron a esa 

propuesta.  

En noviembre de 1964 se reunió una Asamblea Extraordinaria del cuerpo médico presidida por el 

doctor Pedro Ponce Ducharne de la Sociedad de Médicos y Cirujanos (1964-1965), cuyo punto 

único fue tratar el deterioro del Hospital en especial de sus pabellones quirúrgicos. Meses antes se 

habían organizado actividades académicas acerca de los avances en Cirugía, sobre cáncer de 

mama, con una mesa redonda con un oncólogo: el doctor López Herrera, los cirujanos Armando 

Márquez Reverón y Antonio Clemente, y dos radioterapeutas el doctor Enrique Gutiérrez y Raúl 

Vera. Luego una conferencia sobre “Trasplante de Riñón” por Fernando R Coronil, y luego una 

conferencia sobre cirugía gastrointestinal con el afamado cirujano argentino José Mainetti de la 

Universidad de La Plata, que evidenciaba la distancia entre los avances en cirugía, su potencial 

capacidad y la realidad del Hospital. 

En ese entonces Luis Manuel Manzanilla coordinador de la Escuela de Medicina, en conjunto con 

el doctor Rafael Drricarrere microbiólogo hacen contacto con el doctor Hugo Enriquez de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), para que realice un estudio sobre el Hospital Vargas 

y elaborase un nuevo proyecto de Hospital. Se llamó el “Proyecto Enríquez”. 

La crisis del Hospital se hizo pública a través del diario El Nacional en su edición del día 28 de 

octubre de 1964, con su “mancheta” que decía: “El Hospital Vargas de Caracas atraviesa por una 

situación de abandono que amenaza con ser el fin de su larga y útil existencia”  

Los pequeños pabellones situados al fondo de las salas de cirugía (sic) no reunían las condiciones 

de asepsia. Desde 1961 con más de cuatro años la menguada actividad quirúrgica se redujo a su 

mínima expresión. En enero de 1965 se aprobó un Reglamento de Quirófano y ese mismo mes 

hubo disputa por el espacio del antiguo servicio de  radiología que fue solicitado por el doctor 

Victorino Márquez Reverón para ORL pero fue cedido para Traumatología y para la Farmacia del 

Hospital.  Pero fue el tres de marzo de 1965 cuando se abrió parcialmente el servicio de 

quirófanos. Días después se constituyó una Comisión de Quirófanos, constituida por el doctor 

Fernando R. Coronil como Jefe del Departamento Quirúrgico junto al Jefe de Servicio de 

Anestesiología, para entonces el doctor Contramaestre quien había relevado al Pascual Scannone 

en la Jefatura del servicio y Eduardo Carbonell por la Comisión Técnica.  En ese mes de enero de 

1965 se nombró una comisión que organizaría un “Internado Rotatorio” en el Hospital. Dos meses 

más tarde el doctor Herman Wuani presento un “Plan de Residencias Generales” que era parte de 

los esfuerzos por organizar la actividad de postgrado en el Hospital1028. En mayo de 1965 el 

Director del Hospital doctor Eduardo Rotundo anunció la apertura de 8 camas para oftalmología 

en las salas 21 y 22 de cirugía.  
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 Un ejemplo de ese discurso: “el fortalecimiento del sector privado dedicado a los negocios en el área de 
la salud, ha sido un importante objetivo de la estrategia privatizadora, dirigid a que el asuma parte de la 
demanda de la atención médica” en  Carquez F, León J. Op cit p.124. Este discurso obvia a un sector “Mixto” 
presente en la sociedad venezolana con las Asociaciones civiles sin fines de lucro, como las Ligas 
Antituberculosas que apoyaban a los programas del Ministerio de sanidad o en esa década al proyecto de 
Unidad Medico Docente La Trinidad. 
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 Chacín, Luis Fernando. Op cit., p. 278-279 
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Al lado de los quirófanos se proyectó el concepto de “cuidados progresivos” que se insinuó con la 

propuesta de una “Terapia Intensiva” o Unidad de Terapia Intensiva que se hará realidad tiempo 

después. Concepto que nació en el mundo en las salas de recuperación luego de las cirugías, y de 

la incorporación de los “ventiladores artificiales” por las epidemias de poliomielitis, concepto que 

surgió una década antes y se había desarrollado en todo el mundo en la década de los sesenta1029, 

ello sería un nuevo reto para la vieja estructura del Hospital Vargas. 

En 1965 la nueva Comisión Técnica estuvo conformada por los doctores Herman Wuani, clínico y 

laboratorista, Eduardo Carbonell del Departamento Quirúrgico y Cesar Herrera Pinto Jefe del 

Servicio de Radiología. El doctor Eduardo Rotundo siguió al frente de la dirección, esforzándose 

con conseguir nuevos recursos para el Hospital. Los espacios se hacían estrechos.  

La respuesta de la JBPDF no se hizo esperar y se realizaron varios proyectos en 1964 y 1965, no 

solo la remodelación de los quirófanos, sino, como decíamos la “departamentalización del 

Hospital” con la creación los Departamentos de Medicina, Cirugía y de Servicios Auxiliares. Se 

comenzó la construcción del nuevo Edificio de Anatomía Patológica, así como la Unidad de 

Emergencia, que junto a la terapia intensiva y la Unidad Quirúrgica formarían un bloque al oeste 

del Hospital Vargas, que solo se harían realidad en1967. Ello se unió al Nuevo edificio de Consulta 

Externa al este del Hospital, lo cual hizo que la estructura física del Hospital llenase casi todo el 

perímetro urbano del Hospital Vargas (ver gráfico 5.5). El servicio de psiquiatría pasó de la jefatura 

del doctor Calistri a la jefatura del doctor Máximo Corrales y más tarde al doctor Jesús Mata De 

Gregorio, funcionó en la parte norte del Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 5.5. CROQUIS DEL HOSPITAL VARGAS 1967 
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 Las Unidades de Terapia Intensiva o Cuidados Intensivos se desarrollaron con la epidemia de 
poliomielitis de Copenhague en 1952, en 1953 Bjorn Ibsen, anestesiólogo, creo la primera Unidad de 
cuidados Intensivos para una descripción e tallad Cf. Kelly FE, Fong K, Hirsh N y cols. Intensive Care Medicine 
is 60 years old.  Clinical Medicine (London). 2014. 14 (4):376-379 
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NOTA: incluye las áreas adyacentes y el edificio de Ciencias Básicas la Escuela de Medicina. Para 1967 todo el 

perímetro estaba ocupado con edificaciones anexas: La Consulta Externa, el edificio de Anatomía Patológica, 

el Servicio de Psiquiatría, los Nuevos Quirófanos, el Banco Municipal de Sangre y el fututo  edificio de  

Emergencia. A una cuadra la Escuela de Medicina (Edificio de Ciencias Básicas) de San Lorenzo. Fuente. 

Diseño propio basado en  mapa del Hospital Vargas de Google Map 

 

La propuesta del Presidente de la Sociedad de Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas (1965) 

En 1965 es formalmente creada la Escuela de Medicina José María Vargas, hasta entonces el 

doctor Luis Manuel Manzanilla fue el coordinador Docente, pero a partir de ese momento el 

Consejo Universitario designo como Coordinador docente al doctor Tulio Villalobos Capriles para el 

periodo 1965 y 1966. En 1967 se convirtió en el primer Director de la Escuela de Medicina1030 

En julio de 1965 el doctor Alberto Martínez Coll1031, asume la presidencia de la Sociedad de 

Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas para el periodo 1965-1966 y luego reelecto para el 

periodo 1966-1967. En enero había dictado una Conferencia acerca de los tumores 

endocraneanos.  
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 El doctor tulio Villalobos era de la generación de relevo, adjunto a doctor Gabriel Trompiz, se formó con 
hematólogo en 1954 y 1955 en el Walter Reed Army Hospital. Fue Director del Banco Municipal de sangre 
desde 1948 a 1975. Como muchos del grupo del Vargas, trabajo también en el Hospital dela Cruz Roja. Cf. 
Álvarez, Alida. Ciarletta, Ennastella. Op cit., p.230 
1031

 Alberto Martínez Coll, fue discípulo de León Mir médico cubano quien ejerció la Neurocirugía de 1945 a 
1950 Martínez Coll se graduó en 1950 y luego  se va  al Instituto Neurológico de Montreal discípulo de 
Wilder Penfield. Regreso en 1954 al Hospital Vargas. En 1955 comenzó la cirugía de las epilepsias en el 
Hospital Vargas. Cf. Krivoy, Abraham, Krivoy, Jaime y col. Neurociencias y Neurocirugía. Hitos históricos 
Venezolanos. Revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina. 2005. 54 (1-2) 
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Surgió así una propuesta que se basó en la Historia del Hospital Vargas publicada como Biografía 

del Hospital Vargas de Oscar Beaujon editada en 19611032, en la cual se basó el discurso del doctor 

Alberto Martínez Coll en ocasión de asumir la Presidencia de la Sociedad de Médicos y Cirujanos. El 

discurso resume una nueva posición de los médicos frente al Hospital Vargas y la necesidad de 

tener un Hospital Universitario que permitiese sostener una asistencia adecuada, una docencia de 

pregrado y postgrado e investigación de calidad. Martínez Coll confiesa sus sentimientos de 

“inseguridad y de angustia al hacer un balance” en relación al “presente y futuro del Hospital 

Vargas y de la Escuela de Medicina Vargas”. Hace referencia a la salvación de la destrucción del 

Hospital Vargas tal como lo describió en su Biografía del Hospital Vargas el doctor Oscar Beaujon 

Graterol al final de su obra. Martínez Coll recuerda en su discurso el cierre inminente del Hospital 

Vargas en marzo de 1956 por orden de la Presidencia de la republica (véase Capitulo III). Luego la 

alternativa de pasar a una Universidad Privada como la Universidad Católica Andrés Bello, 

recordando el discurso de Beaujon “el Hospital Vargas no está en subasta y su destino está 

definido: Hospital Municipal Asistencial y de post grado”.  

Había pasado un año y en julio de 1965, el proyecto “Enriquez” conocido así por el nombre de su 

autor el doctor Hugo Enriquez  Asesor de la Oficina Panamericana de la Salud no había tenido una 

respuesta satisfactoria. Con él se intentaba difundir entre las autoridades el proyecto de un 

Hospital Universitario para la nueva Escuela José María Vargas, inicialmente con buena recepción 

por parte de del Presidente de la JBPDF. Se sugirió hacer las gestiones ante el Ministro de Sanidad 

y Asistencia Social (MSAS), el doctor Domingo Guzmán Lander. Se propuso la creación de ese 

“Hospital Universitario del estudio Enriquez con las fuerzas unidas del MSAS, de la Universidad 

Central, de la gobernación del Distrito federal o de la Municipalidad, a la manera de Instituto 

Autónomo por ejemplo, pues estamos convencidos de que solo a partir de estas bases primarias de 

asistencia. Moderna, digna y eficiente, puede la Escuela Vargas dejar de ser una entelequia y 

hacerse realidad”1033 

El discurso fue ampliamente difundido entre los médicos a través de la Gaceta Médica de Caracas 

publicado en 1967 como homenaje de la revista a el 75 aniversario del Hospital Vargas. Muchos 

apoyaron ese discurso, no así el Ministro de Sanidad. En los años siguientes el Hospital Vargas en 

la práctica transitó por el camino de reformas y no del proyecto de transformación propuesto. En 

el MSAS se pensó que el Hospital de la Ciudad Universitaria era ese proyecto ya realizado, lo cual 

puso en peligro a la propia Escuela José María Vargas. Una visión más pragmática se impuso en la 

Junta de Beneficencia del Distrito Federal en la cotidianidad del hospital. Se aumentó el 

presupuesto para 1965 en más de dos millones de bolívares como Hospital Municipal.  

La Sociedad de Médicos y Cirujanos del Hospital Vargas siguió actuando, tanto con el aporte en 

donaciones al Hospital como la actividad académica, en especial, con la organización de frecuentes 

conferencias. En enero de 1965 Otto Lima Gómez disertó sobre “Esquema de una Clínica 
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 Posteriormente  propósito del centenario del Hospital Vargas además delos libros de los doctores Rafael 
Vargas Arenas y Lui Fernando Chacín Álvarez, el doctor Francisco Plaza Izquierdo publicó un “tercer tomo” 
de la Biografía del Hospital Vargas como continuación de la obra de Oscar Beaujon. Cf. Briceño Morales, 
Eduardo. Francisco Plaza Izquierdo. Pasión por la ciencia, la cirugía, la divulgación del conocimiento y la 
historia. Revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina. 2009; Vol. 58 (1-2) 
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 Discurso de Alberto Martínez Coll al asumir la Presidencia de la sociedad de médicos y Cirujanos del 
Hospital Vargas. Gaceta Médica de caracas. Enero –julio 1966 
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Antropológica” con la idea de llevar a la práctica los conceptos de Medicina Antropológica. Una 

semana más tarde el doctor Rafael Darricarrere, encargado de la Unidad de Microbiología y 

Profesor de Ciencias Básicas en la Escuela de Medicina, habló sobre “Infección streptococica”. En 

febrero se dictaron tres charlas, sobre Cirugía Arterial por el doctor José María Cartaya, un par de 

semanas más tarde el doctor José Chesneau habló del “Enfoque clínico y paraclínico del paciente 

con nefropatía”, una semana más tarde Gastón Vargas habló sobre Hipertensión Arterial de origen 

endocrino. En marzo Rene Vizcarrondo diserto sobre “Hirsutismo”. En marzo dos conferencias por 

los doctores Carlos Moros Guersi y Cesar Acosta, sobre enfermedades óseas. En abril, Otto Lima 

Gómez hablo sobre el “paciente con vértigo”, en mayo hubo una conferencia una vez por semana 

donde expusieron sucesivamente  los doctores Estela Hernández de Di Prisco, Irán Rodríguez, Otto 

Osorio y Rene Vizcarrondo que participan en las actividades académicas y se incorporaron como 

profesores de Clínica Médica. Se trató de un programa de formación y actualización basado en la 

gestión participativa de los profesores del Hospital. En junio de 1965 vino de Uruguay el profesor 

Moisés Mizrahi quine hablo de “Actualidades Reumatológicas”. Esa nueva generación de  médicos 

asumieron las actividades científicas en conjunto con el “Grupo Vargas”. El entusiasmo por estas 

actividades académicas de la mano de la Sociedad de Médicos y Cirujanos como gestor de esos 

cambios así como la actividad docente permitió preservar la continuidad del Hospital Vargas en 

medio de dificultades financieras, técnicas y administrativas singulares de la institucion. 

Esta gran reforma incorporó para 1966 una gran extensión del edificio del Hospital al Norte con 

Anatomía Patológica, psiquiatría el sur, la nueva Emergencia y los nuevos quirófanos al oeste y el 

edificio de Consulta externa al este, ocupando por primera vez en su historia casi todo el 

perímetro urbano, al cual se unía, a tan solo una cuadra, al moderno edificio de nueve  pisos 

donde se comenzó toda la enseñanza de ciencias básicas en sus aspectos teóricos y prácticos, con 

una bioterio que incorporó animales de experimentación.   El 26 de marzo de 1966 se hace formal 

inauguración del Edificio de Anatomía Patológica, edificio muy moderno. En ese moderno edificio 

se desarrollaron diversas unidades asociadas a la Anatomía Patológica, fueron las unidades de 

Bioquímica, Microbiología, Inmunología,  Serología Clínica, Hematología,  Virología y Genética. 

Pero además se desarrolló por primera vez en el Hospital Vargas la microscopia electrónica de 

transmisión1034 con un quipo Hitachi HS7S, que permitió estudiar la ultra estructura de los tejidos 

patológicos.   

Ese nuevo paisaje institucional con una nueva Escuela de Medicina, nuevas estructuras físicas, 

consolidación de una nueva organización con departamentalización del Hospital, de una Sociedad 

de Médicos y Cirujanos,  Asambleas de médicos, una Dirección, una Comisión Técnica de actuación 

regular y estable, que permitió la vida hospitalaria y el crecimiento de una Escuela de Medicina. 

Sin embargo, el Hospital Vargas de Caracas, se sostenía sobre un financiamiento precario por parte 

de la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal (JBPDF) y una administración “externa al 

Hospital” que dificultaba su operatividad diaria.  

Al lado, a una cuadra, se erigía una “nueva” Escuela de Medicina inspirada en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Stanford con un currículo innovador. El Hospital Vargas era el 

pariente pobre de un gran proyecto de la Escuela de Medicina Vargas. El Hospital  tenia, sin 

                                                           
1034

 Aunque el primer microscopio electrónico de trasmisión comercial data de 1939 por la casa Siemens, fue 
la primera vez que se usó con fines asistenciales en el hospital 
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embargo, una comunidad humana que se renovó en la década de los 60s de manera similar a la 

comunidad profesional de los 50s que permitió que el Hospital sobreviviese y se “reinventase” con 

la motivación de una nueva Escuela de Medicina.  

Esta generación de médicos van de nuevo a Europa, esta vez por las facilidades que Francia da a 

un grupo de médicos a través  del doctor Otto Lima Gómez en un país con extraordinarios recursos 

económicos que incrementaron en 1973. Se formaron en Paris, José Chesneau y Gastón Vargas 

como nefrólogos, Pedro Febres en gastroenterología, Rene Vizcarrondo en endocrinología, Estela 

Hernández en Hematología y en Laboratorio Clínico, Crespo Vásquez en reumatología, Irán 

Rodríguez en cardiología, otros van a Londres como Carlos Moros Guersi en cardiología, así como 

Otto Osorio en endocrinología. Se intentó organizar un servicio de Clínica Medica “policlínico” 

dirigido por el doctor Otto Lima Gómez, quien publicó dos libros, uno sobre Propedéutica Medica, 

como un libro de texto, y el otro sobre “Normas y Procedimientos de un Servicio de Medicina 

Interna” como un intento de crear una base técnico asistencial para organizar los recursos 

administrativos. Otro grupo de excelentes jóvenes clínicos hicieron un grupo cohesionado 

alrededor del doctor Herman Wuani y Rafael Ángel Barreto, este último abrió una consulta de 

reumatología, luego del primer intento en la década de los 50s y quien sustituyó al doctor Gabriel 

Trompiz en 1966.  Se trató de una generación en ascenso  inspirada en la Nueva Escuela de 

Medicina que priorizo el discurso de la aplicación de las novedades de diagnóstico y tratamiento 

médico a través de las publicaciones periódicas, en especial de los países sajones para bienestar de 

los pacientes hospitalizados y evaluados en la consulta externa del Hospital, entre ellos: el doctor 

José Félix Oletta, Rafael Muci Mendoza, Rafael Vargas Arenas, más tarde, Luis Fernando Chacin, 

Dimas Hernández.  En el servicio dirigido por el doctor Miguel Ron Pedrique, estuvieron el doctor 

Isaac Almosny, Luis Lairet, Mauro Serrano. A su vez se creó una “psiquiatría de enlace” vinculada 

con los tres servicios de medicina interna con las doctoras Frida Holblach, Antonieta Sáez y el 

doctor Haddad respectivamente.  Igualmente sucedió en los servicios de cirugía. 

Formalmente la aceptación por parte del Consejo Universitario  de la UCV de la creación de 

Escuela de Medicina “José María Vargas” fue el 27 de octubre de 19651035, 

Para tener elementos objetivos del carácter del Hospital Vargas veamos los indicadores 

asistenciales en este periodo en la tabla 4.2. Es posible notar que el Hospital Vargas seguía siendo 

un hospital de larga estancia, es decir, de “pacientes crónicos”, con estadías de más de 30 días 

frente al desiderátum de menos de una semana de estadía hospitalaria. Seguía siendo un “hospital 

para pobres”, cuyo ingreso fundamental provenía de la Beneficencia Pública del Distrito Federal. 

Su actividad fundamental era matutina hasta las primeras horas de la tarde, con un número de 

camas que no alcanzó de nuevo su máximo histórico de 650 camas de la década de los cuarenta, 

antes bien, su ocupación habitual fue de 522 camas, con una mortalidad que giro alrededor de 105 

al año pues muchos pacientes llegaban con enfermedades muy avanzadas, lo cual indicaba que en 

la práctica se trató de un Hospital que siguió los lineamientos asistenciales que se propusieron en 

el Reglamento de 1956, es decir un Hospital con características de Hospital de larga estancia para 
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 Comunicación al Decano de la Facultad de Medicina por el Vicerrector Luis Plaza Izquierdo del 27 de 
octubre de 1965,, del Consejo Universitario Numero: CU-1109 y en comunicación al Rector de la UCV del 
Secretario del Consejo Nacional de Universidades (CNU) número CNU 00590 del 2 de septiembre donde se 
aprueba la creación de la escuela de Medicina José María Vargas, adscrita a la Facultad de Medicina 
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pacientes empobrecidos sin alternativas terapéuticas. A su lado el Hospital Universitario de 

Caracas se transformó en el mejor centro asistencial de Caracas y del país, centro de referencia 

nacional del MSAS, con un gran desarrollo en cuanto a su equipamiento, organización y 

presupuesto. Pero además con una administración moderna como “Instituto Autónomo”. 

 

 

 

 

TABLA 5.2. CIFRAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL VARGAS (1963-1968) 

 AÑO   PRESUPUESTO(Bs)   No Camas    Hospitalizados   Muertes    Estancia    Tasa Mortalidad   

1963   13.021.930                  552                 11 344                 332                                5,9% 
1964   13.840.297                  513                 10 534                 630        34 d.             11,22% 
1965   14.436.418                  522                 10 421                 538        33 d.             10,57% 
1966   14.329.166                  522                 11.321                 622        35 d.             11,21% 
1967   15.337.924                  522                 11.421                 ----          33 d.            10,03% 
1968   16.674.929                  522                 11.602                553         33 d.             10,06% 
NOTA: Presupuesto, número de camas, pacientes hospitalizados, mortalidad hospitalaria y días de estancia 

en el Hospital Vargas. 1963-1968. Fuente. Chacín, Luis Fernando. Cien años del Hospital Vargas. 1891-1991 

 

Al lado de ello el presupuesto del Hospital Vargas es cada vez más insuficiente y parte de su 

funcionamiento dependerá de la caridad pública o de sus propios médicos a través de donaciones 

de la Sociedad de Médicos y Cirujanos. 

Para enero 1966, se nombraron con carácter ad honorem a los doctores Rafael Vargas Arenas y 

Edgar Sahmkow como Jefes de Residentes de los Departamentos Médico y Quirúrgico 

respectivamente. Se aprobó un reglamento para la Residencia de Cirugía. En febrero se inició el 

Posgrado de Anestesiología.  Pero sin embargo el jefe de servicio de dermatología Jacinto Convit 

planteó la posibilidad de construir en el Hospital un “Instituto de Investigación Dermatológica” y 

un Instituto de Rehabilitación para pacientes con Lepra. En ese entonces Convit había realizado 

una gran organización en el MSAS de un programa de dermatología sanitaria dirigido a 

enfermedades como la Lepra, en unión al doctor Martin Vegas y su sobrino Francisco Kerdel Vegas 

y un grupo de jóvenes dermatólogos formados en los noveles postgrados de dermatología. Había 

iniciado investigaciones sobre la enfermedad. Ese proyecto fue presentado ante la Comisión 

Técnica del Hospital. Mucho del personal docente de la Escuela hacían actividades asistenciales sin 

prerrogativas para ello. En agosto el doctor Herman Wuani de manera interina es nombrado 

Director del Hospital por vacaciones del doctor Rotundo. Wuani aprueba el plan de guardias a 

cuerpo presente, lo cual organizó la actividad asistencial del Hospital. El doctor Pascual Scannone 

gana el concurso para Jefe de servicio de Anestesiología, se prolongan las residencias de Postgrado 

de Oftalmología y Cirugía Plástica.  

En marzo de 1966 es formalmente fundado el nuevo edificio de Anatomía Patológica al extremo 

norte del perímetro del Hospital en la esquina de Monte Carmelo. Fundado y organizado por el 
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doctor Blas Bruni Celli. Dejando su antigua sede al sur del Hospital que será transformado en 

servicio de Psiquiatria en diciembre de 1967. 

En julio de 1966 se graduó la primera promoción de medicos, compuesta por 76 estudiantes que 

comenzaron en la nueva Escuela de Medicina José María Vargas en 1961, apadrinada por el doctor 

Juan Delgado  Blanco. 

Para entonces se inauguraron varias grandes clínicas privadas en Caracas, las precarias condiciones 

del Hospital estimularon a parte  del personal médico y de enfermería, a compartir su labor en el 

Hospital con la labor en las clínicas en las horas vespertinas.  Surgió un horario 

predominantemente matutino, y  en las tardes clases de los postgrados. Clínicas privadas como el 

Centro Médico de San Bernardino, la Clínica Razetti en La Candelaria, el Hospital Urológico de San 

Román, el Instituto Diagnóstico de San Bernardino, se van sumando  nuevos proyectos 

innovadores como el Centro Médico Docente La Trinidad en 1966 en las afueras de Caracas, 

administrado como Asociación Civil. En ese año en el Hospital Militar se realizaron las primeras 

angiografías coronarias1036 por el doctor Otto Hernández Pieretti quien laboraba también en el 

Hospital Vargas, así como en el Hospital de la Cruz Roja.  

En el Hospital Universitario el doctor Juan José Puigbo publicó un libro sobre bases 

Hemodinámicas de la Clínica Cardiovascular, que fue un hito en el estudio de las enfermedades 

cardiovasculares, primera causa de muerte en Venezuela para entonces1037. La cardiología y la 

cirugía cardiovascular adquirieron una gran relevancia mundial, cuando un año más tarde, se 

realizó el primer trasplante de corazón por Claude Bernard en Sudáfrica, y con la revascularización 

miocárdica quirúrgica por el célebre cirujano argentino Rene Favaloro en Cleveland Clinic.   

El Hospital Vargas en el ámbito medico asistencial y urbano de Caracas 

El número de camas por habitante aumento de 2,7 por mil habitantes, en 1960 paso a 3,5  y en 

1970 fue de 3,1. Pero el número de camas de hospitalización privadas se duplicó de 1950 a 1960 

de 0,2 a 0,4 camas por mil habitantes1038.  

“En 1949 tan solo había siete hospitales nacionales con 1049 camas, el resto 

eran municipales o privados; a partir de entonces se inicia la incorporación 

progresiva de estos hospitales al Ministerio de Sanidad, a un ritmo más o menos 

intenso. En 1950 ya había 23 hospitales con 2932 camas; en 1954 había 4000 

camas y en 1960 ya el Ministerio tenía 22 773 camas oficiales nacionales”1039 
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 La angiografía coronaria permitió el diagnóstico preciso de las obstrucciones coronarias causa de los 
infartos miocárdicos que se había convertido en la primera causa de muerte en el país como en los países de 
desarrollo económico. En 1958  Sones en Estados Unidos desarrollo la angiografía coronaria. En 1961 se 
desarrollaron las Unidades de Cuidado Coronario 
1037

 Para 1972 las enfermedades del corazón era la primera causa de muerte con el 11,4 % de todas las 
muertes seguido por accidentes y cáncer. 
1038

 Galli Augusto. García Haidee. El Sector Salud. Radiografías de sus males y de sus remedios p. 459, en: 
Naim, Moisés. Piñango, Ramón (Directores). El Caso Venezuela, una ilusión de armonía. Ediciones IESA. 
Caracas. 1984.  
1039

 Archila, Ricardo. En: Carquez, Freddy, León, José. La Crisis Medico Asistencial Venezolana. Universidad 
de Carabobo. Valencia. 1995, p. 111 
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Caracas se había convertido con la política de industrialización y sustitución de importaciones en 

un centro que creció de manera rápida y desordenada, con una insuficiencia de servicios públicos. 

La proliferación de viviendas precarias conquistó las faldas montañosas de los valles de la ciudad. 

Los Puestos de Emergencia Periféricos de los cuatro puntos cardinales edificados en la década de 

1940 y 1950, como fueron los Hospitales Medico Quirúrgicos de Emergencia o “puestos de 

Emergencia periféricos” del Oeste (Catia), el Pérez de León (Petare), el de Coche (El Valle) y el más 

antiguo al norte en la Esquina de Salas y en el Hospital Vargas, se hicieron insuficientes. En los 

gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni (1959-1968) se desarrollaron varios cordones 

industriales, en el extremo oeste y este de la ciudad, en la Avenida San Martin y en la Yaguara al 

oeste y en Los Ruices al este de la ciudad.  

Cuando el Hospital Vargas celebró medio siglo de vida Caracas tenía una población de poco más de 

326 mil habitantes, al cumplir 70 años en 1961 tenía poco más de un millón 100 mil habitantes, 

había cuadruplicado su población. Pero a diferencia del sistema ordenado que creó el Ministerio 

de Sanidad y Asistencia Social de 1936 a 1956, en el medio rural, descrito por el doctor Ricardo 

Archila en su obra “Historia de la Sanidad en Venezuela” en dos volúmenes, con la creación de 

redes de atención de complejidad creciente que iban desde las grandes ciudades hasta el medio 

rural disperso (redes primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias) con Unidades Sanitarias-

Hospitales como centros de Prevención y Curación en los centros urbanos, fue en Caracas  

rebasada esta organización no se desarrolló con la rapidez suficiente y los Hospitales surgieron de 

manera desordenada.  

Al Norte de Caracas, el  Hospital Vargas compartía con 3 Hospitales públicos, el Hospital 

Oncológico  Luis Razetti, el Hospital Risquez, ambos en Cotiza y desde 1945 el Hospital José 

Gregorio Hernández bajo la administración del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

situado apenas a tres cuadras del Hospital. Mas al noreste de la parroquia San José, en San 

Bernardino, urbanización de apenas dos décadas y media de vida, habían surgieron varias clínicas 

privadas, el Centro Médico de Caracas en 1947, y luego el Instituto Diagnóstico, el Instituto de 

Otorrinolaringología, y cerca de ellos el nuevo Hospital de Niños JM de los Ríos, también 

dependiente de la Municipalidad de Caracas. A un par de cuadras del nosocomio infantil, el 

Hospital de la Cruz Roja Carlos J Bello que abrió también al igual que el Hospital de Niños un 

servicio de emergencia.  

El Hospital Vargas que había recobrado significación como hospital docente de pre y post grado no 

podía asumir como hospital incompleto la formación completa  (sin servicio de pediatría ni 

obstetricia y sin un servicio de emergencia).  

Los estudiantes completaban su formación en un periplo formal e informal donde aprendían 

pediatría y obstetricia en la Maternidad Concepción Palacios y en el Hospital JM de los Ríos, pero 

una instrucción informal de las prácticas de emergencia en hospitales de emergencia, los 

hospitales periféricos así como en la Cruz Roja. La hospitalización privada en general estuvo 

cerrada a la docencia de pre y post grado, hasta muchos años después. En 1966 se celebró en 

Caracas en Tercer Congreso de Salud Publica presidido por el doctor Pastor Oropeza donde uno de 

los temas principales fue el control de la natalidad. En efecto la llamada explosión demográfica se 

transformó en un “problema de salud pública”. Surgieron así nuevos centros de prevención y 

curación con los Centro Materno Infantiles que surgieron en toda la ciudad. Ese año se reformó la 
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Ley del Seguro Social, lo cual dará paso a un sistema de asistencia médica de los “asegurados” que 

fragmentó aún más la asistencia médica en varios compartimientos. Además del Ministerio de 

Sanidad, existió una asistencia privada y detrás de ella un sistema de seguros privados de Cirugía, 

Hospitalización y Maternidad, al lado de ella, los Seguros Sociales dependientes del IVSS, a los 

cuales se añadirá los Institutos de Previsión Social de una creciente masa de trabajadores públicos, 

tanto de ministerios como de instituciones públicas de todo tipo1040. Para 1964  había 33 camas de 

hospitalización por 100 mil habitantes que aumentaron con nuevos hospitales del Seguro Social. 

Fue el país de Iberoamérica con más camas de hospitalización per cápita1041 

El presupuesto de Hospital Vargas se distancio en sus cifras de las tendencias presupuestarias 

crecientes del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. El Hospital Vargas dependía de una 

organización de Beneficencia Publica cada vez con más cargas para lo cual dependía de 

instituciones que la  financiaban como la Lotería de Caracas y las actividades hípicas que permitió 

la edificación de obras como la Maternidad Concepción Palacios y el Poliedro de Caracas. 

Proyecto “Residencial Docente Vargas” 

En 1967 Se planteó un hito en la vida del Hospital. Se consideró su destrucción y reconstrucción 

como un nuevo Hospital en su sitio histórico, pero además, con un gran proyecto más allá de su 

perímetro, un conjunto de edificaciones a semejanza de lo que se había realizado en la Ciudad 

Universitaria, es decir, edificaciones independientes del  núcleo central del Hospital. El primero el 

propio edificio de Ciencias Básicas de la Esquina de San Lorenzo, que para 1966 estaba en pleno 

funcionamiento. Se trató de una propuesta que surgió desde el propio Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, dentro de un plan de la “zona norte del Área metropolitana”, pensando en una 

población para entonces de medio millón de habitantes en el norte de la ciudad, así como un 

centro “con oportunidades excepcionales de formación e investigación”. 

Se partió de la premisa que se contaba con “un equipo profesional” técnico-asistencial ya formado 

producto de “75 años de experiencia acumulada”, en referencia a la vida del Hospital Vargas. El 

documento contempló un aspecto de los factores urbanísticos, que incluía la futura planificación 

de la ciudad y las vías de acceso al Hospital. Se planteó la posible expansión del hospital fuera de 

su perímetro mediante la expropiación de los terrenos adyacentes, partiendo de la ventaja que 

casi el 80% de esos terrenos eran propiedad de la nación. 

El Conjunto comprendía al Hospital Vargas en su perímetro con las nuevas edificaciones 

propuestas: el Puesto de Emergencia, la Unidad Quirúrgica, y el Puesto de Terapia Intensiva que ya 

había sido construidos pero que no entraron en funcionamiento sino mucho tiempo después, pero 

si, los Departamentos Medico, Quirúrgico, que comprendían además Obstetricia y Pediatría, 

Psiquiatría y Servicios Auxiliares. Se pensó en áreas comunes de hospitalización para los diversos 
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 Aunque esos Institutos de Previsión surgieron casi dos décadas antes, adquirieron desarrollo en la 
década de los sesenta como parte del sostenimiento de un Consenso Social alrededor del discurso político y 
la Constitución de 1947. El 23 de noviembre de 1949 en Decreto 337 de la Junta Militar se cero el Instituto 
de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME) que comenzó a 
funcionar en 1950, detrás se crearon una multiplicidad de Institutos de Previsión Social en especial a partir 
de 1958, cada uno con instituciones asistenciales 
1041

 Giusti, Roberto. Del Mal que Te Vas a Morir: Conversaciones con Gustavo Villasmil. Ed Libros Marcados. 
Caracas. 2015, p. 73 
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servicios especializados en los Departamentos generales. Se definió al edificio de Ciencia básicas 

como “Departamento de Ciencias Básicas”, que su vez contendría los “Departamentos” de 

Anatomía, Microbiología, además de  Bioquímica, Fisiología, Fisiopatología y Farmacología. El 

Instituto de Patología había sido construido y culminado en 1966, bajo la supervisión del doctor 

Blas Bruni Celli, comprendería además de Anatomía Patológica tres áreas: Bioquímica, 

Hematología y Microbiología en conexión con los departamentos de Ciencias Básicas.  El Banco 

Municipal de Sangre que ya existía dentro del perímetro del Hospital, se proyectó  en una 

edificación fuera del perímetro Hospitalario, luego de 20 años de funcionamiento en el local 

adyacente a la entrada principal del hospital, pues su espacio se hacía insuficiente. El Instituto de 

Dermatología, era la propuesta de Jacinto Convit y Francisco Kerdel-Vegas, unida al proyecto de un 

Centro de Rehabilitación que para entonces no se había definido su sitio de construcción. Se 

planteó también una Escuela de Enfermeras y ramas auxiliares de la medicina como, técnicos en 

historias médicas, en rayos X  y en laboratorio, etc., que fuese parte de este Conjunto Medico 

Asistencial.  

Se pensó que este Conjunto estaría realizado en un lapso de 5 años a partir de 1967 y que al 

modernizar al Hospital y hacer más expeditos los recursos diagnósticos y terapéuticos disminuiría 

el tiempo de estancia hospitalaria. El núcleo central del nuevo Hospital se construiría en el ala 

norte del hospital en el área quirúrgica y mientras tanto funcionaria el ala sur para que no 

perdiese continuidad la labor del hospital mientras se edificaba. Se asomó la posibilidad de 

expandir el Departamento de Ciencias Básicas para incluir otras ramas profesionales vinculadas a 

las Ciencias Médicas1042.  

En abril de 1967 se “Ha procedido a la contratación del Anteproyecto y Proyecto del Instituto 

Dermatológico del mencionado conjunto”. El proyecto del doctor Jacinto Convit incluía un Instituto 

de Rehabilitación pensando en los pacientes incapacitados por Lepra Lepromatosa, que con el 

trascurrir del tiempo se construiría a una cuadra del Hospital Vargas. Ese instituto tendrá el 

nombre de José de J. de Arvelo quien trabajó con Jacinto Convit en la Rehabilitación de pacientes 

con lepra1043 

El Terremoto de Caracas y el Hospital Vargas de Caracas. La posposición del Proyecto  del 

“Conjunto Residencial Docente Vargas” (1967)1044 

En 1967 solo fueron publicados dos números de la revista Archivos del Hospital Vargas. En el 

primer número se trascribieron las “Tres Mesas Redondas de las Primeras Jornadas de Medicina 

Interna” que fueron realizadas en el Hospital Vargas como un homenaje a la institución y el sitio 
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 Comunicación del Ministro de Obras Públicas, Leopoldo Sucre Figarella para el Ciudadano Gobernador 
del distrito Federal Raúl Valera Numero ED-67-EP del 20 de marzo de 1967. 
1043

 Arvelo, José de. Discapacidad en lepra: Prevención y Rehabilitación. Dermatología Venezolana. 1994; 32 
(4): 191-194 
1044

 Posteriormente el proyecto cambiaría su nombre a Conjunto Medico Docente Vargas Cf. Chacín, Luis 
Fernando. Op cit., p.488. En 1971 se inauguró el Instituto Nacional de dermatología, en 1983 dos 
edificaciones fuera del perímetro histórico del Hospital Vargas, el nuevo Banco Municipal de Sangre en la 
esquina de Pirineos, y el nuevo Anexo de Consulta Externa frente al edificio de consulta Externa (antigua 
sede del hospital de Niños). En la década del 90 el nuevo edificio de Ciencias Básicas que unió 
definitivamente el edificio de la Esquina de san Lorenzo al Hospital Vargas, en fin la Nueva Emergencia y el 
nuevo edificio de radiología y Laboratorio en la década de los 90s.  



400 
 

donde surgió la primera Catedra de Clínica Médica en 1895. Las tres Mesas Redondas fueron: La 

Medicina Interna en Venezuela, Enfermedades de Tejido Conectivo y sobre Patología Funcional. En 

febrero el doctor Francisco Montbrun se retira de la Jefatura del Servicio de Cirugía I luego de 30 

años de labores y queda en la Jefatura del Departamento de Ciencias Morfológicas en el Edificio 

Ciencias Básicas de la escuela de Medicina José María Vargas, lo sucede en el Servicio de cirugía el 

doctor Carlos Hernández quien también le acompaño en la Catedra de Anatomía, con fiel 

discípulo. Pocos años más tarde el doctor José Izquierdo daría su última clase, en el mismo sitio 

geográfico donde estuvo el Instituto Anatómico fundado por Luis Razetti. Se completó un ciclo 

desde 1910 a 1968. 

Continuó el programa de Conferencias Científicas organizada por la Sociedad de Médicos y 

Cirujanos. En abril Se organizó el nuevo servicio de Anatomía Patológica y el doctor Blas Bruni Celli 

se dirigió a la Comisión Técnica, constituida por el director Eduardo Rotundo, Cesar Herrera Pinto, 

Eduardo Carbonell y Herman Wuani, en el sentido de crear en la nueva sede, un Laboratorio de 

Patología Clínica, constituido por Bacteriología, Microbiología, Bioquímica Especial y Hematología 

y que serviría de apoyo al postgrado de medicina Interna y de Patología Clínica y para la 

investigación clínica. Con ello se postuló un nuevo gran “laboratorio de Microbiología, (bio) 

química, parasitología” para el Hospital Vargas pero, esta vez, bajo la sombra del Servicio de 

Anatomía Patológica.  En ese momento la Comisión Técnica recibió la propuesta que el servicio de 

traumatología ocupase los espacios de la futura Emergencia, de manera provisional.  

En 25 de julio de 1967 Caracas celebró su cuatricentenario con diversos eventos. Pero cuatro días 

más tarde, el sábado 29  las 8 de la noche, Caracas fue sacudida por un terremoto de 6.7 en la 

Escala Mercali. En el este de Caracas y en el Litoral Central hubo varios derrumbes de edificios, 

pero también el norte de Caracas sufrió una destrucción intensa. Tan solo en La Pastora 200 casas 

resultaron destruidas1045, luego hubo movimientos de menor intensidad. Hubo más 100 muertos 

en la ciudad. 

El Hospital Vargas vivió el terremoto de 1900, (ver Capitulo II) pero esta vez los daños fueron 

mayores. El Hospital Vargas sufrió grandes daños en el área que había sido antiguamente el área 

correspondiente al servicio de traumatología y de emergencia al suroeste del Hospital. Ese sábado 

en la noche solo estaban presentes los pacientes en las salas de hospitalización y el personal de 

guardia, por lo cual no hubo muertes que lamentar. No así, fueron los daños en el nuevo edificio 

de Ciencia Básicas, ese sábado en la noche sin estudiantes ni profesores, edificio que comenzó su 

pleno funcionamiento un año antes, sufrió graves daños que impidieron que continuasen sus 

labores, los proyectos para el “Proyecto Residencial Vargas” fueron detenidos y se destinaron 

recursos para la reparación estructural del edificio. Así se describieron parte de los daños  

“Grietas en las fachadas y paredes internas, algunas tan grandes que podían verse 

desde la calle a través de ellas, se doblaron los marcos de la puertas, en el piso 2 se 

resquebrajo peligrosamente una de las columnas de carga, y las otras, aunque en menor 

grado, también sufrieron daños. Los bloques quedaron al descubierto por la caída del 

friso”1046. 
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En agosto de 1967 un oficio del Ministro de Sanidad y Asistencia Social, Alfonso Araujo Belloso 

enviado al Gobernador del Distrito Federal referido al estudio de la “Comisión del Programa y 

Edificaciones médico-sanitarias de la remodelación, ampliación y modernización del hospital 

Vargas” manifestaba que en vista de las nuevas circunstancias del terremoto y los serios daños en 

el edificio de San Lorenzo, se planteó un programa de rehabilitación por etapas en el “Conjunto 

Asistencial Docente Vargas”1047. Se decidió no modificar la estructura original del Hospital Vargas 

sino añadir estructuras dentro y fuera del perímetro del Hospital. Sin duda alguna el discurso de la 

significación histórica del Hospital Vargas jugó un papel principal en el cambio de orientación de 

una destrucción y reconstrucción de un nuevo Hospital en la misma área, a nuevas estructuras 

alrededor del cuadrilátero histórico del antiguo Hospital. Era un ejemplo de como el discurso 

historiográfico modificó  la visión y el discurso de la Comunidad científica y social del Hospital  y la 

Escuela Vargas. 

Las reparaciones comenzaron tres meses después,  en octubre de 1967. Precisamente cuando 

comenzaba la cohorte de estudiantes en 1967. Se comenzó con la reconstrucción de las paredes 

inferiores de las fachadas este y oeste del Edificio de Ciencias Básicas y la eliminación del friso que 

producía una gran sobrecarga inútil de unas 30 toneladas, no así las escaleras y las columnas del 

segundo piso.  

En noviembre de 1967 llegamos los nuevos estudiantes a la Escuela de Medicina. Solo los 

auditorios de la planta baja en la porción anterior del edificio de San Lorenzo estuvieron en 

condiciones para recibir a los estudiantes. Los doctores Tulio Villalobos Capriles como Director de 

la Escuela y Tibaldo Garrido como su adjunto tuvieron a cargo darnos la bienvenida. Se nos explicó 

la situación grave del edificio de la escuela de Medicina y el gran esfuerzo que habían hecho  

médicos y profesores por dar continuidad a las labores en la institución. 

De nuevo el Hospital Vargas pasó a ser no solo Hospital sino Escuela de Medicina tanto de Clínica 

como de Ciencias Básicas. Se pospuso el traslado del Servicio de Psiquiatría a la parte sur del 

Hospital. En el extremo sur-este del Hospital se hizo un gran depósito de escombros del 

terremoto. En el local de la antigua morgue en el antiguo sótano de la Capilla Sur, se habilitaron 

las cavas para los cadáveres para las prácticas de disección de anatomía. En la parte alta del 

edificio de la antigua Capilla Sur se habilitó un espacio para el laboratorio de bioquímica. Las 

prácticas de histología se establecieron en Anatomía Patológica donde había un gran número de 

microscopios y circuito cerrado de televisión, tecnología de punta para entonces, allí se hacían las 

demostraciones de histología. Las prácticas de fisiología se realizaron en la parte noroeste donde 

estaba situada cirugía experimental, usando para ello viejos quimógrafos de tambor para 

demostraciones de fisiología neuromuscular. El Hospital se convirtió como nunca antes en 

“escuela de medicina”. Recién el 16 de diciembre de 1967 pudo inaugurarse en el sitio adyacente 

donde realizábamos las disecciones de cadáveres, el nuevo servicio de Psiquiatría, bajo la jefatura 

del doctor Jesús Mata de Gregorio quien había sido jefe de psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico 

de Lidice y en el IVSS. 

Fue una experiencia más que tuvo el vetusto Hospital que en la peor de sus circunstancias se 

convirtió en lo que nunca había sido, un Hospital y una Escuela de Medicina. 
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A pesar del efecto del terremoto sobre la estructura del Hospital y de la nueva Escuela sin 

embargo  “el año 1967, fue destacado en cuanto se refiere a programación de actividades 

científicas”1048. En abril, mayo y junio se dieron cinco conferencias por Pedro Ponce Duchrane, 

Feliciano Acevedo, Juan Delgado Blanco, Fernando R. Coronil, Jesús Mata De Gregorio, Martin 

Vegas, Alberto Martínez Coll, además de una reunión científica del Servicio de Dermatología con 

los adjuntos del servicio, Imelda Campos, Mariam Ulrich, José Soto, y Wadin Kowalenko. Pero 

luego del terremoto se reiniciaron las actividades con invitados internacionales sobre temas de 

neurocirugía en octubre con el profesor Kenneth Till  de St George Hospital de Londres con la 

conferencia sobre tumores infra-tentoriales de la infancia. Era el creador de la válvula Dahl-Wade-

Till. De Memphis el doctor Jorge Picaza habló sobre focos epileptogenos, junto con Jorge Weibel  

Neuro- radiólogo de Baylor University, además se dictó una conferencia sobre autoinmunidad con 

Jean Louis Parrot 1049 

En esos meses se estableció el plan de mudar parte del Hospital Psiquiátrico de Lidice al Hospital 

Vargas, a su vez el Hospital Médico Quirúrgico de Salas y su antiguo edificio “Casa de 

Beneficencia” serian derribados para construir un gran edificio destinado al Ministerio de 

Educación que se haría realidad durante el gobierno de Rafael Caldera (1968-1973), pasando a su 

vez el Hospital de Salas a Lidice, al antiguo edificio del Hospital Psiquiátrico. Allí se inauguró  unos 

años más tarde el Hospital General Jesús Yerena de Lidice. Ello aceleró los  planes de construir la 

Emergencia en el Hospital Vargas, con lo cual se transformaría el Hospital  de un Hospital para 

enfermos crocinos a uno de pacientes con afecciones agudas c0omo ocurrió de 1938 a 1948.  

El desarrollo del “Conjunto Docente Asistencial Vargas” 

En los años siguientes se fue desenvolviendo el “Conjunto Docente Asistencial Vargas”, que en 

1971 tuvo avances significativos con el moderno edificio del “Instituto Nacional de Dermatología” 

en la parte sur oeste del Hospital,  en los terrenos del antiguo edifico de traumatología destruido 

por el terremoto de 1967.  Posteriormente se transformaría en “Instituto de Biomedicina” como 

proyecto del doctor Jacinto Convit, donde la investigación multidisciplinaria en enfermedades 

como la lepra, la leishmaniasis, tuvo un importante papel. En 1971 se culminó el Edificio de 

Emergencia. Una década más tarde se construyó el nuevo gran Edificio del Anexo de Consulta 

Externa del Hospital frente al antiguo Edificio de Consulta Externa fuera del perímetro del Hospital 

y el Banco Municipal de Sangre en la esquina de Pirineos frente al hospital. Ello permitió la 

construcción del nuevo edificio de Radiología y Laboratorio en el sitio donde estuvo el antiguo 

Banco Municipal de Sangre adyacente a la Plaza de la entrada del Hospital en su cara norte. En fin 

en la década de los noventa se construyó un gran Edificio de Ciencias básicas que hizo cuerpo del 

Anexo de Consulta externa. 

Sin embargo el discurso de un grupo de médicos que intentó liderar los nuevos cambios 

administrativos y conceptuales, no modificó los modelos de gerencia y administración,  ni tuvieron 

eco en las autoridades municipales de los cuales dependió el hospital el resto del siglo XX, pero 

tampoco en la comunidad Médica y universitaria. El concepto de “gratuidad universal y 

permanente” que se resumen en el concepto según el cual “la salud es un derecho irrenunciable 

                                                           
1048

 Chacín, Luis Fernando. Op cit., p.300 
1049

 Ibid p.301 



403 
 

de nuestra sociedad, encontrándose el Estado obligado a garantizarla”1050   reforzó la idea de un 

estado con deberes totales frente a la población que como “Estado rentista” tenía el deber de 

financiar l atención universal en salud y seguridad social a la población. Se impuso el discurso 

hegemónico en toda la sociedad de una sociedad con derechos totales frente a un Estado 

poderoso con grandes recursos economicos. En 1957 el propio doctor Oscar Beaujon reprodujo un 

discurso similar al oponerse a la idea que el Hospital Vargas fuese adscrito a la Universidad 

Católica Andrés Bello, como “universidad privada”. El Estado Rentista1051 sin embargo no logro 

asumir este difícil objetivo y las crisis de servicios del Hospital Vargas continuaron hasta nuestros 

días en medio de proyectos paroxísticos de remodelaciones parciales.  

Unido al “Estado Rentista” o “Estado Mágico” se hizo coherente el discurso de las ideas de 

“gratuidad universal” más allá de un discurso administrativo de recursos versus necesidades. 

Sobre la base rentista del Estado surgió un “discurso populista”1052 que descubrimos en las 

diversas formas organizativas del Hospital Vargas como hemos visto. Ejemplo especial en su 

historia como un hito discursivo en 1936 fue la “Asamblea de Médicos, estudiantes y empleados” 

para asumir una dirección colegiada del Hospital Vargas. La propuesta de Rafael Rangel en 1902 

de una tarifa por los servicios del Laboratorio, o de los servicios especiales de la década de los 

1920s, o más aun de la Liga Antituberculosa de José Ignacio Baldo, de las Asociaciones Civiles sin 

fines de lucro, o incluso la de Francisco Montbrun en 1964, que preconizaban la participación de la 

comunidad en la gerencia y financiamiento de los servicios docentes y asistenciales no perduraron. 

Fue un punto en común de las instituciones públicas en Venezuela y el Hospital Vargas no fue la 

excepción.  

La tensión entre las estructuras institucionales y las innovaciones que permiten el avance en los 

métodos diagnósticos y terapéuticos de las enfermedades pero que también nos permiten 

prevenirlas se hizo mayor en la década de los 70. La llamada “Revolución Tecno Científica” vio 

nacer los trasplantes de órganos humanos, las nuevas imágenes corporales como la tomografía 

axial computada, la ecosonografía u poco tiempo después la Resonancia Magnética Nuclear, por 

poner dos grandes ejemplos. Eran nuevas exigencias de una nueva tecnología que exigió nuevos 

espacios con mayor complejidad.  Para la docencia y la investigación médica se trató de nuevos 

retos no solo económicos y financieros, administrativos sino también conceptuales. El discurso de 

la concepocion “antropológica” de la medicina de 1958 que recordado Carlos Gil Yépez quedo 

relegado a un segundo plano. Como recordaba el profesor español Juan Rof Carvallo en el prólogo 

del libro de Otto Lima Gómez el objetivo de “recuperar el amor por el antiguo arte clínico que 

amenaza perderse  en nuestro tiempo de idolatría por los complejos y costosos aparatos de la 

moderna Medicina”1053  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

“El objetivo de la historia no es ¨hacer revivir el 

pasado¨ sino comprenderlo”  - Pierre Vilar 19791054 

El objetivo de la historia como una aproximación a la comprensión de la realidad nos lleva a la 

indagación no solo documental, sino del análisis del discurso de los protagonistas de los eventos 

que construyen instituciones sociales. La historia de una institución de asistencia médica supone 

una comprensión determinada no solo por una respuesta social a la enfermedad en un tiempo 

histórico determinado, sino la inserción de una institución y sus relaciones con la historia del 

contexto social sobre la cual fue construida. La institución sobrevive a sus discursos e intenta 

adaptar sus espacios a las innovaciones que la ciencia y la tecnología le presentan.  

En este trabajo se da especial relevancia a la construcción de su comunidad que le confirió una 

continuidad, en especial a la comunidad de médicos, y su reproducción a través de la docencia, de 

la educación médica, pero también de las relaciones afectivas y culturales. Ello supone estudiar el 

discurso de sus protagonistas, así como relaciones interpersonales. Es esa comunidad que se 

reproduce en el tiempo como generaciones. Como indica E H Carr en su libro ¿Qué es la Historia” 

“La historia solo puede ser escrita por aquellos que encuentran un sentido de dirección. La creencia 

de que venimos de una parte, está estrechamente vinculada a la creencia que vamos a alguna 

parte”. En esta sucesión de hechos documentados como técnica singular, hemos incluido a  los 

discursos, lo cual permite comprender no solo el sentido y la dirección del desarrollo de la 

institución sino su proceso, sus periodos de auge y decadencia. Es el caso del Hospital Vargas de 

Caracas como la primera gran institución asistencial pública de Venezuela, con una nueva 

concepción,  centro de un proyecto modernizador a final del siglo XX. Luego su lento declive en su 

significación en la historia de la medicina en Venezuela. Ciertamente como nos recuerda 
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Barraclough “La historia que leemos aunque basada en los hechos, no es, en puridad, en absoluto 

fáctica, sino más bien una serie de juicios admitidos”1055.  

Es por ello que hemos querido indagar no solo en documentos sino en los puntos de vista de sus 

protagonistas, para ellos hemos acudido a los testimonios. En especial como entrevistas 

publicadas en libros o en medios audiovisuales, pero también a  las comunicaciones epistolares 

institucionales y personales. Buena parte de las generaciones  que vivieron esta historia han 

muerto. De manera que preguntar a los hechos en archivos o a los protagonistas en entrevistas 

personales ha tenido limitaciones.  En cuanto a los Archivos documentales, muchos  han migrado o 

desparecido, pues el Hospital Vargas de Caracas institución dependiente del Ministerio de 

Relaciones Interiores en su fundación paso, a la Gobernación del Distrito federal, luego a la Junta 

de Beneficencia Pública del Distrito Federal. Hoy en día esos Archivos documentales que en el 

2000 pasaron de nuevo a la Alcaldía de Caracas en fin pasaron al Ministerio para el Poder Popular 

para la Salud, donde fueron centralizados de una manera caótica, como pudimos comprobar. Así 

mismo los testimonios se han conservado de una manera dispersa en textos de entrevistas, 

crónicas, anecdotarios, en testimonios personales como monólogos escritos, en fin en editoriales y 

comentarios en las revistas científicas vinculadas al Hospital Vargas, en especial en el Boletín de 

los Hospitales hasta de 1902  a 1958 con prolongadas interrupciones, y a los Archivos del Hospital 

Vargas de 1959 a 1967. 

La comprensión de sus auges y crisis hasta su casi desaparición en 1957 ha sido la indagación que 

permitió este trabajo. La tesis de sus protagonistas como “causa” de su agotamiento como 

institución está vinculado a su “vejez”, parece chocar con la realidad de instituciones hospitalarias, 

incluso más antiguas, como el propio Hospital Lariboisiere sobre el cual se inspiró su construcción 

Hospital parisino que no solo sobrevive sino que se ha desarrollado. Habría que indagar en otro 

tipo de opiniones que centran en su forma gerencial y administrativa las bases históricas de su 

decadencia. Detrás de ese discurso técnico administrativo y asistencial, condicionado por un 

discurso político e ideológico hemos puesto en evidencia otras posibles explicaciones que 

permitan comprender la vida del Hospital Vargas como institución pública en Venezuela, a lo largo 

de las páginas de este trabajo. 

Así metodológicamente hemos entrecruzado los elementos “objetivos” de los “hechos 

documentados” con los aspectos “subjetivos”, “discursos”, “puntos de vista” publicados como 

opiniones de sus protagonistas, su interpretación de lo que sucede, tanto en términos generales 

como particulares en su entorno social como “escenarios”, y las respuestas que estos “actores” 

dieron en los diversos sucesos y coyunturas que vivió el Hospital Vargas de Caracas. En este 

sentido el estudio pretendió vincular los distintos aspectos de la vida social de una institución de 

asistencia médica a esa contradicción singular de sus espacios arquitectónicos rígidos que intentan 

a lo largo del tiempo albergar los avances e innovaciones de la “medicina científica” con sus 

nuevas tecnologías que requieren no solo “nuevos espacios” sino de “espacios diferentes”. En lo 

general es el reto de incorporar “un juego de luces cruzadas, cuyos rasgos se combinan y se 
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interpenetran constantemente”1056 es decir vincular diversas disciplinas en el tiempo: “estamos 

pues, ante un concepto de historia como ciencia que aspira aprehender la totalidad social”1057 

A los aparentes “accidentes” de apariencia azarosa hemos indagado en explicaciones causales, 

desde su propia propuesta , su construcción y fundación como institución en el siglo XIX, así como 

su desarrollo, su decadencia, su salvación dramática, su renacimiento a los largo de los primeros 

tres cuartos del siglo XX. 
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ANEXOS 

I. Mapa de Caracas 1909 por Ricardo Razetti 
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Plano de Caracas de 1909 y la relación del Hospital Vargas con la ciudad. Fuente: Tesis Doctoral de P.F. Arreaza Calatrava “La Peste en 

Caracas”. Tipografía Americana. Caracas. 1911.  

 

 

II. Tesis Doctoral portada y contraportada. Dedicada por su autor Arreaza Calatrava al doctor Rosendo 

Gómez Peraza medico de La Guayra  en la época de la Epidemia de Peste en caracas. Tiempo del Bachiller 

Rafael Rangel en el Laboratorio del Hospital Vargas 
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