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Resumen
Venezuela, durante la primera mitad del siglo XX, logró consolidar esfuerzos y 
amalgamar procesos en la lucha antimalárica, cuyo logro fue la casi total erradicación 
de la enfermedad en 1963 y la distinción de la Organización Panamericana de 
la Salud como el primer país con la mayor extensión, antes malárica, libre de 
la enfermedad. Consecuentemente, surge la necesidad de investigar el estado 
del arte de esta lucha, y analizar la situación sanitaria del país antes de 1936, las 
organizaciones involucradas, el conocimiento relacionado, las medicinas, el uso del 
dicloro difenil tricloroetano o DDT y, finalmente, el impacto de la enfermedad en 
el territorio nacional.
 Palabras clave: malaria, paludismo, DDT, Arnoldo Gabaldón.

The country with the largest territorial area free of malaria
State of the art of the Venezuelan malaria fight until the 1960s

Abstract
Venezuela, during the first half of the 20th century, consolidated efforts and 
amalgamated processes in the fight against malaria, whose achievement was the 
almost total eradication of the disease in 1963 and the distinction of the Pan 
American Health Organization as the first country with the largest extension, 
previously malaria area, free of the disease. Consequently, the need arises to 
investigate the state of the art of this fight and analyze the sanitary situation of 
the country before 1936, the organizations involved, the related knowledge, the 
medicine, the use of dichlorodiphenyltrichloroethane or DDT, and, finally, the 
disease´s impact in the national territory.
 Keywords: malaria, paludism, DDT, Arnoldo Gabaldón.

Este artículo fue terminado en julio de 2023, entregado para su evaluación en agosto y 
aprobado para su publicación en septiembre del mismo año.
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1. Introducción

Los venezolanos, llegada la mitad del siglo XX, aún padecían una penosa 
situación sanitaria, sufriendo de una serie de enfermedades tropicales, 

endémicas y contagiosas, casi todas relacionadas a las malas condiciones 
de salubridad. Una de las peores y de mayor alcance por el territorio era 
la malaria o paludismo, representando un verdadero problema de salud 
pública. Se trataba de una enfermedad que durante mucho tiempo atacaba 
a la población del país, matando a una persona cada dos horas2, y estando 
presente en un tercio de la población al comenzar la tercera década del siglo 
XX; lo cual redundaba, en la anulación del crecimiento demográfico a pesar 
de una alta tasa de natalidad.

Aunado a esto, la malaria mantenía los campos deprimidos y la 
producción agrícola diezmada3; hasta la naciente industria petrolera veía 
limitado su crecimiento y expansión. Esta realidad la describió Miguel 
Otero Silva en su premiada novela Casas Muertas, basándose en Ortiz, un 
pueblo guariqueño, al escribir “Desde entonces adquirió definitivamente 
Ortiz ese atormentado aspecto de aldea abandonada de ciudad aniquilada 
por un cataclismo, de misterioso escenario de una historia de aparecidos”4.

En la búsqueda de soluciones, algunos médicos iniciaron esfuerzos 
aislados a finales del siglo XIX. Posteriormente, en 1926, el gobierno inició 
sistematizadamente los trabajos contra la malaria, consolidándose en 1936 con 
la creación de instituciones, la formación de equipos de trabajo, y la generación 
de actividades organizadas. Estas acciones representan una página exitosa de la 
historia sanitaria venezolana. Se trató de una compleja acción que logró unir 
múltiples factores: formación humana, logística, conocimiento, medicamentos, 
infraestructura, obras públicas, el insecticida dicloro difenil tricloroetano (DDT) 
y miles de hombres comprometidos con la nación.

El presente trabajo, intenta exponer el estado del arte de la lucha anti-
malárica en Venezuela hasta 1963, año cuando el país logró un gran triunfo 
y un reconocimiento mundial en la lucha contra la malaria; de hecho, en 
1961 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) distinguió a Vene-
zuela como el primer país con la mayor extensión, antes malárica, libre de 
la enfermedad, certificando más de cuatrocientos mil kilómetros cuadrados 
de territorio venezolano5. Específicamente, se enfoca en cuatro dimensiones 
generalmente tratadas: la situación sanitaria antes de 1936; la estructural, 
relacionada a la creación de organizaciones que sumaron esfuerzos en la 
lucha antipalúdica; el conocimiento acumulado y desarrollado para hacer 
efectiva la campaña; y lo productos químicos y medicamentos utilizados.
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2. Situación sanitaria antes de 1936

A principios del siglo XX, el cuadro de insalubridad en Venezuela era 
evidente y para 1930 tan crítico, que la Academia Biomédica Digital vitae 
muestra algunos de los comentarios anecdóticos, realizados por algunos 
médicos luego de visitar a las comunidades que padecían de malaria:

Tristeza grande era palpar el conuco abandonado después de haber produ-
cido útil cosecha, por carencia de fuerzas para recogerla. Gran tragedia fue 
el hallazgo de un niño atado a la pata de una mesa como única seguridad 
que tenía su madre cuando perdía el conocimiento por la fiebre, de que no 
iba el chico de 2 años a caer en la acequia vecina. Horroroso fue el cuadro 
que encontró un médico al ver que un bebé tratando de mamar el pecho 
de su madre muerta. Antro de pavor fue el rancho en donde un hombre 
putrefacto yacía sobre el suelo 48 horas después de muerto porque nadie 
en la aldea había tenido fuerzas para enterrarlo, pues todos estaban echados 
gimiendo bajo la fiebre devoradora6.

Como se indicó, la extensión malárica era general; de hecho, dos 
tercios del espacio territorial correspondiente a poco más de seiscientos mil 
kilómetros cuadrados, estaba catalogado como endémico (figura 1).

Fig. 1: En rojo la zona malárica Venezuela en 19377.
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Algunas regiones y poblados, vivían una grave situación, presentán-
dose: alta mortalidad, abandono del territorio, campos desolados, capacidad 
laboral mermada, alto ausentismo de trabajadores y bajo rendimiento en 
el trabajo. Aunado a esto, algunos pueblos sufrieron una disminución de 
la población de hasta 76% en tan solo diez años, como San Carlos de Co-
jedes; mientras que Ortiz y otros pueblos llaneros prácticamente quedaron 
desolados8. Durante el quinquenio 1916-1920, el paludismo causó estragos 
con una intensidad y mortalidad mayores que los ocasionados por la gripe 
española.

Durante el primer tercio del siglo XX, el paludismo constituía la 
principal preocupación sanitaria del país, y “se aceptaba como una fatalidad, 
frente a la cual nada se podía hacer (…). Esta posición era compartida por 
los funcionarios del gobierno y por la Academia Nacional de Medicina”9. 
Lo anterior, evidencia la terrible situación sanitaria vivida en gran parte del 
territorio nacional, aunque la enfermedad no presentaba estabilidad espacial 
ni temporal. Al respecto, algunos autores mencionan zonas endémicas y 
periodos endémicos; por ejemplo, Ana Teresa Gutiérrez afirma que “durante 
el quinquenio 1916-1920, el paludismo causó estragos con una intensidad 
y mortalidad mayores que los ocasionados por la gripe española”10; Omar 
Roa Véliz sostiene que “en el año 1926 [Maracay] había sido escenario de 
una epidemia de paludismo que dejó la cifra oficial de 96 muertos”11, don-
de murió el secretario de gobierno de Juan Vicente Gómez y la madre del 
Teniente Coronel Francisco Leonardi, uno de los pioneros de la aviación 
venezolana, luego de la calma malárica existente desde 1921.

Adicionalmente, el historiador Yépez Colmenares menciona la “inten-
sa y destructiva epidemia de paludismo que en 1936 azotó varias regiones de 
los llanos venezolanos”12; mientras que Archila refiere la presentada de 1940 
a 194213. A pesar de este comportamiento, para la primera década del siglo 
XX aún no se conocía parasitológicamente la distribución estacional de la 
malaria, y fue el doctor Arnaldo Gabaldón, en la División de Malariología, 
quien demostró que existía una periodicidad paraquinquenal14.

Aunado a lo anterior, el equipo de Gabaldón, logró demostrar que 
se trataba de brotes endémicos sectorizados; es decir, no se trató de un 
periodo continuo malárico. De esta forma, ninguno de los autores analiza-
dos presenta extensa y detalladamente estos brotes maláricos, asociados a 
duración y localización, y en su lugar, solo ofrecen fechas aisladas o lapsos 
de varios años, y poca información geográfica. Siendo un tema de interés 
investigativo y aún por desarrollar.
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3. Estructuras organizacionales al servicio de la lucha 
antimalárica

A partir de 1926 se crearon en Venezuela instituciones que lucharon 
contra la malaria u otras que apoyaron en la campaña antipalúdica. El texto del 
doctor Ricardo Archila, intitulado Historia de la Sanidad en Venezuela15, detalla 
concienzudamente y de forma muy extendida la creación de organizaciones de 
salud pública, comenzando en el gobierno del general Juan Vicente Gómez y 
posteriormente de los también generales López Contreras y Medina Angarita.

La relevancia del texto de Archila proviene de su formación y dedi-
cación como médico, historiador, miembro de número de las academias 
nacionales de medicina e historia, así como de la Sociedad Venezolana de 
Historia de la Medicina y protagonista de la lucha antimalárica de principios 
de siglo XX16; tuvo gran afición a los trabajos malariológicos desde su cargo 
de Jefe de la Unidad Sanitaria de Ciudad Bolívar, y luego por su trabajo 
dentro de la División de Malariología17.

Archila describe la creación de la Oficina de Sanidad Nacional, 
fundada en 1911 por Juan Vicente Gómez, así como el Ministerio de Salu-
bridad y de Agricultura y Cría. Por su parte, Yépez Colmenares, realiza una 
descripción interesante de las actividades que surgieron desde esta Oficina, 
como la Semana contra el Zancudo, organizada por el Ministerio de Salu-
bridad, Agricultura y Cría, y la publicación de la Cartilla antipalúdica18. Sin 
embargo, no todo era positivo y se debe destacar el cierre de instituciones 
universitarias como la Universidad Central de Venezuela (UCV), La Uni-
versidad del Zulia (LUZ) y la Universidad de Los Andes (ULA), viéndose 
limitadas para aportar profesiones que pudieran incorporarse a la lucha 
antipalúdica a principios de siglo.

En 1936, una vez fallecido Gómez, asumió la dirección del país 
Eleazar López Contreras, quién en poco menos de tres meses presentó el 
Programa de Febrero donde incluyó el tema de salud como uno de los ele-
mentos prioritarios, muy bien detallado por Ruiz Calderón19. El mismo año 
se creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (M.S.A.S.), surgiendo 
de la separación del Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría, bajo 
recomendación del doctor Enrique Tejera Guevara, quien fue el primer 
ministro del M.S.A.S. El mismo año, se sancionó la Ley de Protección con-
tra el Paludismo, y con esta se creó la Dirección Especial de Malariología, 
subscrita al M.S.A.S., la cual pasó a ser División de Malariología en 1938. 
Posteriormente, en 1944 se fundó la Escuela de Expertos Malariólogos.
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No son pocos los detalles que Archila expone sobre la conformación 
de la División, la estructura organizativa, la creación de la sede, la mu-
danza de Caracas a Maracay, las anécdotas en el nombramiento de los 
directores y hasta el presupuesto asignado. También muestra, categóri-
camente, la importancia de la ingeniería en la lucha antimalárica. En 
este sentido, en 1941 se creó la Sección de ingeniería, con el objetivo 
de disminuir la superficie acuática para reducir la reproducción de 
mosquitos mediante obras de ingeniería orientadas por estudios epi-
demiológicos previos, como drenajes abiertos y subterráneos, rellenos, 
instalaciones de bombeo, diques, compuestas, reforestación, canales de 
marea, y embaulamiento de ríos y quebradas.

Estas obras estaban subscritas al Programa de Acueductos Rurales, 
acometido por la Sección de Ingeniería Antimalárica, como lo esboza el 
ingeniero Carlos Espinosa Jiménez, miembro de la Academia Nacional de la 
Vivienda y el Hábitat, quien también menciona el manual de procedimien-
tos, utilizado para realizar los estudios de campo y estructurar los proyectos 
hidráulicos20. Todo lo anterior, logró disminuir los índices de malaria en 
Maracay y Puerto Cabello.

Arturo Berti, quien inició sus labores en esta organización de Ingenie-
ría Sanitaria, describe el Programa de Vivienda Rural subscrito también a la 
Sección, el cual buscaba “mejorar la zona extraurbana del país, donde vivía 
casi la mitad de su población en condiciones precarias. Además, buscaba 
nivelar entre la zona rural y la urbana las condiciones económicas, sociales, 
culturales y sanitarias”21. Sin embargo, existe un divorcio entre estudios 
epidemiológicos y la construcción de viviendas rurales, al menos en una 
primera etapa; dado que, al tener recursos limitados, es de suponerse que 
la prioridad estaría sobre zonas endémicas. Se puede afirmar que, ninguno 
de los autores consultados presenta una reseña de las obras realizadas, y su 
relación con los estudios epidemiológicos llevados a cabo, salvo el descrito 
por Archila, sobre Maracay y Puerto Cabello22.

Archila también esboza la creación del Servicio Forestal en 1944, de 
Fomento Antimalárico en 1945, de Proyectos en el mismo año, de Meteo-
rología en 1946; y el Laboratorio Químico en 1948. Todos estos creados 
dentro de la Sección de Ingeniería. En 1945 el de Educación Antimalárica, 
adscrito a la Sección de Actividades Médicas, y el Servicio de Biología de 
Vectores en 1948, subscrito a la Sección de Estudios Especiales23.

El médico e historiador, presenta con bastante detalle, la conforma-
ción de la Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Pública, creada para 
gestionar la recepción de un millón de dólares, enviados al M.S.A.S. por el 
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Instituto de Asuntos Interamericanos, lo cual fue destinado íntegramente 
a la creación de obras de ingeniería antimalárica24.

Otros autores, refieren algunos otros elementos de la División, como 
Ana Teresa Gutiérrez, quien destaca la mística de trabajo y la buena organi-
zación25. En relación al profesionalismo y buena gestión, se debe mencionar 
la labor del doctor Gabaldón, quien, desde la Dirección, “progresivamente 
transformó al personal de la División de Malariología en un personal 
eficiente, especializado y de tiempo completo”26. Por otra parte, Guevara, 
Rattia y Marruffo27 dedican un libro a la Escuela de Expertos Malariólogos.

A su vez, otros trabajos muestran la presencia popular en la lucha, 
refiriéndose a la vida de los miembros de una cuadrilla de rociamiento de 
DDT; además de otros detalles relacionados al inicio de la Escuela de Ma-
lariología, como forma “…de rendirles tributo a esos hombres y mujeres 
entregados y comprometidos socialmente en vencer esa enfermedad”28.

La Fundación Rockefeller, también fue una de las organizaciones que 
contribuyeron, al servir como organismo asesor, financista y trabajar de la 
mano con profesionales venezolanos. Su inicio en el país, fue colaborando 
en la encuesta sobre la malaria, llevada a cabo en el período de 1927-1929, 
tal como detalla Roa Véliz en su capítulo incluido en el libro Historia, salud 
y sociedad en Venezuela29. Libro compilado por otro investigador, quien 
necesariamente debe ser incluido al momento de desarrollar un análisis del 
estado del arte de este tema, como es Germán Yépez Colmenares.

Roa Véliz dedica su capítulo a esbozar el trabajo de la Comisión 
Rockefeller y por supuesto, también Archila ofrece interesante información 
sobre la Fundación; de hecho, afirma este autor: “…se inició el estudio 
sistemático del paludismo en Venezuela, gracias a la encuesta malarioló-
gica realizada por el centro de estudios establecido en cooperación con la 
Fundación Rockefeller”30.

Con el desarrollo de estas instituciones, sin duda se inició el estudio 
sistemático y la lucha antimalárica más organizada y formalizada; además 
de gozar del reconocimiento internacional, así como lo tenía, el sistema 
de salud venezolano. Al respecto, Gladys Conly, de la Organización Pa-
namericana de la Salud, reconocía: “En países como Venezuela (…) todas 
las defunciones por malaria notificadas son investigadas y confirmadas por 
servicios de salud bien organizados y activos…”31. Aunque también es justo 
decir, que antes de 1936 y del Programa de Febrero de López Contreras, ya 
existía un importante conocimiento desarrollado por venezolanos y algunos 
extranjeros, que habían contribuido a desarrollar saberes sobre el tema.
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4. Conocimiento sobre la malaria

Sería un error pensar que los estudios sobre la malaria comenzaron en 
Venezuela en 1936 con la creación de la Dirección Especial de Malariología, 
o que habían comenzado en 1926, con la llegada de la Fundación Rockefe-
ller. De hecho, 30 años antes de la llegada de la Fundación, ya se conocían 
esfuerzos, aunque aislados y no coordinados por alguna institución; pero, 
aun así, relevantes y que representaron avances, para cuando comenzó la 
lucha sistemática. 

En 1894, el doctor Santos Domínice identificó el Plasmodium fal-
ciparum en Venezuela, y de allí en adelante, profesionales como Rangel, 
Benarroch, Núñez Tovar, Romero Sierra y muchos otros, incluso antes de 
1926, ya habían identificado otros Plasmodium y múltiples Anófeles32, 
también presentes en el país; adicionalmente, afirma Yépez Colmenares, 
que para el momento de la creación de la Dirección, convertida luego en 
División, ya en Venezuela se habían identificado dieciocho especies de 
Anófeles; como lo relaciona Cova-García en la Tabla 1.

Tabla 1: Anófeles identificados en Venezuela antes de 193633.

Especie Autor Año
A. argyritarsis Romero-Sierra 1911
A. pseudopunctipennis Nuñez-Tovar 1916
A. albimanus Nuñez-Tovar 1916
A. punctimacula Nuñez-Tovar 1918
A. mediopunctatu Nuñez-Tovar 1918
A. apicimacula Nuñez-Tovar 1925
A. mattogrossensis Dyar 1925
A. eisini Nuñez-Tovar 1927
A. darlingi Root 1927
A. albitarsis Root 1927
A. estrodei Root 1927
A. triamulatus danisi Root 1927
A. bellator De Vertevil 1928
A. cruzii De Vertevil 1928
A. peryassui Hill 1928
A. neomacilipalpus Gabaldón 1932
A. kompi Komp 1935
A. oswaldoi Komp 1935
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Adicional a estos estudios, también se había dado un “primer intento 
de valuación cuantitativa de la endemia”34, realizada por Medina Jiménez 
sobre el estado Zamora, hoy Barinas. Roa Véliz, describe el trabajo y la 
experiencia desarrollada junto a la Fundación Rockefeller, entre 1927 y 
1933; tratado también por Archila, así como Ana Teresa Gutiérrez y Yépez 
Colmenares. Durante estos años, los venezolanos Dr. Elías Benarroch y 
el técnico Pedro Cova García, junto al doctor Roche Hill, miembro de la 
Fundación, trabajaron juntos, teniendo importantes avances, sobre todo en 
la identificación de anofelinos; luego utilizados por la División, donde la 
Fundación continuó participando como organismo asesor35. 

A pesar del apoyo, y la creación de instituciones, como se indicó en 
el apartado anterior, la Fundación se retiró alegando no haber funcionado 
muy bien, debido a las inciertas condiciones políticas y a la falta de personal 
entrenado. Posteriormente, en el año 1943 los gobiernos de Venezuela y 
los Estados Unidos subscribieron un acuerdo para la lucha antimalárica, 
aportando dinero para desarrollo de infraestructura y formación humana36.

Al llegar López Contreras al poder, y detectar la falta de personal 
entrenado, buscó apoyo foráneo. Yolanda Texera, esboza esta presencia 
extranjera en el M.S.A.S. entre 1936 y 195837; de igual forma, Archila 
afirma: “que infructuosos fueron los ingentes esfuerzos desplegados para 
formar malariólogos venezolanos. En vista de ellos, se comenzó en 1939 a 
buscar médicos europeos”38. Llegando, principalmente de Italia y España; 
pero: “…en su casi totalidad, estos profesionales no tenían conocimiento 
sobre la malaria (…) pero incorporaron a la organización su experiencia de 
trabajo, mejorándola en su funcionamiento”39.

Por otra parte, Ruiz Calderón destaca la formación en el exterior de 
becarios, enviados por el gobierno de Venezuela, o becados de la Fundación 
Rockefeller, que viajaron a múltiples y variadas instituciones de formación 
en el exterior40. Uno de ellos, fue el doctor Gabaldón, quien luego de egresar 
de la UCV en 1931, viajó a Hamburgo a realizar estudios de postgrado en 
el Instituto de Enfermedades Tropicales, y visitó la Estación Experimental 
Antimalaria de Roma, el cual era patrocinado por la Fundación Rockefeller. 
Esta institución le otorgó una beca para luego estudiar en la Escuela de 
Higiene y Salud Pública Johns Hopkins en Baltimore entre 1933 y 1935, 
donde obtuvo su doctorado. Durante su estancia estadounidense, también 
visitó los laboratorios de la Fundación Rockefeller en Nueva York. 

Poco tiempo después de su retorno a Venezuela, fue incorporado a 
la División de Malariología, recién creada, donde trabajó desde el año 36 
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hasta 1950. El doctor Gabaldón, estudió sistemáticamente la enfermedad 
y recolectó especímenes de mosquitos; de hecho, mapeó la distribución de 
especies de Anófeles, su comportamiento en regiones endémicas, la ende-
micidad y epidemicidad malárica de pueblos, la distribución estacional de 
la malaria y los ciclos anuales de la enfermedad. Aunado a esto, su mayor 
aporte fue la transformación progresiva del personal de la División, hacia 
la eficiencia, especialización y trabajo a dedicación completa41.

Para Arnoldo Gabaldón, la formación y el conocimiento sobre la 
malaria fue primordial. Convencido de ello, creó la Escuela de expertos 
malariólogos, donde se educaba a los miembros de las cuadrillas, utili-
zando cursos por correspondencia42 y creó la revista Tijerazos, publicada 
entre 1938 y 1946; además, propició los cursos de ingeniería sanitaria en 
las universidades43. Además, se trajeron profesionales extranjeros, como se 
dijo, y se formaron en el exterior a otros; y se implementó todo un sistema 
de educación sobre la malaria. Gabaldón esboza de forma muy completa 
esta formación de talentos humanos44.

El doctor Gabaldón asistía constantemente a conferencias interna-
ciones, y durante la Conferencia Panamericana de Salud, en la primavera de 
1945 en Washington, conoció al doctor James Stevens, quien le manifestó 
el uso de un producto químico por parte del ejército de los Estados Unidos 
de América, en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Se 
trataba del dicloro difenil tricloroetano o DDT, inventado por el doctor 
Paul Mϋller en 1940, y luego liberado al final de la Guerra. Ya para el 2 
de diciembre de 1945, Gabaldón logró hacerse del milagroso producto, 
aplicándolo de inmediato en la ciudad de Maracay sede de la División y 
en Morón, donde se presentaba un importante brote malárico, y el uso del 
nuevo producto arrojó resultados de gran interés45.

El uso generalizado del DDT en Venezuela comenzó en 1946, lo cual 
contribuyó desde el inicio a disminuir la mortalidad y los casos de malaria, 
descrito de forma muy completa por Archila46 y por Gabaldón47 48. En 
aquel momento, los estudios de Gabaldón le habían llevado a establecer el 
término “constitución de la malaria”, modificado luego a “Condición de 
la malaria”, donde relacionó la endemicidad y la epidemicidad. Con el uso 
de esta relación, podían pronosticar la erradicación en los sectores, luego 
del uso del rociamiento del DDT49.

El uso del DDT, ciertamente resultó efectivo para la casi erradicación, 
pero atentó categóricamente en la investigación, dado que internacional-
mente se disminuyó la inversión, y el interés por la enfermedad, enfocándose 
casi totalmente hacia la erradicación, a través de la eliminación del vector, 
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quedando así, mucho por investigarse50. La actividad de investigación sobre 
la malaria perdió importancia; de hecho, “la historia de la investigación sobre 
malaria en Venezuela podemos dividirla en dos épocas: antes del DDT y 
después del DDT”51.

Otro profesional, quien merece especial mención en la maquinaria 
antimalárica de la primera mitad del siglo XX venezolano, es el señor Levi 
Borges, quien ingresó adolescente al M.S.A.S., y demostrando su interés y 
capacidad, ascendió rápidamente a Jefe de Cuadrilla en 1945, en dos años a 
Inspector de Control de Vectores, y en 1957 Supervisor de Epidemiología. 
Fue destacado su esfuerzo en el oriente del país, dado que las características 
extra-domésticas del Anófeles aquasalis o emilianus le hacía evadir el DDT 
rociado en las paredes de las viviendas; de esta forma, en 1968 se registró 
el último caso de malaria en el estado Sucre. 

Camero y Castro Deir, destacan de Levi:

Sus prolijas observaciones, instructivos y análisis de la epidemiología de 
áreas maláricas, refractarias al efecto de los insecticidas de acción residual, 
son documentos de permanente valor y aplicación. Levi, consiguió tejer 
relaciones laborales y sociales de primer orden, tanto con subalternos como 
con sus pares y superiores jerárquicos52.

El DDT cambió la dinámica en la lucha antimalárica, disminuyó las 
investigaciones de la enfermedad, no solo en Venezuela, sino en el mundo, 
dado que los esfuerzos se volcaron a eliminar el vector, y no a tratar la en-
fermedad, al menos en el periodo tratado. Luego el DDT fue prohibido, 
resurgiendo la investigación sobre la enfermedad. Ante esta realidad, valdría 
la pena estudiar la tendencia de investigación durante el periodo de este 
trabajo, e incluso hasta la actualidad, cuando existe el Instituto de Altos 
Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”; así como revistas de investigación sobre 
el tema; es decir, sería interesante analizar la cantidad de investigaciones y 
artículos publicados, así como los subtemas relacionados a la lucha antima-
lárica en los periodos propuestos.

5. Medicinas y dicloro difenil tricloroetano (DDT)

El gobierno de Gómez, intentó controlar los vectores y utilizar las 
medicinas antimaláricas, sin realizar estudios importantes de salud pública, 
y sin resultados efectivos. De hecho, en diciembre de 1923, el gobierno 
promulgó el Decreto sobre de Saneamiento de los Llanos, y mediante 
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unas comisiones se activaron a repartir gratuitamente la quinina, junto a 
la recolección de muestras de mosquitos; teniendo un débil, por no decir 
irrelevante resultado.

Posteriormente, “…la Fundación Rockefeller (…) recomendaba 
en 1928 al Gobierno venezolano la distribución gratuita y planificada de 
quinina”53; realizándose en zonas cercanas a Maracay. Luego, “A fines de 1937 
se estableció, a manera de experimento, un reparto de quinina en el estado 
Barinas. La experiencia obtenida permitió una distribución organizada de 
dicho medicamento, desde el año 1938 en adelante que alcanzó a todo el 
país”54; aunque sin la finalidad de erradicar la enfermedad, sino para aliviar 
y disminuir los días de padecimiento, y evitar la muerte.

Hasta 1941, “…el reparto estaba en manos de los individuos de-
pendientes del MSAS ubicados en algunos de los pueblos de las regiones 
maláricas del país”55; distribuyéndose, además de la quinina, algunas veces 
la plasmoquina, atebrina y cloroquina; llegando en 1943 a repartir 817.155 
tratamientos56. Este logro fue conseguido, dado que:

Los puestos de reparto llegaron a alcanzar a un número mayor de 2.500 
[utilizando] Escuelas, Oficinas de Correos, Oficinas de Telégrafos, ventas de 
estampillas y otros empleados estadales y federales que entraran en contacto 
con el público [disminuyendo] la tasa de mortalidad por malaria que en el 
quinquenio 1931-1935 era de 164 por 100.000 bajó en 1941-1945 a 110 
por 100.00057.

Sin embargo, afirma el mismo autor:

…desde 1948 y como consecuencia de la drástica reducción que se logró 
tanto en la morbilidad como mortalidad por malaria con el uso del DDT, 
el número de tratamientos repartidos bajó considerablemente hasta el punto 
que para 1951 el reparto de antimaláricos descendió a una cuarta parte; de 
tal manera que en 1955 (…) solo llegaron a 60.423, o sea algo menos de 
la mitad de los que se distribuyó en 195258.

De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que antes del DDT se distri-
buían muchos tratamientos, y estos llegaban a todos los estados; sin embar-
go, los autores no afirman que se lograra cubrir todo el territorio de estos 
estados. De igual forma, se observa que el amplio uso de los medicamentos 
tuvo corta vida, como consecuencia de la llegada del DDT. Por otra parte, 
las investigaciones realizadas, así como el desarrollo de conocimiento, antes 
del efecto del químico, se ralentizaron y perdieron interés. Por ejemplo, nin-



R
ev

is
ta

 d
e 

H
is

t
o

R
ia

. A
ño

 2
8,

 Ju
lio

-D
ic

ie
m

br
e,

 2
02

3

N° 56

99Presente y Pasado

guno de los autores describe la aplicación de la “Condición de la Malaria”, 
de Gabaldón, con la aplicación de la quinina. Es de suponerse que no se 
realizó, dado que el DDT llegó para acabar con el vector, pero también a 
atentar contra la investigación sobre la enfermedad.

6. Conclusiones

La lucha antimalárica en Venezuela hasta 1963, pasó por varias 
etapas, incluso desde los últimos años del siglo XIX, para luego ingresar al 
siglo XX con tímidos esfuerzos, que fueron sistematizándose, y organizán-
dose, tomando cuerpo en 1936, desde: instituciones, presupuestos, obras, 
conocimiento, medicinas, insecticidas, profesionales, personas formadas en 
las instituciones, personal extranjero; en fin, todo un sistema orquestado 
contra la malaria.

La lucha antimalárica, generaba conocimiento y nuevos saberes, pero 
un nuevo factor apareció y entró en el juego, llamado DDT. Este insecti-
cida surgió para poner freno a la malaria, eliminando al vector transmisor; 
pero lamentablemente también relegó los estudios y la investigación a un 
lado, destinando los análisis al uso y efectividad del DDT para erradicar 
de forma efectiva al Anófeles, y con este, a la malaria. A finales del siglo, la 
malaria volvió a hacer presencia, pero afortunadamente los profesionales, 
aunque ya no involucrados en un plan antimalárico, no bajaron los brazos 
y continuaron estudiando la enfermedad.

Sobre el periodo analizado, los autores estudiados muestran un 
extenso conocimiento sobre el objeto de estudio; incluso, uno de los más 
importantes fue protagonista del tema tratado. Sin embargo, se evidencian 
ciertos vacíos, que pudieran ser motivos de estudio; como, por ejemplo, los 
ciclos y sectores endémicos, que ahora pudieran ser interpretados, utilizando 
saberes actuales, como por ejemplo aspectos meteorológicos.

Otro elemento de posible estudio, está relacionado al proyecto de 
Ley de Protección contra el Paludismo y su elaboración, tiempo cuando 
el doctor Enrique Tejera renunció al M.S.A.S., por diferencias acerca del 
proyecto. También sería interesante investigar la tendencia de investigación 
durante el periodo analizado, e incluso hasta la actualidad, para conocer las 
consecuencias del uso del DDT en la investigación sobre la malaria.

Por último, resultaría interesante analizar los resultados del uso de 
los medicamentos sobre las poblaciones donde se aplicó; siendo razonable 
que no lograran llegar a todos los pueblos y personas que lo requerían; sin 
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embargo, luego toda la población era considerada en la tasa de mortalidad. 
Esta conclusión se deriva, de la forma como los autores esbozan la llegada de 
las cuadrillas de rociamiento del DDT a todas partes, utilizando: caballos, 
mulas, curiaras, lanchas, o caminando; entonces, surge la pregunta: ¿llegó 
con tanta efectividad la quinina, plasmoquina o atebrina, como llegó lue-
go el DDT? Ciertamente las medicinas, en términos estadísticos, pierden 
ventaja frente al insecticida en la erradicación de la enfermedad, pero ¿las 
medicinas tuvieron la misma oportunidad, para lucir su efectividad contra 
el Plasmodium, como la tuvo el DDT contra el Anófeles?
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