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Fuente A

La viruela en el Perú y su erradicación: recuento histórico1 

La introducción de la viruela en el Perú por los españoles, entre 1528 y 1529, facilitó 

la conquista del Imperio incaico. Según los cronistas de la Conquista, el Inca Huaina 

Cápac falleció con esta epidemia, ocasionando su muerte el principio del fin del 

Imperio incaico. Su sucesión produjo una guerra civil entre sus hijos Huáscar y 

Atahualpa que (…) desintegró al Imperio.

Según Lastres (1954), citado en Quirós C (1996), la epidemia a que hace referencia 

[Viruela] (…), entre 1802 y 1805, motivó el envío de la Real Expedición Filantrópica 

por el rey Carlos IV de España, de acuerdo a una publicación hecha por el médico 

peruano Gabriel Moreno, aparecida en el “Almanaque y Guía de Forasteros”, que se 

editaba entonces y que dice así: “Al leer el rey de España, en 1803, la publicación 

antes mencionada, en la que se refería los estragos que ocasionaba la enfermedad, 

lleno de compasión y amor a sus fieles vasallos ordenó que se formase una expedición 

que trajera la vacuna a América y a otros países de sus extensos dominios en el 

mundo” (Medina s.f, citado en Quiroz, 1996). Esta afirmación parece ser cierta ya 

que la primera Orden Real que figura en el libro de actas arriba mencionado, dice 

textualmente: “Sabias instrucciones de su Majestad en orden a la expedición y 

su mejor arreglo. Amor y piedad del Monarca hacia sus vasallos de las Américas 

proporcionándoles el incomparable específico del fluido vacuno” y está fechada el 1 

de setiembre de 1803. Los vidrios conteniendo el fluido vacuno, fueron recibidos en 

Lima el 22 de octubre de 1805, (…) y, el Dr. Pedro Belomo (…), después de numerosos 

ensayos, presentó al Virrey su primer niño vacunado, con éxito, siete meses antes de 

que llegara la Expedición (…) a Lima.

1 Quirós C (1996) “LA VIRUELA EN EL PERÚ Y SU ERRADICACIÓN: RECUENTO HISTÓRICO”, Revista Peruana de Epidemiología - Vol. 9 Nº 1 Enero. 
HISTORIA. Recuperado de: https://bit.ly/2Ex5IHV
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2 Rabí, M.   (2005),   “Bicentenario de la expedición filantrópica de la vacuna  (1803-5-2003-5)” Las campañas de vacunación y  las acciones 
inmuno preventivas contra la Viruela. Proceso histórico y social. Tomo VII, Historia de la Medicina Peruana.  Lima,  pp. 17-20. Recuperado de:                 
https://bit.ly/3iYXFTg

Fuente B

Antecedentes sobre la viruela en el Perú2

De acuerdo con los estudios del profesor Francisco Guerra en su importante obra 

epidemiología americana y filipina se precisa:

Es una enfermedad infecciosa (…) muy contagiosa  causada por el poxvirus 

variolae, el virus humano de la viruela es muy resistente a la desecación y mantiene 

su virulencia inclusive hasta tres años, tras la contaminación por vía respiratoria 

o la conjuntiva de un período de incubación de 12 días, aparece gran malestar y 

fiebre alta que dura unos cuatro a seis días, para descender con la aparición de (…) 

[erupciones], estas son más intensas en la cara y las extremidades (…), la mortalidad 

es muy elevada hacia un 30 por ciento de los casos (…), la vacunación preventiva 

con el poxvirus officinale ha permitido la erradicación total de la enfermedad hasta 

nuestros días.

Llegó [la viruela] a América (…) con los nuevos pobladores en especial los de color 

y sus misiones portadores de los virus patógenos, que se esparcieron prontamente 

debido a la carencia de medios de defensa y no haber generado anticuerpos los 

pobladores americanos constituyendo causa fundamental de la alta mortandad 

producida y por consiguiente de la disminución del número de habitantes.

La primera epidemia de viruela de la que se tiene noticias fue la de 1525, en el 

reino de Quito, que causó la muerte del inca Huayna Cápac y un gran número de 

personas, Garcilaso de la Vega al hacer mención de estos hechos señala el frío o 

temblor y la calentura, factores característicos (…).

Solo queremos mencionar que, desde entonces, se produjeron constantes epidemias 

de viruela además de otras enfermedades que José Polo ha sistematizado en un 

estudio integral. Indicaremos las más frecuentes producidas en el Perú: años 1530 y 

1531, 1558, 1559, 1585, 1586, 1588, 1589, 1590, 1606, 1632, 1680, 1749, 1756, 1762, 1764, 

1808, 1806, 1814, 1826, 1857, 1859, 1873, 1885-1899, 1896, 1902; todas ellas demandaron 

medidas especiales de protección y cuarentenas, y a partir de 1850 campañas de 

vacunación y revacunación (…) utilizando la vacuna animalizada generada en el 

país y a través de terneras criadas especialmente, (…) hasta llegar a controlar la 

enfermedad y reducir su incidencia mediante campañas masivas obligatorias.
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3 Capítulo 1 la higiene pública en el Perú colonial y en su contexto (s.f). pp. 100 – 101. Recuperado de https://bit.ly/3mO7Igt  

Fuente C

Las primeras «plagas» en la América India: Siglo XVI3

En el Siglo XVI (1500), la población indígena reaccionó con horror ante los efectos 

de las desconocidas plagas; los cronistas de la época narran que reaccionaron con 

suicidios, infanticidios y negativa a tener hijos. Asimismo, con la incorporación 

de las creencias cristianas en la visión del mundo andino, las ideas indígenas con 

respecto a la enfermedad cambiaron. Los pobladores andinos habían creído por 

mucho tiempo que la ira divina podía ser una de las causas de enfermedad. Según 

esta creencia, dichos pobladores entendían, después de la Conquista, que los 

antiguos dioses andinos enviaban esas nuevas y mortales plagas para castigar a 

aquellos que los habían abandonado por el dios de los europeos. Pero pronto los 

curas católicos, que viajaban por todo el virreinato con la misión de eliminar las 

idolatrías, les enseñaron que el Dios de los cristianos castigaba con la enfermedad y 

la muerte a aquellos que rehusaban rendirle culto. Finalmente, los indígenas optaron 

por utilizar tanto los rituales religiosos tradicionales como los que enseñaban los 

curas católicos, con el fin de no despertar la ira de ninguna divinidad con capacidad 

de castigarlos con una plaga (Austin, 1995, pp.15-36).


