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Palabras preliminares

Fernando Longhi
. . . . . .

«Pudiera tachárseme de apasionado y hasta podría creerse que
un afán de crítica me mueve, para evitar toda susceptibilidad
voy a servirme de un precioso librito titulado “La mortalidad
infantil en Tucumán”, publicado por el señor Paulino Rodríguez
Marquina, digno de todo elogio y ¡ojalá que cada provincia tuviera
media docena de hombres como él, para sacarlas del marasmo y
postración en que yacen!».1

La idea que motivó este proyecto editorial surgió en septiembre de 2010
en la Sierra de San Javier (Tucumán). En aquella ocasión, en el marco de
un «Simposio Internacional sobre Medio Ambiente y Desigualdades Sociales»
conocí a Hebe Vessuri. Luego de haber escuchado su exposición, me acerqué
y mantuvimos una conversación. Le comentaba que pocos meses atrás había
defendido mi tesis doctoral sobre pobreza y mortalidad infantil en el Norte
argentino, y ella me preguntaba qué papel había desempeñado en la tesis un
pequeño libro de Paulino Rodríguez Marquina sobre mortalidad infantil. Le
respondí que el aporte de Rodríguez Marquina había sido fundamental en
la investigación, y que, lamentablemente, solo disponía de un viejo ejemplar
fotocopiado de dicho libro. Asimismo, solo la Biblioteca de la Casa Histórica
de Tucumán disponía de un viejo ejemplar. A lo que ella me respondió: «Es
tarea de ustedes, los jóvenes que se están iniciando, reeditar dichos estudios
clásicos, para saldar algunas de las deudas del pasado».

En dicho libro Rodríguez Marquina describe con extraordinaria claridad
las características de la mortalidad infantil tucumana entre 1897 y 1898.
Asimismo, desde su rol de Director de la Oficina de Estadística Provincial fue
un crítico demandante de políticas que ataquen las raíces de la alta mortalidad
infantil que caracterizaba a la provincia en la transición del siglo XIX al XX.

1. Juan Bialet Massé. Informe sobre el estado de la clase obrera. Buenos Aires:
Hyspamérica, 1904, págs. 199-200.
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Junto a Alfredo Bolsi – mi director – nos pareció una excelente idea.
Además, pensamos en la necesidad de complementar a la reedición, una serie
de trabajos científicos que posicionen el problema de la mortalidad infantil
tucumana en el contexto nacional, considerando su evolución durante el
siglo XX y detectando sus características y tendencias en los primeros años del
siglo XXI.

Se elaboró un índice tentativo y se pensó en referentes nacionales e
internacionales, los cuales fueron invitados para contribuir en esta obra
colectiva. Quedó claro también que dichas contribuciones serían enviadas a
evaluación por pares, con el objeto de mantener la calidad científica de la
obra.

El apoyo fue inmediato, y las páginas siguientes son la prueba de ello.
Los artículos fueron enviados, evaluados y corregidos, y versaron sobre dis-
tintas facetas de la mortalidad infantil tucumana. El artículo de Eric Carter
sobre el paludismo en Tucumán utiliza las excelentes fuentes compiladas
por Rodríguez Marquina, detectando la imposibilidad de realizar un estudio
similar en otra provincia dada la inexistencia de una fuente tan minuciosa.
Cecilia Fandos realizó una biografía sobre Rodríguez Marquina, detectando el
proceder político y social del actor, adscribiéndolo a la cultura científica de
ese momento histórico.

El contexto socioeconómico de Tucumán en la transición del siglo XIX al XX

fue definido por Noemí Girbal-Blacha, poniendo énfasis en la explicación de
los procesos. La calidad del registro estadístico ha sido analizada a partir de un
estudio comparativo de Pablo Paolasso, en el cual analiza el sistema de registro
en el momento en que Rodríguez Marquina estaba a cargo de la Oficina de
Estadísticas comparado con el sistema de registro en los primeros años del
siglo XXI. Seguidamente María Paula Parolo, María Estela Fernández y Daniel
Campi definieron las principales características de la mortalidad infantil en
Tucumán antes de la llegada de Paulino Rodríguez Marquina, utilizando
para ello principalmente datos generados por las estadísticas parroquiales.
Finalmente, junto a Alfredo Bolsi, elaboramos un artículo sobre la evolución de
la mortalidad infantil tucumana entre 1897 y 2008, detectando la evolución
del problema, sus características y – a partir de esto – la fragmentación
territorial que presenta la provincia respecto al país y que, a su vez, se replica
en el interior a nivel de sus departamentos.

Quisimos también contar con una valoración desde la medicina sobre el
aporte de Rodríguez Marquina al estudio de la mortalidad infantil tucumana.
Para ello le solicitamos una nota a Raúl Mercer. Por último, la encargada del
prólogo no podía ser otra que aquella que motivara la reedición de la obra, la
Dra. Hebe Vessuri. Cabe aclarar que al llevar a cabo la transcripción se decidió
replicar la grafía original del manuscrito.

Forman parte de mi agradecimiento todos ellos, autores, prologuista y
evaluadores anónimos. A Alfredo Bolsi quiero agradecerle especialmente
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por el acompañamiento – y entusiasmo – permanente en el proyecto. No
quiero dejar de agradecer de modo especial a Pablo Paolasso, quien confió
plenamente desde el inicio en este proyecto, alentándolo y comprometiéndose
desde el proyecto de investigación que dirige: «La Argentina fragmentada:
territorios y sociedades en la primera década del siglo XXI». Mi agradecimiento
se hace extensivo a la Editorial Imago Mundi, por la confianza depositada
para la edición de este libro.

No quiero olvidar a los compañeros «de abajo» del Instituto Superior de
Estudios Sociales, la mayoría de ellos integrantes también del proyecto de
investigación mencionado. Tampoco a Raquel Gil Montero, que estuvo atenta
ante cada necesidad.

Un párrafo especial de los agradecimientos está dirigido a César Rodríguez
Marquina, nieto de Don Paulino, quien supo evaluar positivamente nuestra
obra confiándonos material inédito, muy bien conservado, para nuestro estu-
dio. Parte de dicho material es el manuscrito original de la obra de su abuelo,
ejemplar que colocamos en la versión digital que acompaña este libro.

Paulino Rodríguez Marquina, gracias por tu obra, gracias por tu pasión,
por tu interés para luchar por una sociedad más justa. Cada una de las líneas
que componen esta edición están dedicadas a tu memoria. . .





Prólogo

Hebe Vessuri
. . . . . .

Es curioso ver cómo las cosas se dan en ciertas circunstancias y no en
otras. En este caso, cuando saludamos con beneplácito la reedición del libro
de Paulino Rodríguez Marquina sobre La mortalidad infantil en Tucumán,
después de más de un siglo de publicado (la edición original fue de 1899),
los organizadores de este volumen me han invitado a agregar unas líneas
al útil conjunto de trabajos que acompaña la edición del libro en cuestión.
No es este el lugar para hacer una disquisición sobre lo que perdura o lo
que está perimido de la obra de Rodríguez Marquina. Otros colegas de esta
edición tratan estos temas con una profundidad que yo no podría darle.
Simplemente, comentaré cómo surgió la idea de volver a publicar este clásico
de la producción intelectual de la provincia que, como sucede con muchos
clásicos, quedó sin ser leído por mucho tiempo.

El año 2010 estuve de visita en San Miguel de Tucumán, después de
muchos años de ausencia. Atendía a una invitación de la Red De Desigualdades
Interdependientes entre América Latina y Europa que tiene su coordinación en
la Universidad Libre de Berlín y a la cual están asociados varios investigadores
de la Universidad Nacional de Tucumán. Entre las actividades hubo un taller
en San Javier. Allí, conversando con uno de los jóvenes investigadores que
trabajan en demografía y salud pública, Fernando Longhi, no pude contenerme
de comentarle mi recuerdo de un libro que había leído hace muchos años,
a comienzos de la década del setenta y que había dejado en mí una huella
profunda.

Ese libro no era otro que el que ahora nos ocupa. Le conté que el des-
cubrimiento de un único ejemplar del libro en la Biblioteca Alberdi por mi
esposo, el antropólogo Santiago Bilbao, nos llenó de sentimientos mezclados.
Alborozo por el descubrimiento de un testimonio de época estupendo, con
valiosísimos detalles de observación minuciosa de la vida cotidiana de dis-
tintos grupos sociales que conformaban la sociedad tucumana a finales del
siglo XIX, y que además permitía descubrir a una persona íntegra, apasionada,
sin pelos en la lengua, con vocación de servicio público. Pero también tristeza
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y descorazonamiento por el olvido en que se encontraba dicha obra, ignorada
por todos, perdida como tantas cosas e individuos. Era otra jugada de la
memoria y el olvido.

No obstante, es evidente que así como la historia tiene estos olvidos,
también nos presenta con sorpresas, casos en los cuales el azar interviene y de
las maneras más imprevistas se recupera un instante del pasado, se redescubre
un jalón de vida que fue, y que a pesar de haber sido borrado no pocas veces
voluntariamente por quienes sentían el peso incómodo de la denuncia, sigue
vivo en algún recóndito rincón de la memoria y permite desandar los pasos,
recuperar el tiempo, y tener otra mirada, desde el presente, de ese pasado.

En la charla que tuve con Fernando quedó patente su interés en hacer
realidad lo que en su momento, mucho menos propicio, habíamos querido
hacer infructuosamente con Santiago Bilbao, es decir, publicarlo en una
edición anotada, para mostrar su valor histórico y continuada vigencia. No
pasó mucho tiempo desde ese encuentro cuando recibí un mensaje suyo
diciendo que había obtenido un ejemplar de la Biblioteca de la Casa Histórica
de Tucumán, y que había asegurado el apoyo entusiasta del nieto de Rodríguez
Marquina, y el concurso de colegas que participarían analizando diversas
facetas del autor y su obra.

El libro llama la atención sobre la falta de estadísticas que, hasta la
época en que Rodríguez Marquina escribía, constituía uno de los mayores
inconvenientes para estudiar la salud pública en el país; además planteaba
un sistema científico de saneamiento en regiones como Tucumán en las que
había muchas endemias. El problema era reducir la mortalidad y morbilidad
infantil. Y su autor lo hace de manera elocuente, refiriéndose a problemas de
la higiene pública y a una defectuosa o inadecuada dieta alimentaria.

En vista de las deficiencias de la información disponible, se basa en sus
observaciones que, de manera interesante, diferencia según agrupaciones
sociales como las clases pudientes, la artesana y los pobres. Observamos la
crítica a lo que percibe como costumbres nefastas, falsas creencias muchas
veces compartidas entre los distintos grupos sociales, ricos y pobres, urbanos
y rurales. Rodríguez Marquina está preocupado por la ausencia de series
estadísticas, a las que con razón da gran importancia para las políticas pú-
blicas. La información estadística que utiliza en la segunda parte de su libro
corresponde a los años de 1897 y 1898:

«son las cifras que exponemos, compiladas bajo nuestra dirección
e inspección y tomadas de los datos que mensualmente envía a la
Oficina de Estadística de la Provincia cada jefe de Registro Civil.
No hay que dudar pues de su exactitud, porque si bien en esta
obra no les damos ni pueden tener carácter oficial, garantizamos
que son el fiel reflejo de la verdad; que son en fin, fundidas en el
mismo molde que las oficiales».
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En la tercera parte propone los medios que a su juicio podrían ponerse en
práctica para mejorar las cosas, si bien reconoce que esa no es una tarea de
su competencia, y menciona la importancia de una buena alimentación de
los niños, la gimnasia, una sociedad protectora de la infancia, ausente en la
provincia; la clausura de todas las casas de vecindad o conventillos – a los
cuales califica como los principales focos de tuberculosis – y el desarrollo de
asilos para niños huérfanos donde estén protegidos por las leyes del Estado.

Cuando pienso en Rodríguez Marquina no puedo dejar de asociarlo a su
época y a otros inmigrantes, comprometidos con la vida, con la sociedad,
con el colectivo. En estos tiempos de renovado racismo y discriminación,
reconforta recuperar el testimonio de la obra y el accionar de un individuo
que, más allá de un nacionalismo o patriotismo estrecho, se comprometió
con la sociedad humana y la justicia social, apoyado en el conocimiento y
la evidencia. Interesado por las condiciones de vida, laborales y de higiene
de la población trabajadora de esa región norteña, participó en algunos de
los hechos más significativos del momento que le tocó vivir en la provincia.
Con estudios universitarios, no sabemos si en medicina o en otro campo,
se involucró en una variada gama de actividades de la vida pública local,
ocupando el cargo de Director de la Oficina de Estadísticas desde su mismo
inicio, como señal de modernización del aparato público nacional.

Hago mío el comentario de Aráoz Alfaro en su carta prólogo:

«Usted ha estudiado esta cuestión en todos sus detalles y no ha
necesitado ser médico para señalar con justicia las principales
causas de la morbilidad y mortalidad de los niños. Los cuadros
que pinta y que pueden parecer exagerados a primera vista, no
son, desgraciadamente, sino la verdad y todo hombre bien in-
tencionado tendrá que aplaudir la entereza con que defiende
usted la causa de los pobres niños víctimas de la ignorancia, de
la indolencia o de la avaricia. Y, sobre todo, es todo, es preciso
proclamarlo con decisión y con energía, como lo ha hecho usted;
la gran causa de la enorme morbilidad y mortalidad de los niños
es el desconocimiento absoluto de la higiene alimenticia por la
mayoría de la gente pobre y por gran parte de la rica, y la simple
aplicación de principios más racionales cambiaría en mucho la
situación lamentable de la infancia».

Los lectores interesados tendrán oportunidad de conocer cómo han evolu-
cionado la demografía, las estadísticas y la salud pública en Tucumán desde
la fecha en que Rodríguez Marquina hizo su estudio, entendiendo mejor los
procesos, las transformaciones de la sociedad y las deudas sociales todavía
pendientes.

Morelia, México y Altos de Pipe, Venezuela - Diciembre 2011
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