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Hace doce años, en estas páginas de Dynamis, Rosa Ballester Añón publicaba 
una reseña-ensayo sobre la historia de la poliomielitis . En ella analizaba las mo-
nografías que David M . Oshinsky y Marc Shell habían dedicado a la enfermedad 
en 2005 y resaltaba que «tratándose de dos obras tan diferentes, ambas con-
sagran el último capítulo a realizar una reflexión casi idéntica en una suerte de 
confluencia de caminos, sobre la actualidad» 1 . En 2018, Dóra Vargha y Daniela 

 (*) Trabajo realizado en el marco del proyecto «Investigación, redes asistenciales y empoderamiento: 
respuestas sociales y científicas a las enfermedades raras en la Península Ibérica (1940-2015)», 
HAR2017-87318-P (Programa de I+D Excelencia), financiado por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad .

 1 . Ballester Añón, Rosa . Entre la metáfora y la realidad . Discapacidad e identidad en la historia de 
la poliomielitis . Dynamis . 2008; 28: 419-425 (425) .
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Testa abundan en esta estructura: si la primera nos introduce brillantemente en 
el tema mediante el testimonio de Katalin Parádi, afectada por la polio y de có-
mo se dirigía a su rehabilitación por las calles de una Budapest arrasada por la 
represión de la Revolución de 1956; Testa dedica las páginas iniciales a narrar 
en primera persona cómo conoció a Cecilio y lo que éste le contó sobre sus 
experiencias desde los tres años de edad en que contrajo la poliomielitis . Pre-
sentaciones mediante voces vivas que refuerzan el sentido de la historia . Estas 
introducciones coincidentes, no sólo anticipan el inteligente abordaje del resto 
de ambas obras, sino que nos indican también el papel que el presente y las 
personas afectadas tienen en la historia de la poliomielitis, con unos capítulos 
finales significativamente titulados «Tras el fin de la polio» y «¡Todavía estamos 
aquí!», respectivamente . Sin embargo, ambas investigaciones manifiestan que 
en estos años se han producido reflexiones historiográficas de notable impacto 2 .

Los intentos de interpretación de la historia de la poliomielitis se han carac-
terizado por su vinculación a lo que se ha definido como historia del presente: 
en tanto que incluyen testimonios de los supervivientes y recurren a su memoria 
individual y colectiva, convierten al historiador en coetáneo —directa o indi-
rectamente— del pasado objeto de estudio y depositario de las demandas de 
quienes fueron invisibilizados . Por otra parte, la poliomielitis trenza su historia 
con las de otras líneas capitales en la historiografía actual, tales como la erra-
dicación, la vacunación y las vacunas, un vasto territorio de entrecruzamientos 
con las de internacionalización, globalización y sus manifestaciones en la pro-
ducción e intercambio científico . Aunque serán las consecuencias de la afección 
poliomielítica, en forma de secuelas paralíticas o de síndrome post-polio, las que 
nutran los enfoques que, desde los disability studies (para identificar su carácter 
de disciplina académica), aborden la comprensión histórica a través el estudio de 
la discapacidad, la corporalidad y el encarnamiento, las emociones, los derechos 

 2 . En buena medida las aportaciones realizadas en este período a la historiografía de la poliomielitis 
han provenido de las autoras aquí reseñadas o de los integrantes de los proyectos coordinados 
por la propia Rosa Ballester, fruto de los cuales surgieron publicaciones de las que destaco las 
colectivas dedicadas íntegramente al tema: Martínez-Pérez, José, coord . La poliomielitis y sus 
contextos: experiencias colectivas e individuales ante la enfermedad en el siglo xx . Asclepio, 
2009; 61(1):7-192 . Ballester, Rosa; Porras, María Isabel, eds . Políticas, respuestas sociales y 
movimientos asociativos frente a la poliomielitis: la experiencia europea . Dynamis . 2012; 32 
(2): 273-414 . Porras Gallo, María Isabel; Ayarzagüena Sanz, Mariano; De las Heras Salord, Jaime; 
Báguena Cervellera, María José, coords . El drama de la polio: un problema social y familiar en 
la España franquista . Madrid: Los Libros de la Catarata; 2013 . Rodríguez-Sánchez, Juan Antonio, 
ed . Special Issue . Poliomyelitis after Poliomyelitis: Lights and Shadows of the Eradication . Hygiea 
Internationalis . 2015; 11(1): 7-146 .
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y las nuevas concepciones de ciudadanía, los movimientos sociales y, nueva-
mente, en tanto que tiempo inconcluso —tiempo presente—, las narrativas de 
la memoria .

Los títulos de las obras aquí analizadas ponen de manifiesto que no nos 
encontramos ya con los clásicos escenarios en la historia de la polio . Si Balles-
ter reseñaba monografías que hacían de ésta una historia «americana» (como 
de hecho subtitulaba Oshinsky su trabajo), las de Testa y Vargha nos permiten 
descentralizar las narrativas y aportan una interpretación desde representativas 
«periferias» (la Argentina de las décadas centrales del siglo xx y la Hungría de 
la Guerra Fría) que obligan a replantear los significados de esos conceptos de 
vacunación, erradicación o discapacidad en contextos en los que se articula lo 
local con lo global 3 . Como indica Vargha: «si vemos historias de polio en lugares 
aparentemente marginales y a través de actores de más bajo perfil [en contraste 
con las organizaciones internacionales], emerge una nueva historia que es cru-
cial para comprender las raíces de los programas de erradicación global» (p . 210) . 

Dóra Vargha, es una reconocida y multipremiada investigadora 4, profesora 
actualmente en la Universidad de Exeter, miembro del Wellcome Center Cultu-
res + Enviroments of Health de esa universidad y coeditora de la revista Social 
History of Medicine. Su libro Polio across the Iron Curtain: Hungary’s Cold War with 
an Epidemic se inscribe en una sólida trayectoria sobre vacunación, internaciona-
lización, discapacidad y epidemias en los contextos de la Europa del Este, la Gue-
rra Fría y las políticas de salud global . Su obra se organiza en seis capítulos, más 
los dedicados a la introducción y las conclusiones . La ya referida introducción es 
impecable y aúna con total acierto los requisitos académicos con la exquisitez lite-
raria en el modo de concebir la narración . Al colocar la experiencia de una super-
viviente de la poliomielitis en primer término y en un escenario representativo 
del contexto histórico no sólo define uno de los múltiples enfoques, fuentes y 
metodologías que va a usar, sino que crea una indudable conexión con el lector 

 3 . Un reciente ejemplo de las posibilidades del uso de la historia local combinada con el novedoso 
análisis de las narrativas sobre vacunación en que se incluyen las personas vacunadas y no 
sólo los profesionales, lo encontramos en Toledo-Marhuenda, José V .; Ballester, Rosa . Narrativas 
vacunales y políticas de vacunación contra la poliomielitis en el contexto de la provincia de 
Alicante (1963-1978) . Asclepio [Internet] . 2020 [citado 10 Oct 2020]; 72 (1): p . 294 . Disponible 
en: https://doi .org/10 .3989/asclepio .2020 .03 .

 4 . Vale la pena mostrar la unanimidad en la valoración de sus investigaciones avaladas por 
el 2020 Medical Humanities Award for Best International Research del AHRC/Wellcome; 
European Association for the History of Medicine and Health Book Award 2019; J . Worth Estes 
Prize American Association for the History of Medicine 2016 y el Young Scholar Book Prize 
International Committee for the History of Technology 2014 .
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de la que se valdrá en posteriores capítulos en los que el testimonio de Katalin 
Parádi vuelve a ser un efectivo recurso . Aunque el núcleo de la investigación 
sea la poliomielitis en Hungría en un período que abarca fundamentalmente 
desde el brote epidémico de 1952 al de 1959, el abordaje realizado amplía en 
lo geográfico y temporal esta acotación . En lo cronológico, porque uno de los 
intereses de Vargha (no sólo en lo tocante a la polio) es qué sucede tras el fin 
de una epidemia, por lo que el hecho de que la polio desapareciese de Hungría 
en la década de los sesenta (el último caso por poliovirus salvaje fue en 1969) 
conduce a que la autora se interrogue sobre las consecuencias; en lo geográfico, 
porque en el contexto de la Guerra Fría la epidemia y las campañas de vacu-
nación son continuamente contrastadas con lo que estaba aconteciendo en la 
Europa del Este . Esta perspectiva la plasma mediante tres registros de análisis: el 
de las políticas globales, el del nivel nacional (gubernamental e institucional) y el 
personal que se establece entre pacientes, familias y profesionales de la salud . Es 
precisamente en el análisis de la internacionalización como suscribe las corrien-
tes historiográficas que muestran un Telón de Acero mucho más permeable de 
lo habitualmente descrito, que permitió la colaboración científica y la circulación 
de recursos, tecnologías y profesionales, una de las principales aportaciones de 
la obra pues no sólo desplaza la atención del enfrentamiento entre superpoten-
cias a la realidad de otros países, sino que presenta nuevos actores (individuales 
y colectivos) en la creación de redes y conexiones a ambos lados de las fronteras 
ideológicas . 

En su primer capítulo nos refiere la magnitud de la poliomielitis en la década 
de los cincuenta, como problema internacional y, por ello, también como una 
búsqueda de soluciones que precisaba de la cooperación entre países, a pesar 
incluso de la Guerra Fría, algo vinculado a la imagen de la «infancia inocente» 
que Vargha analizará y relacionará con las políticas demográficas y la percepción 
del cuerpo discapacitado . El segundo capítulo permite a la autora demostrar esa 
porosidad del Telón de Acero al investigar las rutas de las ayudas internacionales 
(con especial énfasis en la necesidad de pulmones de acero) y los actores, tanto 
individuales como colectivos, que lo hicieron posible; algo que se ve corrobora-
do en el capítulo siguiente al tratar la vacunación con la Salk, para la que fueron 
necesarios intercambios científicos y negociaciones de diferentes niveles para 
su adquisición . La campaña de vacunación de 1957 no evitó una nueva epi-
demia dos años después, a la que se sucedieron explicaciones y búsqueda de 
responsabilidades en una clásica etapa de la representación de las epidemias . 
La autora examina todos los argumentos dados por el Gobierno, pero también 
las dudas de la ciudadanía (que acusaron a éste de reducir las dosis), desde la 
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negligencia de las familias esgrimida por los primeros a los errores organizativos 
o del método de aplicación de la vacuna (se uso el danés, subcutáneo, en lugar 
del intramuscular) . El desarrollo de la vacuna Sabin y las relaciones con los países 
del Este, los ensayos masivos y la primera gran campaña nacional con vacuna 
Sabin en Hungría, así como los exitosos resultados convertidos en modelo pa-
ra las posteriores políticas globales tendentes a la erradicación, son objeto del 
quinto capítulo y trazan con detalle unas comunicaciones constantes en plena 
Guerra Fría .

Daniela Testa va a historiar la poliomielitis en la Argentina del siglo xx a partir 
de una formación y práctica profesional diversa: licenciada en Terapia Ocupacio-
nal y doctora en Ciencias Sociales, es profesora en la Facultad de Psicología de 
la Universidad de Buenos Aires y forma parte del Servicio de Terapia Ocupacio-
nal del Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José T . Borda . Ha investigado 
el origen y desarrollo de la Terapia Ocupacional en la Argentina y, sobre todo, 
desde 2011 ha dedicado al estudio de la poliomielitis una docena de excelentes 
trabajos (artículos y capítulos de libro) que culminan con el libro Del alcanfor a la 
vacuna Sabin: La polio en la Argentina. Esta obra se estructura en cinco capítulos 
(más uno de introducción y otro de consideraciones finales) en los que analiza 
con detalle las respuestas sociales a los problemas planteados por la poliomielitis 
desde un primer brote epidémico en 1924-1925 hasta la situación de las per-
sonas afectadas por síndrome post-polio en el siglo xxi . Con una extraordinaria 
riqueza heurística y una metodología igualmente ambiciosa (a los presupuestos 
de la historia social, política y cultural, de la enfermedad y las profesiones sani-
tarias, incorpora los planteamientos de los estudios de género, discapacidad y 
salud y comunicación, con las fructíferas líneas sobre performance de la asisten-
cia y la noción de ciudadanía biológica) Del alcanfor… ofrece una perspectiva 
diferente y complementaria a la de la Hungría de Vargha, pero coincidente en 
reflejar la lucha contra la enfermedad en un país «periférico» 5 . Si este factor ha 
sido de especial interés en lo relativo a la circulación de conocimientos médicos, 
también lo es para entender los planteamientos estatales a través de cambiantes 
gobiernos en que se contraponen modelos mixtos público-privados de asisten-
cia (caracterizados por el paternalismo y la filantropía) con los intentos de in-

 5 . Desde esta perspectiva se enfoca el artículo de Carbonetti, Adrián; Aizenberg, Lila; Rodríguez, 
María Laura . Poliomyelitis in the City of Córdoba: Morbidity, Knowledge and the Resarch 
Performed by a Medical Elite in Argentina’s Interior, 1943-1953 . Hygiea Internationalis . 2015; 
11 (1): 33-52 .



Juan Antonio Rodríguez-Sánchez

Dynamis 2020; 4 0 (2): 505-516
510

troducirla como derecho en la legislación . Esto afectará tanto a la rehabilitación 
como a la propia vacunación .

Siendo la Región de las Américas la primera, en el año 1994, en la que se 
certificó la erradicación de la poliomielitis, ofrecía un gran contraste la ausencia 
en América Latina de una historiografía en comparación con Estados Unidos y 
Canadá . En los últimos quince años, se han desarrollado diferentes proyectos, 
especialmente en Brasil y Argentina, que ofrecen esa perspectiva necesaria entre 
lo local y lo global en el marco de la lucha contra la enfermedad en la segunda 
mitad del siglo xx 6 . El libro de Testa realiza un recorrido que si bien respeta un 
sentido diacrónico se centra en grandes temas, siendo el primero las respuestas 
asistenciales que se dieron a la enfermedad, focalizada (desde una perspectiva 
de género) en las de la sociedad civil y la Asociación de Lucha contra la Parálisis 
Infantil (ALPI) hasta principio de la década de los cincuenta . El segundo capítulo 
está dedicado a las epidemias de polio en Argentina, el uso de los media y el 
imaginario construido sobre la polio y la prevención, considerando que en cada 
una de ellas se reprodujo el patrón clásico definido por Rosenberg . Discapacidad 
y rehabilitación (a la que aplica el concepto de dispositivo, lo que le permite 
integrar muy diferentes aspectos en su evolución) son estudiadas mediante la 
atención a líneas múltiples, desde el ámbito legislativo a la promoción del de-
porte adaptado, presididas por la concepción existente del «lisiado» . Las cam-
pañas de vacunación y las especiales circunstancias de los supervivientes de la 
polio, que más adelante comentaré, completan una monografía densa, rica en 
nuevas propuestas de investigación .

En su interdisciplinariedad, necesaria por la ambición de sus objetivos, las 
dos obras aquí presentadas van a conectar con líneas de investigación que se 
entrecruzan con la historiografía de la poliomielitis . La transferencia y circulación 
de conocimientos y prácticas científicas y el papel que los organismos inter-

 6 . Frutos de estos proyectos son diferentes trabajos colectivos: Nascimento, Dilene Raimundo, org . 
A história da poliomielite . Rio de Janeiro: Garamond; 2010 . Álvarez, Adriana; Porras Gallo, María 
Isabel; Báguena, María José, coords . Perspectivas internacionales de la salud en la América Latina . 
Programas métodos y experiencias locales en la lucha contra la poliomielitis (1930-1960) . In: 
Porras, María Isabel et al ., eds . Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de 
las prácticas sanitarias: una reflexión histórica . Ciudad Real: UCLM; 2011, pp . 233-261 . Álvarez, 
Adriana; Nascimento, Dilene Raimundo, coords . Dossier . Historias de la poliomielitis . História, 
Ciências, Saúde: Maguinhos . 2015; 22(3):921-1005 . Rodríguez-Sánchez, Juan Antonio, ed . 
Special Issue . Poliomyelitis after Poliomyelitis: Lights and Shadows of the Eradication . Hygiea 
Internationalis . 2015; 11(1):7-146 .
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nacionales juegan en ello 7 ha sido ampliamente abordado en lo referente a la 
rehabilitación, el desarrollo de vacunas y la implantación de campañas de va-
cunación 8 . La comisión enviada a Argentina desde Estados Unidos para aplicar 
el método Kenny en 1943 (y sus relaciones con el cirujano ortopédico Marcelo 
Fitte, las damas de la ALPI y las voluntarias que formaron) o las redes informales y 
formales (a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja de Hun-
gría y Acción Católica) que permitieron la llegada de pulmones de acero a Hun-
gría desde países a uno y otro lado del Telón de Acero, ilustran estos aspectos . 

Aunque sin duda, es la vacunación el que mejor exhibe unas relaciones en-
tre lo local y lo internacional/global, lo central y lo periférico . La reciente his-
toriografía sobre vacunación ha incorporado, mediante estudios comparativos 
entre países y enfermedades, reflexiones sobre el papel del Estado, las agencias 
internacionales, los profesionales y el conjunto de la sociedad basándose en in-
vestigaciones sobre los grandes cambios geopolíticos 9 . Estas consideraciones 
gravitan en la forma en que Vargha y Testa abordan temas como el desarrollo 
de las vacunas (es sobradamente conocida la colaboración entre Sabin y Chu-
makov), el ensayo de las mismas (los de Sabin en la Unión Soviética, Checoslova-
quia y Singapur y los de Koprowski en Polonia y Congo Belga), en la formación 
de profesionales para intentar una producción propia (para conocer la vacuna 
Salk viajaron científicos de la Europa del Este a Dinamarca o Suecia 10 o, desde 

 7 . Sirvan como ejemplo los proyectos del grupo SANHISOC, encabezados por Josep Lluis Barona-
Vilar, de los que han surgido publicaciones como el volumen coordinado por Barona-Vilar, 
Josep Lluís, Guillem-Llobat, Ximo, eds . Sanidad internacional y transferencia de conocimiento 
científico: Europa, 1900-1975 . València: Universitat de València; 2015 . 

 8 . En el caso de la poliomielitis han sido Rosa Ballester Añón, María José Báguena y María Isabel 
Porras quienes han cultivado esta línea, siendo un reciente artículo de esta última un claro 
exponente: Porras Gallo, María Isabel . La red de centros regionales de poliomielitis de la 
Organización Mundial de la Salud como estrategia contra esta enfermedad (1954-1963) . Quinto 
Sol . 2020; 24(3):1-30 . Para América Latina cabe destacar Mosquera Gordillo, Miguel Armando; 
Barón Cano, Natalia; Ballester Añón, Rosa . El camino hacia la erradicación de la poliomielitis a 
través de la Organización Panamericana de la Salud . Revista Panamericana de Salud Pública . 
2014; 36(3):185-192 .

 9 . Greenough, Paul; Blume, Stuart; Holmberg, Christine . Introduction . In: Holmberg, Christine; 
Blume, Stuart; Greenough, Paul, eds . The politics of vaccination: A global history . Manchester: 
Manchester University Press; 2017, pp . 1-16 . Porras, María Isabel; Báguena, María José . Vacunas 
y vacunación (ss . xix y xx): contextos diferentes, objetivos comunes . Nuevas aportaciones para 
su análisis histórico . Introducción . Asclepio [Internet] . 2020 [citado 10 Oct 2020]; 72(1): p291 . 
Disponible en: https://doi .org/10 .3989/asclepio .2020 .v72 .i1

 10 . Vargha, Dóra .Vaccination and the communist state: polio in Eastern Europe . In: Holmberg, Christine; 
Blume, Stuart; Greenough, Paul, eds . The politics of vaccination: A global history . Manchester: 
Manchester University Press; 2017, pp . 77-98 . La propia Dynamis dedicó a la Guerra Fría un 
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Argentina, la viróloga Eugenia Sacerdote de Lustig fue enviada a Estados Unidos 
y Canadá por el Ministerio de Salud Pública en 1954) y, claro está, en la importa-
ción de la vacuna, donde economía e ideologías fueron decisivas . Si Dorothy M . 
Horstmann, enviada por la OMS en 1959 a varios países del Este para informar 
sobre los ensayos con la vacuna Sabin, avalaba la idea occidental sobre totali-
tarismo, centralismo y sumisión ciudadana en la Europa del Este y sus ventajas 
para el éxito de una campaña de vacunación, la experiencia argentina recogida 
por Testa mostraría gobiernos (militares y golpistas algunos de ellos), ejecuti-
vamente descentralizados y escasamente coordinados incapaces de promover 
una inmunización eficaz de la población 11 . No obstante, en ambos países se 
instrumentalizó la lucha contra la enfermedad con énfasis político: en Argentina, 
durante el pico epidémico de 1956 no se adquirió suficiente vacuna Salk por lo 
que, para evitar mostrar debilidad del gobierno de facto, se dirigió la campaña 
mediática a presentar la epidemia como efecto de la desidia del depuesto pe-
ronismo; mientras que, en el caso de Hungría (como en otros países del Este) el 
éxito de las campañas se usó para defender su superioridad cultural, económica 
y moral sobre Occidente .

El otro tema vertebrador en la historia de la poliomielitis será la discapaci-
dad . Si la sociología y las políticas sociales habían sido las que orientaban los 
estudios sobre ella hasta principios de este siglo, la búsqueda de una mayor fun-
damentación teórica, su permanente vinculación al activismo y el desarrollo de 
una corriente crítica «postconvencional» (en conjunción con estudios feministas, 
postcoloniales o teoría queer) han introducido nuevas corrientes que quedan re-
flejadas en la muy ampliada reciente edición del Routledge Handbook of Disability 
Studies. La historia de la discapacidad no ha sido ajena a ello y ha cuestionado el 
hasta ahora tan útil modelo social de discapacidad, para introducir una teoriza-
ción compleja de la deficiencia (en general y cada una en particular) enraizada 
en las experiencias vitales de las personas con discapacidad 12 . En la historia de 

dossier coordinado por Suárez-Díaz, Edna; Mateos, Gisela; Barahona, Ana . Across borders: 
science and technology during the Cold War . An introduction . Dynamis . 2015; 35(2):271-278 .

 11 . Adriana Álvarez ofrece un análisis de la polio durante el período del Desarrollismo y muestra 
cómo hasta 1971, durante el gobierno de Lanusse, no se va a producir un control mediante 
la organización del plan vacunal, si bien la vacunación siguió descentralizada, aunque con 
vigilancia y registro ministerial de las múltiples entidades, públicas y privadas, que la llevaban 
a cabo . Álvarez, Adriana . Muletas, vacunas y fragmentación del sistema de salud . El caso de 
la poliomielitis en la Argentina de mediados del siglo xx . Investigaciones y Ensayos, 2018; 66: 
149-177 .

 12 . Martínez-Pérez, José; Del Cura, Mercedes . Introduction: Exploring disability in the past: On 
perspectives, methodology and themes in disability history . Asclepio . 2016; 68 (2): 1-8 . Watson, 
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la poliomielitis los significados que deficiencia y discapacidad han adquirido en 
cada sociedad son determinantes . A tal fin Testa recupera la historia institucional, 
con ese sentido que le otorgaba Julie Anderson de lugar de intersección entre 
los diferentes actores 13, para evidenciar cómo las epidemias de polio promovie-
ron en Argentina la creación de servicios de rehabilitación (con especial atención 
a los creados por ALPI) 14 y la profesionalización, especialmente de mujeres (co-
mo educadoras, visitadoras o enfermeras) . La percepción de la discapacidad de 
esa infancia afectada por la polio, fundamentalmente en términos productivos, 
dio lugar a congresos científicos desde los años cuarenta, creación de organis-
mos como el Instituto de Rehabilitación del Lisiado, en 1956, o el Centro de 
Rehabilitación Profesional ACIR, en 1963 y legislaciones específicas que introdu-
jeron polémicas cuotas obligadas de inserción laboral, varias veces derogadas . La 
poliomielitis cuestionó el modelo ciudadano/productor, especialmente en el ca-
so de Hungría, donde la discapacidad infantil amenazaría el progreso del país y 
chocaría con la imagen idealizada del trabajador socialista plasmada en carteles 
y murales 15 . Sin embargo, como prueba Vargha, la consecuente preocupación 
del Estado por prevenir y tratar (con la creación de un centro especializado, el 
Heine-Medin Hospital) convive paradójicamente con una invisibilidad mediática 
que tuvo profundos efectos en la experiencia de la enfermedad, tanto individua-
les como colectivos .

Nick; Vehmas, Simo . Disability Studies . Into the multidisciplinary future . In: Watson, Nick; Vehmas, 
Simo . Routledge Handbook of Disability Studies . London: Routledge; 2020 .

 13 . Anderson, Julie . Voices in the dark: Representations of disability in historical research . Journal of 
Contemporary History, 2009; 44 (1): 107-116 .

 14 . Para Adriana Álvarez, la década de los cincuenta supuso el surgimiento de múltiples organizaciones 
de ámbito provincial (IRPI, CERENIL, CIPPI y un largo etcétera) con un carácter diferente, tanto 
por la laicidad como por el ideal de una rehabilitación integral que incluía la reincorporación 
social y sin injerencia estatal . Álvarez, Adriana . Muletas, vacunas y fragmentación del sistema 
de salud . El caso de la poliomielitis en la Argentina de mediados del siglo xx . Investigaciones 
y Ensayos, 2018; 66:149-177 .

 15 . Es interesante contrastar esa imagen ideal con las propias representaciones de la poliomielitis 
(cuando se producían) . Dos artículos recientes muestran algunos de los aspectos iconográficos 
ligados a la propaganda en ámbitos distintos: Elizabeth, Hannah J .; Millward, Gareth; Mold, 
Alex . ‘Injections-While-You-Dance’: Press Advertisement and Poster Promotion of the Polio 
Vaccine to British Publics, 1956-1962 . Cultural and Social History [Internet] . 2019 [citado el 
25 Sep 2020] . Disponible en: https://doi .org/10 .1080/14780038 .2019 .1586061 . Tuells, José; 
Echániz-Martínez, Berta . Spanish newsreel NO-DO (1943-1975) . The diffusion of science as a 
legitimizing instrument of the Franco regime: polio and other immuno-preventable diseases . 
Gaceta Sanitaria [Internet] . 2019 [citado el 20 Mar 2020] . Disponible en: https://doi .org/10 .1016/j .
gaceta .2019 .10 .003 .
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Argentina y Hungría, las monografías de Testa y Vargha, se convierten en 
declaraciones de que una pandemia como la poliomielitis no puede ser enten-
dida sólo a través de las historiografías generadas en Estados Unidos, Canadá 
o los países del Báltico, por mucho que la incidencia y el impacto que en ellos 
tuvo, así como el papel en el desarrollo de las vacunas, fuese manifiesto . Los 
geógrafos Smallman-Raynor y Cliff 16 incurren precisamente en esta visión exclu-
yente cuando trazan una cronología de la poliomielitis en el mundo en la que 
1955, el año de comercialización de la vacuna Salk, separa una etapa previa de 
ascenso o expansión global de otra posterior de remisión . Si esto podría resultar 
válido para los países citados, no lo es en los casos analizados por las autoras . La 
campaña de vacunación Salk llevada a cabo en Hungría en 1957 y la de dosis 
de recuerdo del año siguiente (entre peripecias para su importación a través de 
un Telón de Acero más poroso de lo habitualmente representado) quedaron en 
entredicho a causa de la gran epidemia de 1959, impulso clave para decidir un 
rápido ensayo con vacuna Sabin e iniciar una efectiva campaña nacional con 
ella el 14 de diciembre de ese mismo año . Sin embargo, en Argentina, ante el 
brote epidémico de 1956 el gobierno de facto de Aramburu optó por importar 
de Estados Unidos sus excedentes de una gammaglobulina (ya desplazada por 
la vacuna) y la vacunación Salk no se produjo hasta 1958 y, pese al respaldo de la 
Ley de Vacunación de 1959, su realización descoordinada, en la que intervenían 
incluso organizaciones privadas, llevó a que de los vacunados hasta 1961 sólo 
el 25% lo hubiese sido de forma completa, lo que motivó la permanencia de la 
polio como enfermedad endémica y la incorporación de la vacuna Sabin en el 
Calendario Nacional de Vacunación en 1963, sin por ello evitar la aparición de 
brotes epidémicos hasta 1971 . Unas diferencias cronológicas que también han 
sido puestas de manifiesto en las investigaciones sobre otros países y que obli-
gan a reflexionar sobre los múltiples factores que intervienen en la erradicación 
de una enfermedad y que condicionarán evoluciones diferentes, así como sobre 
las narrativas históricas que finalizan con el control de la epidemia 17 .

Esta percepción de la eliminación de una enfermedad (llevada a cabo, po-
sible o próxima) pone de relieve, por una parte, aquellos lugares del mundo 
donde aún no ha sido posible y cuestiona los motivos para ello; pero, por otra, 
pone de manifiesto la postergación, cuando no la invisibilidad, de quienes so-

 16 . Smallman-Raynor, Mathew; Cliff, Andrew D . Poliomyelitis: Emergence to Eradication . Oxford: 
Oxford University Press; 2006, pp . 187-428 .

 17 . Vargha critica el uso de estas narrativas en los casos de Charles Rosenberg o Priscilla Wald (p . 
181) .
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brevivieron con secuelas paralíticas, efectos tardíos o síndrome post-polio . La 
persistencia de los casos de polio en el mundo y los testimonios de los super-
vivientes evidencian que no nos encontramos ante un proceso cerrado y que 
la historia de la poliomielitis es necesariamente historia del presente . Eugenia 
Allier Montaño, en su revisión de la historia del presente, aporta una definición 
basada en estudios previos de Cuesta, Aróstegui, Fazio y Rousso, que concreta en 
seis características: una historia cuyo objeto central es el estudio de un presen-
te determinado por la pervivencia de testigos y actores de un acontecimiento 
que pueden aportar su testimonio, una memoria colectiva, al historiador . Esto 
convierte a éste en coetáneo de la experiencia a través de su contacto con las 
generaciones que vivieron ese momento . La necesaria multidisciplinariedad sería 
otro rasgo distintivo, al que se sumarían las demandas sociales (especialmente 
cuando las historias entrañan vivencias traumáticas) y, muy en relación con ello, 
las tensiones y complicidades entre historiadores y testigos 18 .

Es en este sentido que interesa desvelar en qué modo la historia de la polio 
y las investigaciones de Vargha y Testa se vinculan a la historia del presente . Más 
allá de la consideración de ciclo inconcluso antes expuesta, ambas autoras van 
a relatar en los últimos capítulos de sus libros esas características detectadas por 
Allier . Vargha va a referir la experiencia de abandono de los supervivientes de la 
polio, literales en los casos de los niños que quedaron recluidos en instituciones 
asistenciales y, de diferentes formas, para quienes el paternalismo estatal se tro-
có en falta de ayudas e invisibilidad, a lo que se añadió el progresivo desconoci-
miento médico que los forzaba a convertirse en pacientes expertos y a promover 
movimientos sociales que dieron lugar en 1981, pese a las circunstancias políti-
cas, a la National Association of Disabled Societies . Es precisamente el activismo 
de las personas que se vieron afectadas por la polio el que centra el último capí-
tulo del libro de Testa, pero con una fractura temporal, pues la dictadura militar 
de 1976 interrumpió las actividades del Frente de Lisiados Peronistas, constituido 
en 1971 . Para ella, «en un juego dialéctico de presente-pasado-futuro, la “perfor-
mance” de la asistencia y las prácticas de rehabilitación en sus formas pretéritas 
y actuales persisten anudadas en las voces de los “sobrevivientes” de la polio» (p . 
179) . Será el síndrome post-polio, tanto por el proceso internacional para su ca-
tegorización médica, como por la escasez de los estudios médicos y la ausencia 
de información en prensa en Argentina el que protagonice las páginas finales de 

 18 . Allier Montaño, Eugenia . Balance de la historia del tiempo presente . Creación y consolidación 
de un campo historiográfico . Revista de Estudios Sociales . 2018; 65:100-112 .
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la monografía . La autora cuestiona el olvido, pues la memoria social de la polio 
existe, pero, eso sí, ligada al pasado, por lo que se produce una invisibilidad con 
consecuencias negativas para las personas afectadas, quienes han canalizado 
sus prácticas de resistencia mediante la Asociación Polio y Pospolio Argentina 
o a través de redes sociales y plataformas reivindicativas de apoyo a iniciativas 
civiles .

Dóra Vargha y Daniela Testa han recurrido a las fuentes orales, a los testi-
monios de quienes vivieron un tiempo inconcluso en el que directa e indirecta-
mente se encuentran las autoras; han sido depositarias de las demandas de las 
personas afectadas contra una sociedad (en ocasiones, contra un gobierno) que 
las ha olvidado e invisibiliza, que no se preocupa por sus necesidades actuales y 
que es participe de una injusticia que perciben como histórica y, por ello, repa-
rable a través de la propia historia y de la labor de quienes la investigan: historiar 
«la poliomielitis» obliga a cuestionarnos, una vez más, nuestra función . œ
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