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COLECCIOiN BIO-BIBLIOGRÁ.F1CA. 

D E E S C R I T O R E S M É D I C O S E S P A Ñ O L E S . & 

L a U n i o n i t /edica, p e r i ó d i c o que ve í a la luz en l a Corte a ñ o s a t r á s , p u b l i c ó 

en su c o l e c c i ó n de d8ol y bajo el e p í g r a f e de « L a s suturas intestinales » unos 

a r t í c u l o s , en cuya i n t r o d u c c i ó n dice á la l e t ra : « C i rug ía suprema :—Bien pue-

»den calificarse as í todos los aux i l i o s que el arte presta en las heridas de los 

• intestinos : y por ser tan inmensa su i m p o r t a n c i a , nos ha l l amado la a t e n c i ó n 

• u n a r t í c u l o qne el B o l e t í n de M e d i c i n a , C i r u g í a y F a r í j m c m p u b l i c ó el 4 de 

• Mayo bajo el e p í g r a f e de « N u e v a sutura p a r a r e u n i r las heridas intestinales, 

»por M r . BÜISSON, C a t e d r á t i c o en l a F a c u l t a d de Medic ina de MONTPELMER», pre-. 

• s e n t á n d o l e como superior y prefer ible á todos los conocidos hasta el d ia . . . Por 

• ser m u y superiores los m é t o d o s de AKGUMOSA , en nuestro concepto , á los;de los 

• franceses, supusimos desde luego que a q u é l s a l d r í a á v ind ica r su p reeminen-

»cia , aunque por o t ra parte lo d u d á b a m o s , sabiendo l a poca impor t anc i a que 

»da á sus producciones y á lo que él l l a m a g lo r i a s f ác i l e s . " 

D e s p u é s de esto , el p e r i ó d i c o comienza l a i n s e r c i ó n del o r i g i n a l de ARGUMOSA 

referente á este asunto , t a l como consta y l u é g o él p u b l i c ó en el R e s í m e n de 

C i r u g í a (V. el Tomo IV de dicho p e r i ó d i c o , p á g s . 162 á l a 306). 

Comencemos y a á ocuparnos de los irabajos de ARGUMOSA. 

Tradujo el Tra tado del s a r a m p i ó n de R o u x ; tuvo parte en l a t r a d u c c i ó n de 

la A n a t o m í a de PORTAL, no pub l icada ; con DELGRÁS t radujo los Nuevos ele-, 

mentas de P a t o l o g í a m é d i c o - q u i r ú r g i c a de ROCHE y SANSÓN, Madr id 1828; y él solo 

el Tra tado de enfermedades de l a p i e l ipor CAZEUAYE , cuya t r a d u c c i ó n i n é d i t a 

conserva su f a m i l i a . 

E s c r i b i ó varios a r t í c u l o s en el Bolet in de Med ic ina y algunos folletos y me

m o r i a s . 

Procuremos dar una idea de é s t o s , á n t e s de en t ra r en el examen de l a 

obra que p u b l i c ó y que por sí sola basta con creces á dar só l ida r e p u t a c i ó n á su 

m e m o r i a . 

M e n c i ó n a s e u n folleto de nuestro autor , impreso en 1830, t i tu lado : V i n d i 

cac ión de l arte de c u r a r contra las pretensiones de los na tu r i s t as . 

E l que se ind ica como publ icado en 1832 acerca de l a I n venc ión de un s i r y n -

gotomo consta todo él en el cuerpo del Resumen de C i r u g í a , lo , propio que las 

Consideraciones sobre la r i n o p l á s t i a del a ñ o de 1834. 

E l texto que no hemos hal lado es una opos i c ión á c á t e d r a , en l a t í n , donde' 

s e g ú n parece , t r a ta de probarse que toda l a doc t r ina de BROCSSAIS pertenece 

al religioso y m é d i c o RODRÍGUEZ, qu i zá el autor de la Palestra M é d i c a . 

(1) Continuación de la pág. 288. 

TOMO V I H . 23 
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Algo indicamos an te r io rmente de una contienda personal y p ú b l i c a que 

m a n t u v o ARGÜMOSA en cont ra del Dr . HISERN, a ú n v ivo . Es ta p o l é m i c a inabor

dable para nosotros , por ser p e r s o n a l , produjo dos folletos del p r i m e r o . 

Uno fué publ icado en 1848 en Madr id y contiene , fuera de lo personal , una 

defensa de la doc t r ina de BROUSSAIS y m u y buenas consideraciones fisiológico-

filosóficas sobre el organismo v i v o . T i t ú l a s e : L a F i l o s o f í a m é d i c a mi l i t an te . 

Escaramuza r epu l s iva cont ra u n a sa l ida impetuosa del Sr. HISERN. 

T o m ó creces l a d i a t r i ba y en p u b l i c ó , t a m b i é n en Madr id , otro folleto 

nuestro a u t o r , t i t u l á n d o l e : Otra f ra te rna amorosa , d i r ig ida a l m i s m o HISERN 

por el m i s m o ARGUMOSA. Viene á ser una e x p o s i c i ó n compara t iva de m é r i t o s 

y se rv ic ios , en estilo s a t í r i c o , en cuyo campo no m o v í a por cier to torpe

mente l a p l u m a nuestro escri tor. 

I n é d i t a s y archivadas se conservan cuidadosamente en l a bibl ioteca de 

l a Facul tad de Medicina de esta Cór te las memor ias é his tor ias c l í n i c a s que 

ocupaban la a t e n c i ó n de sus antiguos c a t e d r á t i c o s en sesiones l i terar ias . 

En t r e ellas hay algunas en que ARGUMOSA figura como au tor ó como 

censor. 

Una de ellas , de Mayo de 1820, se refiere á u n avwa c r ó n i c o , en cuya his

to r i a fué ARGUMOSA autor y el c é l e b r e Bonifacio GUTIÉRREZ censor. Es a u t ó g r a f o 

de v a l o r , como igua lmente las que s iguen , t a m b i é n a u t ó g r a f o s . 

Otra de u n caso de f a r i n g i t i s en que fué censor (Noviembre 1829) , y otra 

de una b ronqui t i s c r ó n i c a en que t a m b i é n lo fué (Febrero 1836). 

E l c a t e d r á t i c o TRUJILLO p r e s e n t ó en A b r i l de 1835 u n a curiosa m e m o r i a 

censurada por ARGUMOSA (en el mes siguiente) acerca de l a p r i o r i d a d de los es

p a ñ o l e s M i g u e l SERVET y Francisco de la REINA en el descubr imiento de la c i r 

c u l a c i ó n s a n g u í n e a . 

Inser ta el autor un p á r r a f o de SERVET (1531) que dice a s í ; « P a r a comprender 

• c ó m o l a v ida consiste en la sangre, es preciso saber antes que el e s p í r i t u 

• viene del a i r e que se r e s p i r a , el cual se in t roduce en l a sangre y de a q u í 

» v a a l v e n t r í c u l o izquierdo. Esta c o m u n i c a c i ó n no se hace a l t r a v é s del ta-

>bique que separa los v e n t r í c u l o s del c o r a z ó n , como comunmente se cree, sino 

• que por un ar t i f ic io desconocido la sangre es conducida desde el v e n t r í c u l o 

« d e r e c h o á los pulmones por la vena a r t e r i a l (hoy ar ter ia p u l m o n a l ) y desde 

• a q u í a l a a r te r ia venosa (hoy vena p u l m o n a l ) . — E l aire se i n s i n ú a en estos 

• vasos y se mezcla con l a sangre, la cual a l m i s m o t i empo se descarga por 

• este medio de los humores groseros que t i ene , y la sangre as í mezclada con 

>el aire es a t r a í d a por el v e n t r í c u l o izquierdo , que se d i la ta para rec ib i r l a con 

» m á s fac i l idad .» 

Es indudable , como dice el a u t o r , que a q u í e s t á descrita l a c i r c u l a c i ó n 

p u l m o n a l , mas d e j é m o s l e con t inuar . 

«Mucho a ñ o s antes de que naciese HARVEV , Francisco de l a REINA , en su 

' T r a t a d o de A l b e i t e r í a , 1552, d e c í a : «Por manera que l a sangre anda en torno 

•y en rueda por todos los miembros y venas; que las arterias nacen del cora

r o n ; que hay dos maneras de sangre y que en el empozado del cuerpo es t á 

• el c o r a z ó n , al cua l todos los miembros obedecen. • 

A ñ a d e el autor que FEYJOÓ y QÜER par t ic ipaban de su creencia. 



311 
ARGUMOSA, a l censurar este esc r i to , dice que SERVET c o n o c í a l a c i r cu la 

ción gene ra l ; « p u e s á no ser a s í , no hubiese dicho que el e s p í r i t u v i t a l pasaba 

• de las extremidades de í a s arterias á las venas, y que iba por é s t a s a l v e n t r í c u l o 

• derecho; que de é s t e pasaba al p u l m ó n para r ec ib i r en él del aire el e s p í r i t u 

• que d e b í a v i v i f i c a r l a , y que d e s p u é s iba a l v e n t r í c u l o i zqu ie rdo . ' E n vis ta de 

esto , prosigue el censor , «creo que p o d r í a sostenerse que si el c é l e b r e HARVEY 

• d e m o s t r ó p r á c t i c a m e n t e l a c i r c u l a c i ó n de la sangre á p r inc ip ios del siglo X V I I , 

• cerca de u n siglo antes l a d e m o s t r ó t e ó r i c a m e n t e nuestro perseguido é i n q u i -

• sitoriado m é d i c o a r a g o n é s SEKVETO.» 

E n Noviembre de 1833 e s c r i b i ó x4RGUMOSA tma m e m o r i a sobre blefaroplast ia , 

exponiendo su m é t o d o , que se ha l la en su obra de C i r u g í a . 

E n otras historias , de Febrero y Noviembre de 1834 , acerca del hidrocele 

por derrame y epilepsia fué censor ARGUMOSA, y autor de otra , m u y impor t an t e , 

acerca de u n t u m o r escirrosu de l a p a r ó t i d a , en Enero de 1833. 

T a m b i é n e s c r i b i ó nuestro au to r y p u b l i c ó el Hera ldo Médico u n Nuevo 

método e s p a ñ o l p a r a l a c u r a c i ó n r a d i c a l del hidrocele , el cua l se ha l l a en el 

tomo i . " (18o3) p á g . 1.a de dicho p e r i ó d i c o , y es el p ropio a r t í c u l o que en su 

Resúmen de C i r u g í a destina nuestro escri tor á su m é t o d o de los bordones. 

E n el p ropio t omo de ese p e r i ó d i c o y su p á g . 95 se lee la d e s c r i p c i ó n que 

hizo ARGUMOSA de un caso de h id rofob ia , y en l a 121-129 unos breves a r t í c u l o s 

sobre el «mesto (especie de encina) , como específico de la h i d r o f o b i a » v i é n d o s e 

t a m b i é n en el m i s m o v o l u m e n algunos trabajos sobre la f í s t u l a v é x i c o - p e r i -

neal a r t i f i c i a l , c u r a c i ó n de las u r e t r o - c u t á n e a s y la Contes tac ión a l Sr. SAUREL 

sobre la c u r a c i ó n r a d i c a l de l hidrocele. 

Llega y a l a o c a s i ó n de hacernos cargo de la p r i n c i p a l obra de ARGUMOSA , la 

c u a l , por é l p u b l i c a d a , basta para darle jus ta n o m b r a d í a . 

Este i m p o r t a n t e t r a t ado , enteramente o r i g i n a l , sobre todo por su mé

todo de e x p o s i c i ó n , sediferencia esencialmente de los d e m á s tratados nac io

nales y ex t ran je ros . 

Presenta l a novedad de que en vez de estudiar las operaciones por regiones 

a n a t ó m i c a s , las describe por el m é t o d o verdaderamente q u i r ú r g i c o , por clases 

y ó r d e n e s , lo c u a l , siendo y a m á s n a t u r a l , es m á s filosófico. 

T i t ú l a s e esta i m p o r t a n t e obra : Resumen de C i r u g í a , por D. Diego de AR

GUMOSA, e x c a t e d r á t i c o de C l í n i c a q u i r ú r g i c a . — M a d r i d , 1856. 2 tomos . 

E n l a sencil la y corta ded ica to r i a , ofrece la obra á sus d i s c í p u l o s y ya 

separa l a p a t o l o g í a especial ex te rna de l a C i rug í a . 

Tomo 1.° 

Expresa la e t i m o l o g í a y deslinde de la palabra C i r u g í a y las condiciones 
del c i r u j a n o , en cuyas b r i l l an tes p á g i n a s no se sabe si a d m i r a r m á s lo elevado 
del estilo , ó l o castizo del lenguaje. Define l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a del modo 
m á s exac to , y las condiciones que han de fijarse para ver si conviene y de
bemos resolvernos á p rac t i ca r la ; p r e c e p t ú a l a p r e p a r a c i ó n m o r a l y m é d i c a 
del enfermo y l a q u i r ú r g i c a de l a parte que va á ser operada ; considera el 
si t io y el t i empo de e lecc ión , l a necesidad, la e l ecc ión del local y m é t o d o (que 
con m u c h a r a z ó n , dice, envuelve l a idea de proceder ó procedimiento y que 
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ambas palabras no deben separarse y usarse m á s bien la de m é t o d o ) ; los ayu

dantes, aparato y aposito ; la opor tun idad del m o m e n t o de empezar la ope

r a c i ó n , los accidentes de é s t a , l a prudente i n h a l a c i ó n del cloroformo en 

contadas gotas; el cuidado del enfermo d e s p u é s de l a o p e r a c i ó n ; l a a t enc ión 

á los accidentes posteriores á e l l a ; la d e s c r i p c i ó n de l a . p r i m e r a c u r a y la de 

i a bolsa p o r t á t i l 

Y todo ello expuesto ó descrito con una n a t u r a l senci l lez, con t a l aplomo 

y detalle cua l no se lee en obras semejantes por su naturaleza n i por sus 

alcances de manuales y compendios de las que nos e n v í a n del ext ranjero . 

Esta e x p o s i c i ó n p r e l i m i n a r es tan sustanciosa como o r i g i n a l y de tanta 

u t i l i d a d como todo el Resumen. 

E n t r a el au tor , á c o n t i n u a c i ó n , en l a d iv i s ión de las operaciones , y con su 

c las i f icac ión o r ig ina l las compar te en cuatro grandes clases, á saber: Reunio

nes.— Divis iones .— Extracciones y Adic iones . 

h a d a s e í . a . Reuniones , l a s u b d i v i d e en cuat ro ó r d e n e s : Aproximaciones , 

Compresiones, Reducciones y Reorganizaciones. 

La clase2.a, Divis iones , en diez ó r d e n e s : Punciones, Incis iones , Excisiones, 

Ex t i rpac iones , Amputac iones , Osteo-secciones, Constricciones, Distensiones, 

Avuls iones , Desorganizaciones. 

La clase 3.a, Extracciones , en d e s ó r d e n e s : De seres o r g á n i c o s , Dr. seres 

i n o r g á n i c o s . 

La clase 4.a, Adic iones , en dos ó r d e n e s : Preservadoras, A u x i l i a d o r a s . 

P r inc ip i a [ e n l a clase 1.a, ó r d e n I . 0 ) á exponer lo que p o d r í a m o s l l a m a r , 

por el orden de h i s to r ia na tu ra l que el autor l l e v a , la ú n i c a f a m i l i a de que 

consta el ó r d e n , que es l a de las suturas , descr ib iendo, ya que no hay gé

neros , las especies conocidas con los nombres de e s t a f ü o r r a f i a , sy r ingor ra f i a , 

c i s to r ra f ia , impor tan tes operaciones de r e u n i ó n en ó r g a n o s ó tejidos esen

ciales para l a v ida ; siendo notables las descripciones y exponiendo el nudo 

de pescador y la a p l i c a c i ó n que daba á la t ranza , ó pelo usado por los pesca

dores , para hacer suturas . 

En el ó r d e n 2.° de la clase 1.a expone las compresiones como medio pode

roso de c u r a c i ó n con envidiable senci l lez , a l p rop io t i empo que con toda la 

e l e v a c i ó n del estila c ient í f ico pecu l i a r a l autor y las condiciones para que con 

s a b i d u r í a se sao .o de él todo el par t ido de que es susceptible , amenizando la 

t e o r í a , que l a saca de l a m á s pu ra p r á c t i c a , con ejemplos de la c o m p r e s i ó n 

en diferentes regiones del cue rpo , y en varias enfermedades, d i s t i n g u i é n d o s e 

en la m e l ó d i c a de las hernias . Con opor tuna sátiríjt é h idalga franqueza pone 

en rel ieve á los curanderos , que tantos males causan , no m é n o s que ciertas 

personas que lo son de a f i c i ó n , cua l cierto c a n ó n i g o «á qu ien se l a daba m u y 

frecuente y m u y cumpl ida el Dios Baco , con otras gracias que o s t e n t a b a » el 

lu í c l é r igo A c o n t i n u a c i ó n comienza á exponer las especies de compresiones 

con tortores , torniquetes, compresores, la m e t ó d i c a de m a n o , y la que podr í a -

m o s l l a m a r de a i re c o m p r i m i d o , consistente en l a i n s u f l a c i ó n de ese flúido 

eu u n trozo de intest ino delgado de vaca , carnero ó ga to , que l leve un a lma 

de b o r d ó n de t r i p a , ú t i l para las /¿encíf l i ' de las a r te r ias ó sus aneur ismas , 

cuyo i n s t r u m e n t o y su a p l i c a c i ó n describe el autor . 
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En el orden 3.° estudia diferentes especies de reducciones , como las de 

hern ias , ú t e r o , luxaciones , y fracturas de huesos , unas y otras en p a r t i c u l a r 

de cada uno de los huesos pr incipales . En este punto de r e d u c c i ó n de fracturas 

se muestra el autor t an extenso como maestro, y luciendo su saber é ingenio 

manifiesta las complicaciones y accidentes en l a cura de estas lesiones, opo

n i é n d o s e á l a e x t e n s i ó n permanente y cajas de f r ac tu ra s , y da á conocer su 

tabla lensoria, p r inc ipa lmen te ú t i l en la f rac tura obl icua del f é m u r , y su co t i l l a 

rod i l le ra en la de l a r ó t u l a , cuyos fragmentos son t a n dif íci les de mantener 

en conveniente s i t u a c i ó n á u n con todos los aparatos que nos da á conocer 

el ex t ranjero . 

En el orden 4.° estudia las especies de las reorganizaciones l lamadas r i n o -

p l á s t i a , en l a que describe m u y bien el m é t o d o que él pref iere ; b l e f a r o p l á s t i a , 

con una buena d e s c r i p c i ó n que d ió m o t i v o á ruidosa p o l é m i c a ; o t o p l á s t i z , quei-

lopldstia , e t c . , con u n m é t o d o especial en é s t a . 

E n t r a en seguida en l a clase 2.a—El orden i .0 comprende varias especies: 

acupuntura y e lec t ro-puntura , que desecha, v a c u n a c i ó n , paracentesis, p u n c i ó n 

de l a vejiga y o p e r a c i ó n del hidrocele. E n é s t a es en l a que expone su m é t o d o 

l lamado de los bordones, medio sencil lo , ú t i l y que no ocasiona las compl ica

ciones que otros. Muchos operadores le conocen y en este c a p í t u l o consta sen

ci l lamente descr i to , habiendo sido favorecido constantemente por e l é x i t o , para 

la cu ra l l a m a d a r a d i c a l . 

E n el orden 2.° de l a clase que vamos estudiando, comienza el autor á des

c r ib i r los ins t rumentos para las incisiones , clases y posiciones de los b i s t u r í e s , 

especies de i n c i s i ó n y d i s e c c i ó n , y prosigue con la d e r m o t o m í a , flebotomía, t eño-

t o m í a , m i o t o m í a , l a r i n g o t o m í a , t r a q u e o t o m í a ( c a p í t u l o s n o t a b l e s ) , p / e u r o / o m í « , 

quelotomta y e nte roto m í a , magis t ra lmente descritas , s y r i n g o t o m í a , a l hab la r 

de la cual describe el au to r su syr ingotomo con g u a r d a f i í o s . c i s t o t o m í a , voz 

m á s propia que la de t a l l a y mucho m á s que la de l i t o t o m i a , en cuyo c a p í t u l o 

dice que si es cier to que el g ran HIPÓCRATES en su c é l e b r e Juramento dice que: 

« Vessicam calculo laborante non s e c a b o , » t a m b i é n lo es que á c o n t i n u a c i ó n 

a ñ a d e : Sed magis t r i s hujus a r t i s p e r i l i s i d n u m e r i s concedam." D i s t i n g ü e s e a q u í 

el autor por su excelente c r í t i c a en la e x p o s i c i ó n p r á c t i c a de todos los m é t o d o s 

para l a o p e r a c i ó n de l a t a l l a , y concluye el tomo i .0 con la p r e s e n t a c i ó n de la 

u r e t r o t o m í a y otras operaciones, y al final de él se ven ocho l á m i n a s para la i n 

teligencia del t ex to . 

Tomo 2.° 

Tiene otras siete l á m i n a s a l propio objeto, y comienza en el orden 3.' de la 

clase 2.a ó sean las excisiones. entre las que comprende el t r i q u i a s i s , p t e r i g i o n , 

albugo , p ó l i p o s , r á n u l a y c i r c u n c i s i ó n . A l l legar á é s t a da á conocer su méto

do é ins l rumentos especiales, describiendo sus dos clases de pinzas , que pre

senta en l á m i n a correspondiente y su m é t o d o de operar , que rea lmente es 

tan ventajoso como conocido. 

E n el orden 4 .° describe las extirpaciones del fungus de la c a r ú n c u l a l ag r i 

mal , del globo del ojo , de l a lengua , de los tumores p a r o t í d e o s ( e n estos hay 

un m u y interesante caso p r á c t i c o ) , de l a g l á n d u l a s u b m a x i l a r , mamas etc. 
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E l orden ü 0 comprende la interesante m a t e r i a de las ampulac iones , mani 

f e s t á n d o s e el autor m u y extenso y p r á c t i c o en la e x p o s i c i ó n de generalidades, 

acerca de m é t o d o s , aparatos , i n s t rumen tos , y luego igua lmen te en particu

l a r en cada una de esas operaciones aplicadas á cada u n a de las partes de las 

ex t remidades . Siempre v ig i l an te ARGUMOSA por l a m a y o r pureza de la tecnología , 

rechaza con m o t i v o la pa labra decolacion. 

De entre las varias amputaciones en que sobresale el a u t o r , l a de la pierna, 

por el si t io de e lecc ión y su m é t o d o angu l a r , que le pertenece , es verdadera

mente notable y de inmejorables resultados en l a p r á c t i c a . 

E n el orden 6 ° describe en general y pa r t i cu l a r las pr inc ipales osteoseccio-

nes, que se conocen con el n o m b r e de resecciones, siendo l a p r i m e r a la voz pre

ferible , porque da á conocer enteramente l a idea que envue lve . 

Inc luye en el orden 7.° con mucho m o t i v o todas las operaciones de constric

c i ó n , como la l i g a d u r a de las arterias heridas o a n e u r i s m á t i c a s , las de las ve

nas , el conducto de STENON , de las g l á n d u l a s , lengua etc. 

E n t r a n en el orden 8.° de l a clase que vamos examinando las distensiones ó 

dilataciones del conducto nasal y u r e t r a , con inapreciables reglas p r á c t i c a s de 

cateter ismo. Es m á s exacta en esta c las i f icac ión la palabra g e n é r i c a de disten

siones , porque la voz d i l a t a c i ó n da lugar á duda en cuanto que se aplica á d i 

ferente o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , cua l es la i n c i s i ó n ó p u n c i ó n en un absceso, cuya 

voz d i l a t a c i ó n se apl ica en el texto de ARGUMOSA con m á s propiedad á las i n c i 

siones. 

E n el ó r d e n 9.° se da á conocer la a v u l s i ó n de l a ca ta ra ta , con buena des

c r i p c i ó n de todos los m é t o d o s , proponiendo el autor para designar algunos de 

estos y para denomina r ciertos ins t rumentos voces m é n o s e x ó t i c a s que las que 

otros A A . emplean . 

E n el ó r d e n 40.0 comprende las cauterizaciones actual y po tenc ia l , que real

mente desorganizan los tejidos v ivos . 

F ina lmen te , en l a clase 3.a, comprende la e x t r a c c i ó n de varios reptiles é 

insectos que anidan ó se in t roducen casualmente en el cuerpo h u m a n o , la de 

los cuerpos i n o r g á n i c o s en todos los conductos ; l a de las balas y c á l c u l o s que 

se f o r m a n en nuestras cavidades. Estudia con este m o t i v o la l i t o t r i c i a , hacien

do de paso u n notable paralelo entre el la y la c i s t o t o m í a ó t a l l a , dec id i éndose 

po r t a s mayores ventajas de la p r i m e r a , s e g ú n casos. 

Concluye el t omo con l a e x p o s i c i ó n de la 4.a y ú l t i m a clase [adiciones), ó 

sean los medios de p r ó t e s i s , sobre los cuales dice no m á s de cuatro palabras 

c o n s i d e r á n d o l o s , s in duda , propios del resorte de l a i ndus t r i a , por m á s que 

el precepto y condiciones de e l a b o r a c i ó n y a p l i c a c i ó n sean exclus ivamente en 

cada caso de l a o b l i g a c i ó n de la ciencia . 

Con lo dicho t e rmina el fíesúmén de C i r u g í a del c é l e b r e ARGUMOSA. 

Obra c l á s i c a , por d e m á s ú t i l , de estilo el m á s a p r o p i a d o , de lenguaje el 

m á s puro , no podemos juzgar la nosotros , sino meramen te e logiar la . Juzgada 

es t á ya por sus c o n t e m p o r á n e o s ; pero el m é r i t o que aqui la ta , la o r ig ina l idad 

que atesora , es la posteridad quien ha de proc lamar los en loor del i lus t re m é 

dico de E s p a ñ a , que r e s t a u r ó en nuestra edad nuest ra afamada C i r u g í a . 

; Honor por siempre al celebrado Diego de ARGUMOSA ! 
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PEDRO FELIPE MONLAU. 

Rara vez se presenta ejemplo tan notable de laboriosidad c i en t í f i co - l i t e r a r i a 
y de una act iv idad in te lec tua l t an pasmosa , como la que este n o m b r e repre
senta en Medicina , Higiene , L i t e ra tu ra , Geograf ía , M a t e m á t i c a s , Id iomas, 
Polít ica y Amenidades. 

Puede decirse que toda la v ida del Dr. MONLAU ha sido consagrada, desde 

niño hasta la a p r o x i m a c i ó n del fin de su exis tencia , á l ibros y p e r i ó d i c o s ; á 

obras originales , traducidas ó compi l adas ; pero todas ellas de tan diversas 

materias , que verdaderamente a d m i r a , c ó m o este i lus t rado escritor p o d í a 

abarcar tantos , t an profundos y t an diferentes conocimientos . 

La carrera l i t e r a r i a del Dr . MONLAU es u n a serie de t r i un fos , de premios en 

sus estudios , de dist inciones merecidas , ya concluida a q u é l l a ; de n o m b r a 

mientos en su favor para las academias m á s sabias ; de elecciones para difíci

les y ú t i l e s d e s e m p e ñ o s de servicios de d i s t i n c i ó n . 

Las obras de nuestro escri tor e s t á n en las manos de todos los estudiosos , á 

fuer de conocidas , y todos ellos c o n f e s a r á n que si en algunas partes de cierto 

n ú m e r o de ellas no hay entera o r ig ina l idad , b ien porque muchas veces ya no 

es posible a q u é l l a en materias agotadas , b ien porque diferentes extranjeros 

hayan ocurr ido á las mismas ideas para su desarrollo en el campo de las cien

cias ; no es m é n o s cierto que el ó r d e n preciso , l a c lar idad , el m é t o d o exquis i 

to del autor en la e x p o s i c i ó n , á u n de las propias p á g i n a s que no pueden pasar 

por originales en ciertos ramos , l l evan con g ran faci l idad l a in te l igencia por el 

desarrollo de a q u é l l a s y se fijan de t a l suerte en la m e m o r i a , que s in duda a l 

guna, la vo lun tad de los eruditos coloca á nuestro escritor entre los mejores t ra

tadistas. 

E n las ciencias de que en sus l ibros se o c u p ó MONLAU resal tan todas las i n 

dicadas cualidades ; en l i t e r a tu r a era nuestro autor u n a verdadera no tab i l idad , 

pr incipalmente por ser u n acreditado filólogo de notable m é r i t o ; y en todas 

las m á x i m a s morales y p o l í t i c a s que se ha l l an esparcidas por sus obras, lo mis

mo que en a l g ú n l i b r o que compuso, así de a q u é l l a s , como de l o q u e en jus t i c ia 

se l l a m a y apel l idaba a l g ú n i lus t re antepasado Medicina po l í t i ca ; no m é n o s 

que en los p e r i ó d i c o s en que e sc r ib ió , ó los que d i r ig ió verdaderamente consa

grados á l a l ucha de los part idos en b ien de l a N a c i ó n , se ve c laramente l a sin

ceridad de sus convicciones , u n a in te l igencia poderosa fundida en una copiosa 

i l u s t r a c i ó n , y u n a l m a del me jor t emple . 

Casi ayer ha bajado a l sepulcro este autor . Maestro nuestro en los a ñ o s de la 

infancia , recordamos como si a ú n viviese su palabra sonora , su p u l c r i t u d de 

iengnaje , su c la r idad en la e x p o s i c i ó n , l a serenidad y conveniente l en t i t ud con 

que l a iba haciendo á sus d i s c í p u l o s de Ps i co log í a y Lóg ica . 

Era el Dr . MONLAU u n pr iv i legiado talento ; u n h o m b r e de ap t i t ud no to r i a 

Para todo. Verdad es que , aunque s in dar demasiado asenso á las doctr inas 

de GALL , l a f o r m a y el desarrollo del c r á n e o de nuest ro l i t e ra to , no m é n o s que 

la e x p r e s i ó n de su fisonomía , p r e v e n í a n desde el p r i m e r m o m e n t o de conocer

l e , á favor de su poderosa in te l igencia . 

TOMO V I I L 24 
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No t ra tamos nunca personalmente á nuestro autor, l i m i t á n d o n o s á haberle 

oido en c á t e d r a s y academias: de vista nada m á s c o n o c í a m o s á su hi jo D. José, 

m u y aprovechado c a t e d r á t i c o , quien d e m o s t r ó su t i e rno a m o r f i l i a l al autor 

de sus d ias , i m p r i m i e n d o u n a Re lac ión de m é r i t o s y servicios , que llega hasta 

pocos a ñ o s á n t e s de su muer te , folleto que ded icó á nuestro autor en uno de 

sus c u m p l e a ñ o s . ¡ Qué mejor b iógra fo p o d í a m o s haber conocido ! Con el auxi

l i o de estas p á g i n a s (1) cuya lec tura debemos á nuestro i lus t rado y querido ami

go Dr . IGLESIAS y DÍAZ, A c a d é m i c o dis t inguido de l a Real de Medicina de Madrid, 

hemos pedido tener g u í a segura, subordinar á l a confronta de a q u é l l a s todas 

nuestras notas b iog rá f i ca s y extractos b ib l iog rá f i cos ; y t an sólo clasificando 

c r o n o l ó g i c a m e n t e y reuniendo del propio modelas noticias queen dicho opúscu

lo se ha l l an dis t r ibuidas con otro m é t o d o , hemos llegado as í hasta el a ñ o 

de 1863 , en el cua l t e r m i n a l a e x p o s i c i ó n , a ñ a d i e n d o l u é g o á esta por nuestra 

parte las noticias que hemos obtenido pertenecientes á los a ñ o s subsiguientes, 

y la de las obras que ya no hace constar el h i jo del autor , posteriores á 1863 (2). 

De las muchas obras que e s c r i b i ó el Dr . MONLAU , la mayo r parte t an cono

cidas de los c o n t e m p o r á n e o s , no hemos de ocuparnos de todas ellas en deta

l le ; "pero á m á s de consignar en u n c a t á l o g o c r o n o l ó g i c o las que conocemos, 

y enumera su h i j o , á las que a ñ a d i r é m o s las que no consigna, nos o c u p a r é m o s , 

aunque soa de una mane ra breve , de las m á s notables ; de las que m á s han 

l l amado la a t e n c i ó n y m á s veces se han re impreso ó han alcanzado m a y o r n ú 

mero de ediciones , y s ingularmente de aquellos l ib ros y especies de de estudios 

m á s apartados de la Medicina , de que MONLAU con tanta br i l l an tez como aplau

so e s c r i b i ó , es t imulado por dis t inguidas corporaciones que le l l evaron á su 

seno ; significando as í á nuestros comprofesores de todo [lo que es capaz una 

pr iv i legiada in te l igencia y una asidua a p l i c a c i ó n , y que los estudios a n t r o p o l ó g i 

cos, el cu l t ivo de l a ciencia m é d i c a , son los m á s á p r o p ó s i t o para penetrar en 

las p r o í u n d i d a d e s de estos conocimientos tan amenos como profundos. 

La l a b o r i o s í s i m a v ida c i en t í f i co - l i t e r a r i a del Dr . MONLAU ha demostrado bien 

á las claras de c u á n t o es capaz , q u é profunda s a b i d u r í a es susceptible de ad

q u i r i r l a b ien cul t ivada in te l igencia de u n m é d i c o estudioso y de talento ! 

Comencemos ya la e x p o s i c i ó n de datos b iográ f i cos de nuestro autor , reu

niendo por ó r d e n c r o n o l ó g i c o los merecimientos y dist inciones de que fué ob

je to , y haciendo luégo r e l a c i ó n de las obras y p e r i ó d i c o s que e s c r i b i ó , á n t e s de 

verif icar a n á l i s i s , ó a l m é n o s e x p o s i c i ó n b ib l i og rá f i ca , de las m á s notables ó 

de las m é n o s conocidas, e x á m e n que, por serlo mucho casi todas , y contem

p o r á n e a su p u b l i c a c i ó n , no le \ e r i f i ca . r émos tan detallado como lo hemos he

cho del buen n ú m e r o de l ibros que dé diferentes autores comprende esta Colec

c i ó n , aunque sí demos l a suficiente not ic ia de ellas , para la debida constancia 

de los que nos sucedan en esta clase de trabajos. 

{Se c o n t i n u a r á . ) 

(1) Relación de méritos del l imo. Sr. Dr. D. Pedro Felipe MONLAU, por su hijo el Dr. D. José 
MONLAU y SALA , Catedrático de Historia natural en el Instituto de Barcelona. Madrid, 1864. 

(2) Quizá haya hecho posterior edición, ántes o después de la muerte de su padre, ocurrida 
en 1871. 
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M E M O R I A 

S O B R E L A S E C C I O N X I V 

DEL 

CONGRESO MÉDICO INTERNACIONAL D E LONDRES. 
A G O S T O D E 1 8 8 1 . 

Por el delegado del Cuerpo de Sanidad militar el Subinspector de 1.a clase personal, 
Médico mayor 

D . N I O A S I O L A N D A Y A L V A R E Z . i1) 

S E S I O N D E L 5 D E A G O S T O . 

E l Profesor ESMARCH, de K i e l , d ió l ec tu ra de su m e m o r i a sobre el t ra ta 

miento de las lesiones de los vasos en c a m p a ñ a , que se resume en las propo

siciones s iguientes: 

1. a Las indicaciones en el t r a t amien to de las heridas de los grandes vasos 

y de las hemorragias t r a u m á t i c a s se han s impl i f i cado esencialmente por el 

descubrimiento d é l o s a n t i s é p t i c o s y de l a re t ropuls ion a r t i f i c i a l de la sangre 

de las partes p e r i f é r i c a s . 

2. a L a l igadura que an t iguamente se pract icaba sobre el t ronco a r t e r i a l 

por encima d é l a her ida es poco segura , y debe por tanto ser comple tamente 

abandonada. 

3. a Hay que rechazar t a m b i é n el uso de los e s t í p t i cos : no sólo sus efectos 

son poco seguros, sino que a d e m á s manchan l a her ida y re ta rdan su c u r a c i ó n . 

4. a E n todo caso de hemor rag ia que amenace l a v i d a , es preciso, en cuanto 

sea posible, poner el vaso her ido á descubierto en el sitio de la l e s ión y apl icar 

por enc ima y por debajo de l a her ida l a l igadura con catgut . 

5. a Esta o p e r a c i ó n debe hacerse con a u x i l i o de los a n t i s é p t i c o s , y si se t ra ta 

de las extremidades , rechazando l a sangre hacia el c e n t r o , y como en tales 

casos la her ida se ha de hacer a s é p t i c a , esto es , desinfectada en toda su pro

fundidad , este doble objeto puede lograrse con la m i s m a man iob ra ope

ra tor ia . 

6. a E l pun to m á s i m p o r t a n t e para la e j ecuc ión l igera , r á p i d a y completa 

de semejante o p e r a c i ó n , es l a i n c i s i ó n de l a p i e l . Esta i n c i s i ó n h a d e p a r t i r 

de la her ida e x t e n d i é n d o s e por a r r iba y por abajo en d i r e c c i ó n al eje del 

m i e m b r o . Cuando l a v ida es tá en p e l i g r o , lo m i s m o da que la i n c i s i ó n sea de 

una pulgada ó de u n pa lmo de larga. Si l lega á contenerse l a sangre y si l a 

her ida permanece a s é p t i c a , lo m i s m o se cura y sin s u p u r a c i ó n , siendo gran

de que p e q u e ñ a . 

7. a D e s p u é s de haber inc ind ido á m p l i a m e n t e l a p ie l , se in t roduce el dedo ín 

dice izquierdo hasta el fondo de l a her ida , y s i rv iendo ese dedo de conductor, 

(1) Continuación de la pág. 300. 
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se inc inden t a m b i é n ampl i amen te con u n b i s t u r í de b o t ó n las capas subyacen

tes , el tejido celular , las aponeurosis y los m ú s c u l o s : el b i s t u r í puede obrar 

(3 por incisiones a t revidas , ó serrando por decir lo a s i l a s estructuras que se 

trata de d i v i d i r . 

8. a D e s p u é s se q u i t a r á n r á p i d a y e n é r g i c a m e n t e los c o á g u l o s que l l enan la 

herida y se han ins inuado en el tejido celular c i r cunvec ino , por medio de los 

dedos, de la esponja, de puntas ó de legras. 

Estos c o á g u l o s ofrecen dos inconvenientes p r inc ipa les , y es que ocul tan la 

her ida imp id i endo dist inguirse sus diferentes partes , y que en su i n t e r i o r des

a r ro l l an con preferencia los p r inc ip ios s ép t i co s . Sólo con este modo de proce

der es como la o p e r a c i ó n se l l e v a r á á cabo con l a l impieza deseable y que 

pueda compararse á l a que se obtiene con las preparaciones a n a t ó m i c a s . 

9. a Tan p ron to como las partes e s t é n bastante descubiertas, se busca con 

el dedo el paquete de vasos y nervios y d e s p u é s , s iempre con ayuda de l a es

ponja que absorba los l í q u i d o s , se p r o c u r a r á aislar l a a r t e r i a , vena y nervio 

á fin de asegurarse de l a l e s ión que hayan sufr ido. 

40. Si los troncos venosos e s t á n vac ío s y y ñ á c i d o s , p o d r á ser difícil dis

t i ngu i r lo s de los cordones fibrosos que fo rman parte del tej ido celular . S e r á 

bueno, pues, establecer por debajo de la her ida un p e q u e ñ o depós i to para la 

sangre, y si por ejemplo se ha tenido l a p r e c a u c i ó n de rodear u n lazo en torno 

de l a m u ñ e c a á n t e s de apl icar l a venda e l á s t i c a a l brazo h e r i d o , l a sangre 

aprisionada de este modo en l a mano se precipi ta en las venas en el m o m e n t o 

en que se suelta todo, y saliendo por l a aber tura i nd i ca en q u é pun to está 

her ido el vaso. 

1 1 . Cuando se encuentra el punto her ido de l a a r t e r i a ó de la vena y se 

pone á l a vis ta en toda su e x t e n s i ó n , se aisla el vaso y se l iga s ó l i d a m e n t e 

por enc ima y por debajo con catgut ó con seda a n t i s é p t i c a . D e s p u é s s i el vaso 

no q u e d ó enteramente cortado , se hace su s ecc ión entre las dos l igaduras y 

se cerciora de que no queda entre ellas, sea en el fondo ó en los lados, 

n i n g u n a ot ra r a m a procedente de esos vasos. Si l a hubiere se ha de aislar 

t a m b i é n , l i ga r y separar de su t ronco vascular. 

12. Se qu i t a entonces la venda e l á s t i c a y se l i g a n todos los vasos que 

den sangre t o d a v í a : en este momen to se mant iene el m i e m b r o en e l e v a c i ó n 

como en las amputaciones a l qu i t a r l a venda e l á s t i c a . 

13. Si hay en la her ida troncos nerviosos ó tendones seccionados , es pre

ciso buscar sus extremidades y r e u n i r í a s con l a su tura de catgut ó de seda 

fenicada. 

14. Si hay cuerpos e x t r a ñ o s ( balas, trozos de ropa , esquirlas e t c . , ) en la 

h e r i d a , se e x t r a e r á n . 

15. La her ida se d e s i n f e c t a r á e n t ó n e o s del modo m á s completo l a v á n d o l a 

con c loruro de zinc y una fuerte d i s o l u c i ó n fenicada: hay que cuidar de que pe

netre el l í q u i d o desinfectante hasta los m á s p e q u e ñ o s repliegues de l a cavidad 

t r a u m á t i c a . 

16. Se hacen contraaberturas en los sitios de e l e c c i ó n , se colocan los tubos 

de drenage, y d e s p u é s se c ier ra la her ida con su tura de h i l o a n t i s é p t i c o , y por 

ú l t i m o se apl ica el vendaje compresivo a n t i s é p t i c o . 
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17. Esta o p e r a c i ó n no puede hacerse n i en el campo de bata l la n i en el p r i 

mer hospi tal de sangre, pues su r e a l i z a c i ó n requiere mucha t r a n q u i l i d a d , t i e m 

po y c i r c u n s p e c c i ó n y porque las precauciones a n t i s é p t i c a s , necesarias a l 

buen é x i t o , sólo pueden tornarse en u n hospi ta l bien acondicionado. 

18. Para l a hemostasia en el campo de bata l la la c o m p r e s i ó n por l a venda 

e lás t ica es el ú n i c o medio que recomiendo. 

19. E l uso de los e s t í p t i c o s debe rechazarse en absoluto. Por consiguiente, 

deben desaparecer de los bot iquines y carteras todas las sustancias de ese gé 

nero (percloruro de h i e r r o , Pinghasvar etc. , etc. , etc.) 

20. T a m b i é n es de rechazar el uso del ant iguo torniquete , por inc ie r to y pe 

l igroso, no sólo porque la a p l i c a c i ó n de este aparato presupone conocimientos 

a n a t ó m i c o s exactos, sino t a m b i é n y p r inc ipa lmen te po rque t a pelota, por bien 

que se ap l ique , se desliza durante el t ransporte , y e n t ó n c e s la venda no i m p i d e 

ya la c i r c u l a c i ó n a r te r ia l sino que se opone á l a vuel ta de l a venosa. Conse

cuencia inev i tab le de esto , es que l a a r te r ia e n v i é de nuevo sangre á l a her ida 

r e p r o d u c i é n d o s e l a h e m o r r a g i a , ó si l a s o l u c i ó n de con t inu idad se ha l l a fuerte 

mente c o m p r i m i d a , l a i n f i l t r a c i ó n s a n g u í n e a t an peligrosa para l a herida au

menta de u n modo considerable. 

2 1 . La c o m p r e s i ó n efectiva y duradera de los vasos se obtiene por medio de 

una venda ó u n lazo e l á s t i co , que se rodea en varias vueltas a l rededor del 

m i e m b r o , extendiendo fuertemente la sustancia e l á s t i c a . De este modo las par

tes blandas e s t á n t an c o m p r i m i d a s por todos lados que n i una gota de sangre 

puede c i rcu la r po r las ar ter ias . 

22. Como esta c o m p r e s i ó n es igua lmente eficaz, cualquiera que sea el s i t io 

en que se co loque , su uso no exige conocimientos a n a t ó m i c o s . Es impos ib le 

que l a venda cambie de lugar duran te el t r anspo r t e , y si se ha sujetado b ien 

su e x t r e m o , n i puede soltarse n i perder nada de su fuerza compresiva. " 

23. Todos los torniquetes deben desaparecer de la p r o v i s i ó n de i n s t r u m e n 

tos de Hospitales de c a m p a ñ a . Ambulanc ias , y desde luego de las carteras de 

los Sani tar ios , siendo reemplazados por vendas y lazos e l á s t i c o s . 

24. No hay para q u é decir que todo her ido en qu ien se haya detenido p r o v i 

s ionalmente u n a hemor rag ia por medio de l a venda e l á s t i c a , se l l e v a r á todo lo 

m á s pronto posible a l hosp i t a l , á fin de que a l l í se qui te la venda y se proceda 

á la l igadura def in i t iva de los vasos heridos. 

25. Es t a m b i é n eficaz, á n t e s de apl icar l a venda e l á s t i c a , colocar el m i e m b r o 

en e l e v a c i ó n envuelto en una venda o r d i n a r i a , y en caso de f rac tura i n m o v i l i 

zarlo para el t ransporte con t ab l i l l a s . 

E l eminente profesor Esmarch a ñ a d i ó á é s t a i m p o r t a n t e lec tura algunas 

consideraciones sobre su sistema de i squemia q u i r ú r g i c a , y propuso que los t i 

rantes de p a n t a l ó n para los soldados fueran hechos de tejido e lás t i co suscepti

ble de servir de vendas de c o m p r e s i ó n en masa del m i e m b r o en casos dQ he

m o r r a g i a . 

Los S. S. Maclean , B i l l i n g , M o n a t , H u n t e r , Javier y Ischudy hab la ron en el 

m i s m o sentido. 

E l DR. R. VACY ASH , Médico del E jé r c i t o B r i t á n i c o , leyó u n a c o m u n i c a c i ó n 

sobre el t ranspor te de enfermos y heridos en la c a m p a ñ a de Cafrer ía (Trans-
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vaal) . Describe las dificultades del terreno p r ivado de v e g e t a c i ó n , con numero

sos hormigueros , sin caminos sino en los lechos de los torrentes secos: poca po

b l a c i ó n , y aldeas m u y alejadas unas de otras y s in r ios navegables. Los carros 

pesados, t irados por doce ó diez y seis bueyes, son los ú n i c o s v e h í c u l o s posibles; 

pero sus dimensiones y falta de s u s p e n s i ó n les hacen i n ú t i l e s para el servicio 

de los enfermos. E l boe r , rudo y s in e d u c a c i ó n , orgulloso y a r rogan te , no acep

ta s u j e c i ó n , por lo que no sirve para el servicio de t ransporte del e jé rc i lo inva

sor. Los Cafres hub ie ran ayudado gustosos, pero no t e n í a n furgones, y por tanto 

h a b í a que hacer los transportes á brazo. Los caballos que usan los Cafres y los 

boers son p e q u e ñ o s , comen yerba seca y son mejores para s i l la que para t i ro : 

los mulos son m á s ú t i l e s . 

E l buey es el que m á s se emplea para t i r o , y es lo mejor para transporte de 

enfermos; pero enferman con frecuencia , lo que const i tuye una d i f i cu l tad . 

Los transportes son necesarios para los diferentes ramos del servicio de 
c a m p a ñ a . 

Transporte de enfermos y heridos en servicio de pa t ru l l a (raciones para tres 

dias , m a n t a y munic iones ) . Siendo imprac t icab le el p a í s para coches, hay que 

l levar á los heridos en sus propios caballos. Transporte para columnas volan

tes en marcha . E l mejor v e h í c u l o era el carruaje amer i cano , l i g e r o , t i rado por 

bueyes ó por mulos ; los resortes que t ienen ev i tan las sacudidas. Para tropas 

en asalto ó diseminadas en gue r r i l l a sólo se usan las cami l l a s . Cuerpo de cami

l leros. E l t ransporte del campo de batal la a l hospi ta l m á s p r ó x i m o se hace en 

los carruajes americanos ó ligeros carruajes suspendidos y t i rados por bueyes. 

E l t ransporte a l punto de embarque se h a c í a en grandes carruajes tirados 

por bueyes , que l levaban dos cami l las colgadas para casos graves. E l toldo del 

carro en fo rma de t ienda sirve para acampar , y el u tens i l io se colgaba á los 

costados. E l combust ib le era una mezcla de e s t i é r c o l y bar ro seco. La falta de 

madera i m p e d í a toda c o n s t r u c c i ó n inmed ia t a . No se pueden l l evar animales 

ejercitados desde l a madre p a t r i a , n i á u n cuando se l l evaran p o d r í a n v i v i r por 

falta de a l imen to conveniente é impos ib i l i dad de reemplazarlos. 

(Se c o n t i n u a r á . ) 

—° •:> !> .> * « < . <.. — 

ANOMALIAS DE LA REFRACCION VISUAL. 

D. FRANCISCO GARCÍA PEREZ. (1) 

A mucho desarrollo se presta en el estado actual do l a c iencia o c u l í s t i c a el 

t ema objeto de esta m e m o r i a , y dejando muchos vac íos me o c u p a r é p r inc ipa l 

mente de aquellas ideas que m á s a p l i c a c i ó n puedan tener en el terreno de la 

p r á c t i c a . 

\ l j Esta memoria, leiclaen las Academias reglamentarias del Distrito de Cataluña, se pu
blica de orden superior por haberlo creído conveniente la Junta Superior Facultativa. 
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¿ Qué se entiende por r e f r a c c i ó n ? F í s i c a m e n t e considerada es el cambio 

que exper imentan los rayos de luz en su d i r e c c i ó n cuando pasan por u n medio 

m á s ó m é n o s denso que el aire ; se sabe que al pasar el medio m á s denso se 

ap rox iman á la n o r m a l del punto de inc idenc ia , y por el con t ra r io , si es m é 

nos denso el cuerpo que atraviesan, se alejan de esta n o r m a l : a s í , pues, en una 

lente b iconvexa todos los rayos paralelos que caigan sobre cualquiera de sus 

dos caras , c o m p r e n d i é n d o s e que estos rayos proceden del i n f i n i t o , es decir , 

de un objeto alejado m á s de t r e in ta p i é s de dis tancia, v e n d r á n á reuni rse des

p u é s de refractados en u n punto , l l amado foco p r i n c i p a l de la lente, que co in 

cide con su centro de cu rva tu ra : si el pun to l uminoso de donde proceden estos 

rayos se va ap rox imando á m é n o s de t r e in ta p i é s , el foco se i r á alejando y 

a q u é l s e r á foco conjugado con el foco de la lente por las relaciones que inde

fectiblemente g u a r d a r á n , pues el uno es el foco del otro ; pero el pun to l u 

minoso puede encontrarse á una distancia m e n o r que la del foco p r i n c i p a l 

de la l en t e , siendo entonces sus rayos divergentes, d e s p u é s de refractados, no 

e n c o n t r á n d o s e en n i n g ú n punto y admi t iendo sólo en las prolongaciones de los 

puntos de inc idencia por delante de la l en t e , u n foco v i r t u a l . E n el ojo , d ióp-

t r icamente n o r m a l , el foco p r i n c i p a l de sus medios refringentes cae sobre l a 

capa de los bastoncil los y conos de l a r e t i na cuando se t ra ta de rayos paralelos; 

pero para percibirse de objetos p r ó x i m o s cuyos rayos son divergentes necesita 

una fuerza acomodatr iz que haga converger estos rayos en las capas sensi

bles de l a re t ina . Este papel lo d e s e m p e ñ a el m ú s c u l o c i l i a r . ¿De q u é manera? 

Desde Kepler , p r i m e r o que s u s c i t ó l a c u e s t i ó n , hasta Jeme que l a r e s o l v i ó s e g ú n 

hoy se ent iende, aunque en t é r m i n o s algo vagos, se han inventado m u l t i t u d 

de t e o r í a s á cual m á s llenas de errores. E l cambio consiste en u n a a l t e r a c i ó n 

de fo rma del c r i s ta l ino y m á s de su faz an te r io r , que h a c i é n d o s e m á s convexa 

se a p r o x i m a á l a c ó r n e a . 

Helmhol tz , i nven to r del oftalmoscopio , a p o y ó estas ideas y Framer lo demos

t r ó por medio de las i m á g e n e s reflejadas del c r i s ta l ino , cuyos curiosos experi

mentos no describo, porque s e r í a aumen ta r el v o l u m e n de esta m e m o r i a y se

pa ra rme del objeto de ella. E l m ú s c u l o c i l i a r al contraerse a p r o x i m a l a per i 

feria del i r i s y l a de l a coroides; la zona de Zin í n t i m a m e n t e u n i d a á é s t a se 

rebaja, el c r i s ta l ino por su p rop ia elasticidad recobra parte del v o l ú m e n perdi

do por la c o n t r a c c i ó n del c i l i a r y su cara anter ior se hace m á s convexa d i s m i 

nuyendo l a c á m a r a posterior; t e o r í a de Mul ler generalmente admi t ida en l a ac

tua l i dad , aunque no probada de una manera precisa y omi t iendo objeciones 

fundadas de Wecke r . 

Esta fuerza de a c o m o d a c i ó n del ojo hace que u n objeto sea percibido d i s t in 

tamente á diferentes dis tancias , d á n d o n o s el p u n t u m p r o x i m u m y el remotuvi 

la a m p l i t u d de l a a c o m o d a c i ó n , la cua l s e r á fácil encont ra r la con l a f ó r m u l a 

1 1 1 

— = -p siendo A. l a a m p l i t u d de l a a c o m o d a c i ó n , P el p u n t u m p r o x i 

m u m y R el r e m o t u m , puede t a m b i é n considerarse A como la dis tancia focal 

de u n a lente que da á los rayos del p u n t u m p r o x i m u m la m i s m a d i r e c c i ó n 

que si viniesen del p u n t u m r e m o t u m , por cuanto t ienen que encontrarse en el 

m i s m o si t io los rayos que proceden de P y de R, la distancia focal de esta lente 
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s e r í a , pues , - j -=— y como el poder de una l e n t e es inversamente 

1 
p roporc iona l á su distancia focal — demuestra l a a m p l i t u d de l a a c o m o d a c i ó n : 

u n e j emplo , sea la distancia del p u n t u m p r o x i m u m de cuat ro pulgadas y la 
i 1 

del r e m o t n m de doce pulgadas, l a a m p l i t u d de l a a c o m o d a c i ó n s e r á - ^ — — = 
1 

—g— ó sea igua l á u n a lente de seis pulgadas. La escala t i p o g r á f i c a de Suellen 
mide bien esta a m p l i t u d , representando en n ú m e r o s la distancia en p i é s que el 

ojo e m é t r o p e puede leer ; as í en n ú m e r o 20 debe leerse á veinte p iés de distan

cia , etc. Los o p í ó m e t r o s dan conocimiento del p u n t u m p r o x i m u m y r emotum 

con m á s exac t i tud , cuyos aparatos son m u y conocidos en o f t a lmo log í a . 

Pero el ojo n o r m a l m e n t e conformado, ó e m é t r o p e , s e g ú n le l l a m ó Donders, 

puede desviarse de su c o n d i c i ó n e m e t r ó p i c a de varias maneras , unas veces el 

foco p r i n c i p a l del ojo e s t á por delante y otras por detras de la capa sensorial 

de la r e l i na ; el p r i m e r caso consti tuye la m i o p í a ó t r a q u i m e t r o p í a , en el segun

do, l a h ipe rmet rop ia , d e n o m i n a c i ó n de Wecker y cuyo estado á n t e s se confun

d í a con l a presbiopia , con l a cua l hoy se encuentra mucha diferencia ; exami

nando u n poco esta diferencia t e n d r é m o s que con la edad , bien sea que las 

fuerzas musculares del aparato acomodatr iz d i s m i n u y a n , ó que el cr istal ino 

se haga m á s resistente, es el caso que el p u n t u m p r o x i m u m de l a vis ión dis

t i n t a se aleja, y esto f o r m a l a presbiopia, siendo la causa de haberlo confundido 

con l a h ipe rme t rop ia , este citado alejamiento del p u n t u m p r o x i m u m que exis

te en é s t a , pero en los p r é s b i t a s no hay m á s que u n a d i s m i n u c i ó n en la am

p l i t u d de la a c o m o d a c i ó n , puesto que R es s iempre igua l . La m i o p í a y la h i 

permet ropia es el resultado de una c o n s t r u c c i ó n a n o r m a l del o j o , y la presbio

pia es l a consecuencia n o r m a l del ojo en u n p e r í o d o m á s avanzado de la vida. 

Para el conocimiento exacto de estas a n o m a l í a s tenemos varios medios á nues

t ro alcance , y de sentir es que en los reconocimientos para el ingreso al servi

cio m i l i t a r , no podamos contar, s e g ú n marca el a r t í c u l o 31 del Reglamento del 

28 de Agosto de 1878 , con aquellos que de una manera m á s exacta condujesen 

á resultados posit ivos. Los o p t ó m e t r o s , las escalas visuales, los cristales, y sobre 

lodo el oftalmoscopio ayudan en g ran manera á ello ; y y a que de esto se t ra ta 

bueno s e r á e x a m i n a r la e x t e n s i ó n que d e b i é r a m o s dar a l a r t í c u l o 135 del de 

exenciones vigentes, a l c i ta r los n ú m e r o s 2 , 3 , 6 y 18 para los grados de mio

p í a , pues siendo estos n ú m e r o s equivalentes á cristales cuya distancia focal 

sea 2 , 3 , 6 y 18 pulgadas p o d r í a creerse no se t r a ta de pulgadas e s p a ñ o l a s , y sí 

de francesas, con las que se re lacionan casi todas las lentes, ó poderlas t a m b i é n 

t o m a r de otros p a í s e s , lo que e n t r a ñ a r í a l a c o n f u s i ó n n a t u r a l del caso. 

E l oftamoscopio, d e c í a , ayudaba en gran manera a l conocimiento d é l a 

m i o p í a . E l estafiloma posterior, hoy considerado como s i n ó n i m o de miop í a 

se revela en el e x á m e n o f t a lmoscóp ico de varias maneras ; p r i m e r o tenemos el 

cambio ó atrofia de la coroides, cuya e x t e n s i ó n a t ró f i ca presenta la f o rma de 

u n a media l u n a con la convexidad hacia fuera de la fovia centra l is ó punto 

mas sensible de la r e t i na , p r e s e n t á n d o s e sobre lodo m á s caracterizada en los 

altos grados de m i o p í a ; reconoce por causa p r inc ipa l l a d i s t e n s i ó n que sufre 
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la membrana externa del ne rv io óp t i co a l desplegarse y fo rmar parte de la 

esc le ró t ica , a l m i s m o t i empo que la i n t e r n a u n i é n d o s e con la coroides fo rmando 

la l á m i n a cribosa dejan u n espacio l l eno de tej ido celular , el cual aumenta por 

la p r e s i ó n i n t e rna del ojo que siempre existe en esta a f e c c i ó n , y sobre todo por 

una p r e d i s p o s i c i ó n c o n g é n i t a , s e g ú n d e m o s t r a c i ó n e s t a d í s t i c a de Wecker . Esta 

atrofia, que t a m b i é n puede ser difusa, adquiere por desarrollos ul ter iores hasta 

la forma c i rcu la r y otras i n t e r m e d i a s , dejando un espacio b r i l l an t e y reflector 

c a r a c t e r í s t i c o : los vasos se presentan r e c t i l í n e o s y entre ellos e l resto del p i g 

mento del estroma se reconoce bajo l a fo rma de manchi tas oblongas de u n 

gris oscuro. A veces l a mancha es atacada por la atrofia , y e n t ó n c e s hay un 

cambio de si t io a l e j á n d o s e m á s de la papi la del nerv io óp t i co ; esto acontece en 

los altos grados de m i o p í a ; t a m b i é n la papi la sufre cambios en sus d imensio

nes normales , pero hay que tener presente que esto es algo aparente, porque 

como la papi la se encuentra situada en l a par te i n t e rna del eje v i s u a l , nosotros 

la m i r a m o s obl icuamente a l t r a v é s de l a pup i l a y nos parece el d i á m e t r o ho

r izontal m á s p e q u e ñ o ; pero aparte de este e r ror de apariencia existe u n cam

bio rea l que Liebre ich lo i n d i c ó diciendo que el d i á m e t r o perpendicular á l a 

media l u n a a t ró f i ca es m a y o r . O b s é r v a s e t a m b i é n en esta a l t e r a c i ó n de refrac

ción una coroidi t i s d iseminada , copos movibles en el cuerpo v i t reo , opacidades 

del c r i s ta l ino y hasta el g laucoma; pero esto ú n i c a m e n t e en los grados elevados, 

y sólo puede considerarse como constante l a semi luna a t ró f i ca . 

í Se c o n t i n u a r á . ) 

PARTE OFICIAL. 

Real órdeu de 6 de Junio de 1882. Disponiendo que el Médico 
segundo de la Isla de Cuba D . Cipriano Burrieza j Bratos con
serve en la P e n í n s u l a , con el carácter de personal, los empleos de 
primero j mayor. 

I d . de id . Desestimando instancia promovida por el Médico p r i 
mero en situación de supernumerario sin sueldo en la Isla de Cuba 
D. Rafael Fleitas y L é m u s , en solicitud de que se le destinase en 
comisión activa en la expresada Isla mientras rinda las cuentas del 
Parque Sanitario. 

I d . de id . Desestimando instancia del Oficial Interventor de la 
plaza de Chafarinas D. Rafael Pinillas El ias , en súplica de que se 
declarase ten ía derecho á la asistencia facultativa gratuita de los 
Médicos militares. 

I d . de 7 de id . Manifestando no puede declarársele con derecho 
á la asistencia facultativa gratuita de los Médicos de Sanidad m i 
l i ta r , al Interventor del Registro del Puerto-franco de Chafarinas 
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D. Juan Campo, por no estar comprendido en las Reales órdenes 
de 9 de Enero y 16 de Marzo de 1876. 

Real órden de 14 de Junio. Concediendo el retiro definitivo 
para la Coruna al Subinspector Farmacéut ico de segunda clase 
D. Alejo Rivera y Pérez . 

I d . de 16 de i d . Concediendo dos meses de licencia por enfer
mó para F o ñ a en la provincia de Gerona, al Médico mayor D. En
rique Pujol y Gatius. 

I d . de id . Concediendo dos meses de segunda próroga á la l i 
cencia que por enfermo disfruta en la P e n í n s u l a , al Farmacéut ico 
primero del Ejército de Filipinas D. Doming-o Botet y Carreras. 

I d . de id . Concediendo dos meses de licencia por enfermo para 
Carbonera (León) y Caldas de Oviedo, al Médico primero D. José 
Cabellos y Funes. 

I d . de 17 de id . Concediendo relief y abono de las pagas corres
pondientes á los meses de Marzo de 1878 y Junio y Julio de 1881 
al Médico primero D. Saturio Andrés y H e r n á n d e z . 

I d . de 19 de id . Disminuyendo en seis plazas la plantilla de 
Médicos primeros de la Isla de Cuba. 

I d . de id . Nombrando Director del Laboratorio y Depósito Cen
tral de medicamentos al Subinspector Farmacéut ico de primera cla
se D . Juan Aizpuru y Fe rnández , y promoviendo al empleo de Sub
inspector Farmacéut ico de primera clase, con destino de Jefe de la 
Botica del Hospital mili tar de Madrid, á D. Pascasio García y Rodrí 
guez; id . al de Subinspector de segunda clase, pa sandoá prestar sus 
servicios de Director del Laboratorio de medicinas de Málaga , á don 
Juan Guijarro y Torrealba; y al de Farmacéut ico mayor y primero 
respectivamente á D. José Ruiz y Bermúdez y D. Ricardo Pavón 
y Galina , con destino al Hospital mil i tar de Valencia y á la Junta 
Superior Facultativa y Económica del Cuerpo como oficial auxiliar. 

I d . de id . Concediendo dos meses de licencia por enfermo para 
Serantes (Oviedo) al Médico segundo D. Lino Vi l l ami l y Lastra; 
id . por igual concepto para Barcelona, al mayor D. Ramón Case-
llas y Ant iga . 

Id . de id . Concediendo un mes de próroga de embarque por 
enfermo al Médico mayor de Ultramar con destino al Ejército de 
la Isla de Cuba , D . Antonio Suárez y Sancho. 

I d . de id . Concediendo dos meses de licencia por enfermo para 
Astúr ias .y Santander, a lMédicopr imeroD. Román Riazay Sánchez. 
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Disposiciones e le fia IMreceion general. 

Han sido destinados: los Médicos primeros D. Ramón Alonso y 
García, al Regimiento Caballer ía de Albuera; D. Francisco A r r e 
dondo y G ó m e z , al Batallón Reserva de Guadix; D. Eliodoro 
Arias Gago y Blanco, al Reg-imiento Cabal ler ía de Villarrobledo; 
D. Enrique Antón y Garc ía , al Batal lón Reserva de Orihuela; don 
José de la Calle y Sánchez , al segnndo Batal lón del sexto R e g i 
miento de Artil lería á p i é ; D . Ciríaco Cuenca y Alvarez, al Bata
llón Art i l ler ía á pié Fijo de Canarias; D. Silverio Estévez de Po
rras, al Batallón Reserva de V e r i n ; D . Pedro Gali y Díaz , al oc
tavo Regimiento Montado de Art i l ler ía ; D. Victoriano González y 
Rodr íguez , al Regimiento Caballería de Montesa; D . Fél ix V i l l a l -
ba y Escacho, al primer Batal lón del sexto Regimiento Art i l ler ía á 
p ié ; D . Juan Berenguer y Salazar, á situación de reemplazo en 
Córdoba; y el Farmacéut ico segundo D. Francisco Angulo y Suero, 
al Laboratorio y Depósito Central de medicamentos. 

VARIEDADES. 

REORGANIZACION D E L SERVICIO S A N I T A R I O 

EN EL EJÉRCITO FRANCES. 

A cont inuación insertamos la parte de la Ley de 16 de Marzo 
últ imo en lo que se refiere al servicio sanitario del Ejército de la 
vecina Repúbl ica , y los decretos presidenciales que reglamentan 
y determinan la forma en que han de desenvolverse en la práct ica 
los preceptos consignados en la Ley. 

A l propio tiempo no podemos ménos de felicitar cordialmente 
á la Sanidad mil i tar francesa , por haber logrado , á t ravés de 
tantas vicisitudes y obstáculos como han surgido, oponiéndose á 
la real ización de sus jus t í s imos deseos, sacudir la tutela y la falta 
de autoridad á que la tenía sujeta la Intendencia, sin permit i r la 
desenvolverse en la vasta esfera de sus atribuciones, reclamada 
á la vez por la ciencia y por las más elementales nociones de 
equidad y de justicia. 
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Ley sobre la Admlnistraeiou del Ejército francés de 16 
de Marzo de 1$S9. 

E l Senado y la Cámara de diputados han aprobado, y el Pre
sidente de la República promulga la ley cuyo tenor es el siguiente-

T I T U L O 1.° 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 1.° E l Ministro de la Guerra es el Jefe responsable de 
la Administración del Ejército, 

A r t . 2.° La Adminis t ración del Ejército comprende : 
E l servicio de Arti l lería ; 
E l servicio de Ingenieros ; 
E l servicio de la Intendencia; 
E l servicio de pólvoras y salitres; 
E l servicio de Sanidad. 

DISPOSICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE SANIDAD. 

Art . 16. Los directores del servicio de Sanidad, en los cuerpos 
armados , asi como los jefes del servicio de Sanidad en los hos
pitales y ambulancias, son elegidos del Cuerpo de médicos m i 
litares. 

Tienen dichos Jefes, por lo que respecta á la ejecución del 
servicio sanitario, autoridad sobre todo el personal mi l i ta r y civi l , 
agregado , de una manera permanente ó accidental, á aquel. En 
su consecuencia, há l lanse á sus inmediatas órdenes los farmacéu
ticos, los oficiales de Adminis t ración y los enfermeros de los hos
pitales y ambulancias , asi como las tropas encargadas de trans
portes y d e m á s , agregadas para asegurar el buen servicio sa
nitario. 

Las órdenes del director ó jefe de Sanidad serán ejecutivas 
para el personal encargado de la ges t ión , dentro de los límites 
impuestos por los Reglamentos y tarifas. Sin embargo, en casos 
urgentes podrán prescribir, bajo su responsabilidad pecuniaria , á 
veces, gastos no previstos por aquél los , ordenándolo por escrito 
y comunicándolo , inmediatamente, á l a Comandancia. 

Inspeccionarán así el material como los almacenes de los hos
pitales y ambulancias , cuidando de que su dotación . acordada 
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por el Ministro, sea completa, en cantidad y calidad. Pondrán en 
conocimiento del Comandante cuantas necesidades se ofrezcan. 

Ar t . 17. Los farmacéuticos y oficiales de Admin i s t rac ión , en
cardados de ejecutar las órdenes del director ó jefe del servicio 
de Sanidad , serán responsables, pecuniariamente, del importe 
de los g-astos no previstos por los reglamentos , y para los que no 
hubieren recibido la órden ántes mencionada, hal lándose obliga
dos á trasladar, inmediatamente, copia de la órden escrita al fun
cionario de la Intendencia ordenadora. 

Ar t . 18. E l servicio de la Intendencia ordenará todos los glas
tos del servicio de Sanidad. Há l l a se , ig'ualmente, encargada de 
proveer á los hospitales y ambulancias de utensilio y provisiones.. 

CAPITULO m. 

S e r v i c i o de S a n i d a d . 

A r t . 37. E l Cuerpo de Sanidad Mil i tar consta de Médicos y 
Farmacéut icos . 

Tiene dicho Cuerpo las categ'orias siguientes: 
Médico ó Fa rmacéu t i co , ayudante-mayor de 2.a clase, que equi

vale á subteniente. 
Médico ó Farmacéut ico , ayudante-mayor de 1.a clase, teniente. 
Médico ó Farmacéut ico mayor de 2.a clase, capi tán . 
Médico ó Farmacéut ico mayor de 1.a clase, comandante ó Jefe 

de bata l lón. 
Médico ó Fa rmacéu t i co , principal de 2 . ' clase, Teniente Co

ronel. 
Médico ó Farmacéut ico principal de 1.a clase. Coronel. 
Médico ó Farmacéut ico inspector, Brig'adier ó General de b r i -

g'ada y 
Médico Inspector g'eneral. Mariscal de Campo ó General de d i 

visión. 
Los Médicos y Farmacéut icos militares disfrutarán los benefi

cios de la ley de 19 de Mayo de 1834 referente á la situación de los 
Oficiales. 

A r t . 38. Los Médicos y Farmacéut icos ayudantes-mayores de 
seg'unda clase se r ec lu ta rán entre los alumnos del servicio de 
Sanidad mili tar . Su pos ic ión , bajo el punto de vista de las obl iga-
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ciones que le son propias, está determinada por las leyes de re 
clutamiento. 

A r t . 39. En caso de movi l ización, el cuadro del Cuerpo de 
Sanidad Mil i ta r se comple tará con los Médicos y farmacéuticos 
de la reserva y del Ejército t e r r i to r ia l , que r eun i r án las condicio
nes expresadas por Reglamento. 

A r t . 40. Se crea , cerca del Ministro de la Guerra, una Junta 
consultiva de Sanidad, compuesta de Médicos y Farmacéut icos , 
Inspectores. 

Las plantillas de las Secciones de Medicina y Farmacia cons
tan respectivamente de 

Médico Inspector general.. . I 
Médicos Inspectores 9 
Médicos principales de 1.a clase 45 
Médicos principales de 2.a clase 45 
Médicos mayores de 1.a clase 320 
Médicos mayores de 2.a clase 480 
Médicos ayudantes-mayores de 1.a clase 300 
Médicos ayudantes-mayores de 2.a clase 100 

1.300 

Farmacéut ico Inspector. 1 
Farmacéut icos principales de 1.a clase fi 
Farmacéut icos principales de 2.a clase 6 
Farmacéut icos mayores de 1.a clase 46 
Farmacéut icos mayores de 2.a clase 68 
Farmacéut icos ayudantes-mayores de 1.a clase. . . . 43 
Farmacéut icos ayudantes-mayores de 2.a clase. . . . 15 

185 

Informe a l Presidente de la República francesa acerca de las nue
vas atribuciones y manera de funcionar del servicio de Sanidad 
m i l i t a r . (Diario Oficial 28 de Mayo de 1882.) 

Par í s 27 de Mayo de 1882.—Sr. Presidente:—La ley de 16 de 
Marzo de 1882, en sus ar t ícu los 2 , 6, 9 , 16 , 17, 18 y 19 , fija las 
nuevas disposiciones que tienen por objeto la práct ica de la auto-
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nomía del servicio sanitario, proclamada ya por la ley de 24 de 
Julio de 1873; estableció aqué l l a , por su art ículo 20, que la org-a-
nizacion de este servicio especial y distinto, cerca del Ministro de 
la Guerra, fuese reglada por un decreto. 

Dispuso, ú l t i m a m e n t e , por su articulo 45 que por medio de 
decretos y reg-lamentos se procediese á la completa ejecución de 
cuantas disposiciones contenia dicha ley. 

En cumplimiento de lo prevenido, he creido debía formular, 
en el proyecto del adjunto decreto, las nuevas atribuciones, así 
como la manera de funcionar del servicio sanitario. 

La economía general del sistema instituido por la ley puede de
finirse como sigue: 

E l Cuerpo de Médicos militares dirige' el servicio de Sanidad 
del Ejérc i to , tanto en el interior como en el exterior de las pobla
ciones, bajo la autoridad de la Comandancia, recibiendo, para el 
cumplimiento de su mis ión , todos los recursos necesarios en per
sonal y en material de que le proveerán los demás servicios de este 
Ministerio, por el intermedio de m i Adminis t ración Central , ó 
bien, y en casos de urgencia, por órdenes de la Comandancia. 

Con objeto de definir completamente esta si tuación, importa pre
cisar cómo funcionará , en tales condiciones, el servicio en la A d 
ministración Central, cerca del Ministro de la Guerra, ya en un 
cuerpo armado, ya en un hospital mil i tar , 

La Dirección superior del servicio de Sanidad ha parecido i n 
dispensable establecerla sobre aná logas bases á las de las Direc
ciones de los demás servicios, es decir, centralizando todos los me
dios de acción, tanto en lo que a tañe al personal del Cuerpo cuan
to en lo que se refiere al material necesario para desempeñar el 
servicio, debiéndose aquél la entender con las demás Direcciones 
para la distr ibución del personal de diversas clases, puesto á dis
posición del Cuerpo m é d i c o : Oficiales de Admin i s t r ac ión , desta
camentos de enfermeros, destacamentos del t ren de transportes y ' 
demás . 

En lo que concierne al material , he creido deber referirle á la 
Dirección Central del servicio de Sanidad. Esta, como emanación 
directa del Minis t ro , rec lamará á los intendentes militares los cré
ditos necesarios, t ransmit iéndoles todas las instrucciones conve
nientes para la creación y adminis t ración del material hospitalario. 
Los depósitos de material q u e d a r á n , pues, de conformidad con el 
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artículo 18 de la ley, bajo la autoridad local del servicio de la I n 
tendencia, encarg-ada, previa orden del Comandante, de proveer 
á los Hospitales y ambulancias de material y provisiones. 

Este servicio recibirá para tal objeto las órdenes del Ministro 
por medio del Cuerpo de Sanidad. 

Las atribuciones de la Dirección, en los Cuerpos del Ejército 
se hallan determinadas por los art ículos de la ley que indican las 
que corresponden á los diversos directores, bastando recordar cuan
to aquéllos disponen y enumerar las funciones particulares que i n 
cumben á los Directores médicos por razón de la especialidad de 
su servicio. 

La Dirección de los Hospitales y Ambulancias, s egún dispone 
el articulo 16, pertenece á los médicos Jefes del servicio, cuya au
toridad se ejerce sobre todo el personal de los mismos; de esto se 
deduce que aquéllos tienen el derecho de iniciativa en materia de 
proposiciones para ascensos y recompensas, así como para imponer 
castigos, hal lándose éste l imitado, por lo que respecta á las perso
nas puestas á disposición del servicio de Sanidad; á las faltas co
metidas en la ejecución de éste y al buen orden de los Estableci
mientos. Estas facultades no se oponen, por otra parte, al derecho 
de iniciativa que corresponde á la Comandancia. 

Por lo que se refiere á la administración de los establecimientos 
hospitalarios, hál lase ésta confiada, bajo la dirección del Médico 
Jefe y la Inspección del Subintendente mil i tar ordenador, al Far
macéutico de mayor categoría y al Oficial Contador. 

E l Médico Jefe, el Farmacéut ico y el Contador const i tuirán la 
Junta encargada de la gest ión administrativa. Si ésta creyese con
veniente la adopción de alguna nueva medida se t ransformará, 
prévia órden del Ministro de la Guerra, en un Consejo de Adminis
t ración análogo á los que funcionan en los cuerpos del Ejército. 

Por si estas disposiones merecen, Señor Presidente, vuestra 
aprobac ión , tengo el honor de suplicaros concedáis vuestra firma 
al proyecto de decreto adjunto. 

Recibid, Señor Presidente, el testimonio de mi más respetuoso 
afecto .—ElMinis t ro de la G u e r r a . ^ BILLOT. 
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Decreto relativo á las nuevas atribuciones y modo de funcionar del 
servicio de Sanidad M i l i t a r . (Diario oficial, 28 Mayo 1882.) 

E l Presidente de la Repúbl ica francesa.—Vista la ley de 16 de 
Marzo de 1882; conformándome con el parecer del Ministro de la 
Guerra, 

Decreto : 
A r t . I.0 La dirección del servicio de Sanidad será desempeña 

da en el Ejérc i to , tanto dentro como fuera de las poblaciones, por 
médicos mili tares, bajo la autoridad del Comandante. 

A r t . 2.8 El personal que tiene á su cargo este servicio pertenece: 
10 al Cuerpo de Sanidad mili tar (médicos y farmacéuticos), 2.° Ofi
ciales de adminis t rac ión del servicio de la Intendencia; 3.* Los des
tacamentos de enfermeros militares; 4.° Accidentalmente, destaca
mentos del tren de transportes ú otras tropas ; 5.° E l personal c iv i l 
agregado de una manera permanente ó accidental á este servicio. 

DIRECCION CENTRAL. 

A r t . 3.° La Dirección del servicio de Sanidad está encargada, 
siempre á las órdenes inmediatas del Ministro, de tratar cuantas 
cuestiones se refieran al personal, al material y á los aprovisiona
mientos de todas clases que el servicio exija. 

Esta Dirección ejerce sus atribuciones, pues, sobre el personal 
de Médicos y Farmacéu t icos mili tares; la Escuela de Medicina y de 
Farmacia militares; material de hospitales y ambulancias. 

Ar t . 4.° Queda suprimido el Consejo de Sanidad de ios e jé rc i 
tos. La Junta consultiva de Sanidad, creada por el articulo 40 de 
la ley de 16 de Marzo de 1882, se compondrá del Médico Inspector 
general Presidente, de cinco médicos inspectores nombrados por el 
Ministro y del Farmacéut ico Inspector. 

Un Médico de categoría de Principal ó de Mayor, desempeñará 
en la Junta el cargo de Secretario. 

Las atribuciones y modo de funcionar de esta Junta Consul t i 
va , son aná logas á las de las de Administración y diferentes armas-

DIRECCION EN CUERPOS DE EJÉRCITO. 

Ar t . 5.° A cada Gobierno militar y á cada Cuerpo de Ejérci to 
corresponde un Médico-Inspector ó Principal, director del servicio 



332 

de Sanidad, que puede ser al mismo tiempo Médico en Jefe del 
Hospital mi l i t a r , ó de las salas militares del Hospital c ivi l de la 
cabeza de partido. Ejercerá la autoridad de Jefe de Cuerpo sobre 
todo el personal que contribuye á la ejecución del servicio sani
tario en los establecimientos hospitalarios de la región del Cuerpo 
de Ejército. Bajo el punto de vista técnico ó profesional ejercerá 
su acción cerca de todos los Médicos destinados en los Cuerpos ar
mados. 

La correspondencia , que en vir tud de estas facultades se esta
blecerá entre el Médico Director regional y el Médico del Cuerpo, 
deberá pasar por conducto del Jefe del mismo. 

P ropondrá ai Comandante General el nombramiento de los Mé
dicos de los Cuerpos que, de conformidad con lo dispuesto en la ley 
de 7 de Julio de 1877, deben prestar servicio en los hospitales ci
vi les, asi como de los que deben concurrir á las operaciones de re
clutamientos. 

P ropondrá igualmente el nombramiento de Médicos y Farma
céuticos civiles que puedan desempeñar el servicio de Sanidad mi 
li tar , en casos necesarios. 

Te nd rá en su poder todos los datos referentes á los Médicos y 
Fa rmacéu t i cos de reserva del Ejército territorial designados para 
prestar el servicio que les es propio, pudiendo estar encargado por 
el Comandante de la Inspección de cuantos Médicos y Farmacéut i 
cos de reserva y del Ejército terr i tor ial , se hallen domiciliados en 
la r eg ión . 

E n t a b l a r á , rec ib i rá , ano t a r á , si ha lugar, y t rasmit i rá al que 
tenga derecho, las propuestas que se refieren al ascenso y á la ad
misión ó ascenso en la Legión de Honor, hechas á favor del perso
nal que el articulo 2.° designa. 

A r t . 6.° E l Médico Director del servicio de Sanidad vigilará 
constantemente el material de hospitales y ambulancias , asi como 
el de los cuerpos de tropa, a segurándose de que reúne las condi
ciones en cantidad y calidad que los reglamentos ordenan. 

Las reclamaciones motivadas con este motivo las dir igirá al 
Comandante General. 

Tomara parle en las discusiones que se refieran á los trabajos 
de construcción hospitales y enfermerías regimentadas, debién-

• dose consignar su parecer en las actas de dichas conferencias. 
' Igualmente será consultado , bajo el punto de vista higiénico, 
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acerca de las cuestiones que se refieren al acuartelamiento. 
Informará ó dará su parecer acerca de los proyectos de conve

nios con los hospitales civiles. 
P ropondrá al Comandante General cuantas medidas relativab 

á la higiene sean necesarias para el buen estado sanitario de las 
tropas. 

Reun i rá los documentos relativos á la estadíst ica méd i ca , y 
planteará la del Cuerpo de Ejérci to. Toda su correspondencia con 
el Ministro pasará por conducto del Comandante del Cuerpo de 
Ejército. 

SERVICIO HOSPITALARIO. 

Ar t , 7.° En cada hospital mil i tar y encada ambulancia, el 
Médico Jefe t end rá autoridad, en cuanto se refiere á la ejecución 
del servicio y policía del hospital, sobre todo el personal mil i tar 
ó civi l agregado al Establecimiento, de una manera accidental ó 
permanente. E leva rá las propuestas para el ascenso je rá rqu ico , 
así como para el ingreso ó ascenso en la Legión de Honor. 

Tendrá el derecho concedido á los Oficiales superiores.de i m 
poner correctivos. Sin embarg-o. en lo que se refiere á policía y 
disciplina g-enerales, así como en la adminis t rac ión interior de los 
Cuerpos, los enfermeros y tropas agregadas con t inua rán depen
diendo de sus jefes directos. 

La misma autoridad ejercerá el Médico mil i tar Jefe de servicio 
en el personal mil i tar agregado en los Hospitales civiles. 

A r t . 8.° E l Médico Jefe tomará parte en las discusiones referen
tes á los trabajos de construcción, de saneamiento, y modificación 
de los locales destinados al servicio de hospital y de ambulancia, 
siendo consignado su parecer en las actas oportunas. Ig'ualmente 
podrá ser. consultado, acerca de las cuestiones que se refieran al 
acuartelamiento bajo el punto de vista de la higiene. 

E l Médico mil i tar . Jefe del servicio en un hospital c i v i l , será 
siempre consultado sobre los proyectos de convenio ó contrato 
que haya de entablarse con la Comisión administrativa del 
Establecimiento, así como acerca de las alteraciones propuestas 
en dichos convenios. A este efecto p resen ta rá sus observaciones y 
proposiciones á dicha Comisión dando cuenta al Médico Director del 
Cuerpo de Ejército que, en caso de necesidad, recibirá las ó rdenes 
del Comandante. . 

http://superiores.de
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A r t . 9.* En cada hospital mil i tar y en cada ambulancia, la 
ges t ión administrativa se ha l l a rá confiada al Farmacéut ico más 
graduado y al Oficial Contador, cada uno en lo que les concierne, 
pero siempre bajo la autoridad del Médico Jefe. 

E l Médico Jefe y ambos Oficiales se r eun i r án per iódicamente 
en Junta para discutir la gest ión administrativa. Previa órden del 
Ministro de la Guerra puede la Comisión , si es necesario , trans
formarse en Consejo de adminis t ración , aná logo á los de los cuer
pos de tropa. 

Ar t . 10. Todos los gastos del servicio de Sanidad son ordena
dos por las oficinas de la Intendencia. 

E l funcionario encargado de este servicio ordenador, se asegu
rará de la regularidad de todos los gastos ; procediendo á la apro
bación de una manera periódica ó inesperada , cuando la conside
re úti l ó cuando le sea ordenada por la Comandancia , para j u s t i 
ficar la presencia de individuos ; la buena adminis t rac ión de los 
caudales del material , y también de que las leyes, reglamentos é 
instrucciones relativas á la adminis t rac ión , se ejecuten puntual
mente. 

E l Oficial interesado asiste á las comprobaciones hechas por el 
funcionario de la Intendencia ; el Médico Jefe asiste también si lo 
juzga ú t i l , ó bien si ha recibido órden del Comandante. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

A r t . 11. Los puntos de detalle referentes á la aplicación del 
presente Decreto se de te rminarán por medio de reglamentos y de 
instrucciones ministeriales. 

A r t . 12. E l Ministro de la Guerra queda encargado de la eje
cución del presente decreto. 

Dado en Paris el 27 de Mayo de 1882.—JULIO GREVY. — Por el 
Presidente de la Repúbl ica — E l Minis t ro de la Guerra, BILLOT* 

Decreto creando en el Minister io de la Q u e r r á la sét ima Dirección, 
que tomará el t i tu lo de «Dirección del servicio de Sanidad. * 

ATRIBUCIONES DE ESTA DIRECCION. 

E l Presidente de la Repúbl ica francesa , visto el art. 20 de la 
Ley de 16 de Marzo de 1882 sobre la adminis t ración del Ejér
cito; estableciendo en la Adminis t ración central de la Guerra la 
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creación de un servicio especial y distinto del servicio de Sanidad. 
Visto el Decreto de esta fecha relativo á la manera de funcionar 

este servicio. 
Vistos los diversos decretos y órdenes presidenciales sobre la 

organización actual de la Adminis t ración central de la Guerra , de 
conformidad con lo propuesto por el Ministro de la Guerra; 

Decreto: 
Artículo 1.° Se crea en este Ministerio de la Guerra una sét i

ma dirección , bajo el t í tulo de Dirección del servicio de Sanidad. 
A r t . 2.° Esta Dirección comprenderá la oficina ó negociado de 

Hospitales, teniendo en sus atribuciones : 
1. ° Personal, organización , suspensión , estado civi l y mil i tar 

de los Oficiales del Cuerpo de Sanidad , Médicos y Farmacéu t icos . 
Relaciones con la Dirección de Art i l ler ía y la de los servicios ad
ministrativos en lo que concierne al material , dis t r ibución de las 
tropas del tren de transportes, Oficiales de Adminis t rac ión y en 
fermeros agregados para desempeñar el servicio de Sanidad.—Es
cuela de Medicina y de Farmacia militares.—Reclutamiento de 
alumnos, 

2. ° Hospitales mi l i ta res .—Inspección del material de Hospita
les y de ambulancias, así como de los aprovisionamientos de reser
va .—Centra l izac ión de todos los asuntos sometidos á la Junta con
sultiva de San idad .—Estad í s t i ca médica .—Colección de Memorias 
de Medicina, etc.— Inst rucción técnica.— Si tuación y distribución 
del material técnico para los tiempos de paz y de guerra.—-Crea
ción y supresión de hospitales fijos y provisionales, depósitos de 
convalecientes, etc. 

3. ° E l Ministro de la Guerra queda encargado de la ejecución 
del presente decreto. 

Dado en Par í s á 27 de Mayo de 1882.—JULIO GREVÍ.— Por el 
Presidente de la R e p ú b l i c a . — M Minis t ro de la Guerra,—BILLOT. 

Con el presente n ú m e r o tenemos el gusto de distribuir entre 
nuestros suscritores los elocuentes discursos pronunciados en el 
Congreso de los Diputados, los dias 4 y 5 de Mayo ú l t i m o , por 
nuestro Director y queridísimo amigo D. Modesto Mart ínez Pache
co, en apoyo de la enmienda presentada por él mismo al «p royec 
to de ley sobre reforma de la actual organización del Ejérc i to ; » y 
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los pronunciados por el joven diputado , capitán de Arti l lería se
ñor Becerra Armesto , de la Comis ión ; y los Sres. Ministro de la 
Guerra y general Daban, en contestación á los de nuestro d i s t in 
guido compañero . 

Ten íamos el pensamiento de hacer un largo ar t ículo dedicado 
á examinar, con la imparcialidad que nuestros lectores no podrán 
ménos de reconocernos, aquel documento parlamentario; pero, 
después de meditarlo , hemos desistido de tal p ropós i to , por temor 
de lastimarla modestia de nuestro amigo, y á que se atribuyeran las 
lisonjeras frases que, con justicia , habr íamos de prodigar al infa
tigable adalid de los derechos del Cuerpo á que pertenecemos , a l 
cariño sincero y afectuoso que le profesamos ó á la grati tud á que 
nos obligan sus continuados y perseverantes esfuerzos en beneficio 
de la justicia , no siempre atendida ; de los fueros del Cuerpo , to
davía discutidos; y del bien de los Ejérci tos. 

Léanle cuidadosamente nuestros abonados, que él les demostra
rá con más elocuencia que nuestra pluma la verdad de estos asertos; 
y por las espontáneas y juiciosas declaraciones del Sr. Ministro de 
la Guerra , así como por los discursos de los Sres. Becerra Armes
to y D a b á n , podrá deducirlos buenos propósitos que animan al 
primero respecto al asunto motivo del debate, y que á los segun
dos no les son ex t raños cierta clase de conocimientos, cuya circuns
tancia debe considerarse como una g a r a n t í a de acierto para el por
venir ; aunque / desgraciadamente, la opinión del i lustradísimo y 
bizarro general Dabán no coincide completamente con la del D i 
putado de la Comis ión , que aprecia el asunto con el mismo criterio 
que el Sr. Mart ínez Pacheco, por mas que no creyera pertinente la 
enmienda t ra tándose del proyecto de ley que se estaba discutiendo. 


