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Barcelona 8 de Octubre de 1.866. Num. 31..II.

EL COMPILADOR MEDIC·O.
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUJIA. DE BARCELONA.

APUNTES

ACERCA DEL. COLERA·MORBO ASIATICO,
q1.te ha reinado en la villa de Ripolt , en 1865, con varias referen�ias al

q1.te 'azot6 en � 854,.
por

E». :E: 'Ll'E».4. JL..E»0 �.a.�ti:E:�,

doctor en medicina y cirujia, socia corresponsal de la Academia de Barcelona, etc,

j.
PUBLICANSE POR ACUERDO DE LA MISMA CORPORACION:

(Con,tinnaQion. )

Tratamiento.-La medicacion interna empleada pOl' mi , y creo que

pOl' mis cornprofesores, ha sido la racional , tal como la comprendo ; nada
de exclusivo ,

ni empirico; arreglada siempre a los estadios del mal. En

un solo caso desesperado he llegado al uso de la creosota a falta de acido

fenico, y creo que contribuyo eficamente a veneer el ultimo periodo del
calera. El hielo me ha producido buenos efectos en la mayo ria de casos,
en que los v6mitos 6 la sed han sido pertinaces ; la mixtura de Riverio y
el agua fuertemente saturada de acido carbonico , tambien, POl" carecer a

veces de otro medio mas pronto y mas seguro, he permitido y he dis

puesto cuatro gotas de alcohol alcanforado , en terronci tos de azucar blan

co', siri notal' de 61 resultado manifiesto ('I). Cuando a las frecuentes de

yecciones ventrales acompanaba el tenesmo ,
las lavativas de agua fria,' y

cuando era doloroso, las de agua de arroz y albumina laudanizadas, 6' qori
el diascordio de Fracastor , han aprovechado en los mas de los casos. Pero

10 que por una l' pOl' otra via ha dado mas seguros y mas constantes efec
tos, ha sido el opio bajo todas sus forma", )'a solo, ya asociado a las sales

de bismuto, l' alguna que' otra vez a la quinina. Tengo, sin embargo, el
sentimiento de no poder condescender a las vivas instancias del Dr. Pons

(f) Tengase presente que no h1j. sido propinado con este objeto el eter atcanrorano, sln9 como
joderoso escltante de la reaccron en la mas profunda algtdez. (N. de la R,)
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y Codinach, para que nos acojamos al uso exclusivo del opio , yabando
nemos el laudano ; pues solo a fuer de ingrato podria yo callar la buena

manera con que este me ha servido ,
en muchos casos , mejor que su pa

dre (f). Animado, de olra parte, por los consejos de Sydenham de dar en

tal dolencia el Iaudano ad sacrum hujus mali ancoram , y por el valor del

sahio ya citado D.'. Janer, cuando un dia del afio 1828 al terminar su lec
cion del colera-morho asiatico y europeo, recuerdo perfectamente y 10

tengo asi consignado en sus «Iecciones orales. que se levanto de la cate

dra despidiendonos con estas palabras «pero jamas sera bastante encar

gado el que se de al enfermo laudano , laudano y mas laudano;» envalen

tonado, digo, con la autoridad de hombres tan competentes, he propinado
en el periodo espasmodico , sohre todo, el laudano, con la mayor confianza

yen general con buen exito : esto es ,
el de Sydenham, nunca el de Rous

seau. Citare una formula de la cual he hecho bastante usa, sin que jarnas
haya tenido que arrepentirme de ella La ensayedesde luego en 1854 per-'
mitiendorne la agregacion del aceite esencial de anis , para hacer mas to

lerable el gusto resinoso del balsamo, y acaso mas eficaz la mixtura. He

vuelto a darla en la ultima invasion con fe y perseverancia : se que algu
nos de mis colegas y aun farmaceuticos, la han dispuesto con exito regu
lar, y en cuanto ami, vuelvo a asegurar, que ha sido el remedio que me

ha salido mejor, empleado a tiempo, hasta en casos graves. He aqui aho
ra la receta :

Re. Laud. liquid. Sydenham.
Balsam. peruviam,
01. essent. anis.
Pulv. gumm. arab.
Sacchar. candid ..

f. s. a. bol. n." sex.

i @ drach, unarn,

gutL. sex,

} @ q. S.:

Para tomar uno desleido en caldo , agua de pan, 0 en una taza de infu

sion de manzanilla , yerba luisa 0 te , segun 10 que se tenga mas a mano,

cada dos 0 tres horas ; y cuando no hay tolerancia , mando desleir un par
de ellos en unalavativa mucilaginosa. Igualmente he obtenido efectos li

songeros, al principio de los vomitos, en los nines, en las mujeres y suje
tos delicados, del uso de la magnesia efervescente , y luego de una mixtu

ra, especie de modificacion de la de Riverio, compuesla con el bi ·carbonato

de SOBa, licor anodino, agua del Carmen, jarabe de diacodio, y pOl' esci

piente el agua de azahar, torongil, canela 0 menta destiladas, segun los

gustos 0 indicaciones que me he propuesto satisfacer. En los mismos in

dividuos, si ha predominado la diarrea, tambien me he valido del·decoc

to blanco, con 0 sin opiados, conforme han sido los casos y oircunstancias.

En el trataniiento exterior, cuando he querido escitar 0 sostener 13 dia-

1
(1) Para formal' el laudano, sabido es que el progenitor, oplo, se ha de rnaridar con muchas SUS

tancias podernsamente esttmulantes, y en conseeuencta obtenemos aquel hermoso engendro, aun

que hijo de tantas madres. (N. de la R.)
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foresis, he acudido a las fricciones con aguardiente alcanfor ado, ron, vi
nagre, botellas de agua caliente, ladr'illos, etc., etc., en las regiones axilar
e inguinal; y cuando el mal arreciaba, al iniciarse el periodo algido, la
cianosis, la opresion precordial y dernas slntomasalarmantss, recurri a
las fricciones de ajos machacados, con 0 sin incienso, ventosas y sinapis
mos sobre el cardias y entodas las extremidades, y alguna vez a la urti
cacion, 0 a las afusiones de agua hirviendo.

Antes de decir cuatro palabras sobre el tratamiento profilactico , que
no continuo en seguida por no haberse empleado, a 10 menos con respec
to al pueblo; condensare mis APUNTES en las siguientes conclusiones.
1: Que la historia de Ripoll es un tejido de vicisitudes todas desgra

ciadas, que han podido preparar germenes morbosos capaces de predis
ponerla a las varias epidemias de que en todas epocas se ha visto asolada;
contribuyendo en gran manera las epizootias, 13 mala alimentacion, la
miseria.vlas oscilaciones de la tierra y hasta los meteoros, como tambien
su posicion geografico-polltica.
2: Que, hoy por hoy, a pesar de mis fundadas sospechas en conside

rar como causa determinante del colera de' 1865, a la remocion de cada
veres, en el cementerio viejo, no sabria resolver si puede atrihuirse a ella
o si fue importado, toda vez que en dicho ano no 10 padecieron olras po
hlaciones en cuyo centro se encuentra la villa, no obstante de ser en'

aquelIas, por la mayor extension de sus relaciones, mucho mas facilla
importacion. (

3: Que el periodo de incubacion 0 sean 'los preliminares invasores,
se anunciaron por oolicos mucoso-disentericos entre los nines de prime
ra infancia, causando en ellos notable mortandad, y entre los adultos por
cclicos biliares sospechosos y por algunos casos de verdadero colera
morbo esporadico, sucediendo exactamente 10 mismo que en 1804.
4: Que el mal ha sido menos intense en la segunda invasion que en

la primera; habiendo causado en 1865 unas 60 victimas con mas pobla
cion, y 200 en el 04 con menos vecindario.
5: Que su marcha ha venido a ser igual en ambos casos, iguales los

sintomas, es decir, el grupo comun del verdadero colera indiano.
6: Que este revistio la forma epidemica al cabo de un mes poco mas

o menos de haber aparecido sus sin torn as prodrornicos , siendo rapido el
descenso ; pudiendo considerarse, que su total duracion epidemics, no

pasaria de dos meses, en cuyo periodo han sido raras las verdaderas cri
sis y mas raros los dias criticos.
7: Que en la invasion anterior, aun cuando las defunciones e invasio

nes poslreras ocurriesen en el ultimo tercio de octubre, el descenso es

taba declarado en el primer tercio.
S." Que en general, los casos leves cedieron antes del segundo sete

nario y los graves no pasaron mas alla de 3 <) � dias, terminando. aquellos
por la salud casi siempre y estos poria muerte en la 'mayorta de los casos.

9" Que para diagnosticar y pronosticar sobre ellos, no se ha necesita-
,

do gran talento 0 tino practice, atendida la regularidad con que se han

r
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sucedido las manifestaciones del mal y sus fenomenos, pOl' mas que DOS'

hap sido, como siempre en todas partes, desconocida su naturaleza in
tima,

10, Que las anomalias de amhas epidemias han side con relacion a las
causas atmosfericas , a la mayor 0 menor afinidad del pueblo y sus indi

vicluos, etc.; resultando mas mortlferos los dias nebulosos, humedos 0 de
cambios termometricos bruscos y rapidos ; resultando tamhien elegidos
preferenternente para victimas los intemperantes y poseidos del miedo ,

del terror, 0 de la pena, 0 mas predispuestos al contagio moral, si mejor
dicho parece.

11 y ultima. Que en el plan curativo
, racionalmente seguido, han en

trade con bastante fruto los sudorificos, con 0 sin difusion; los opiados, y
entre estos el laudano especialmente, el balsamo del Peru, el hielo, el

agua carbonica, la limonada sulfurica ,
el decocto de Sydenham, las lava

tivas de agua fria, amilaceas, albuminosas, laudanizadas, los revulsivos
poderosos ..n todos aquellos casos que han bastado a producir una pronta
y completa reaccion, cuando ya concentrada la vida, 0 bien llegando a

tiempo, han podido evitar esa misma concentracion.

(Se continuara.)

INFORME PEDlDO A UNA COMISION ESPECIAL DE S6CIOS COR
RESPONSALES RESJDENTES, COMPUESTA DE LOS DRES. O. ANTONIO CIPRIANO Cos

TA, D. IGNACIO PUSALGAS , D. FRANCISCO LLAGOSTERA, D. JUAN GINN Y DON

SIMON BRUGUERA y MARTi, ACERCA DE LOS S.UCEDANEOS DE LA QUIN;\. , ESPE

CULMENTE DEL Eucalyptus globulus, Y ACERCA DE LA POSlBILIDAD DE LA ACLl

MA T"CION DE LAS ESPECIES CINCONiFERAS EN NUESTRAS (OLONIAS ORIENTALES.

Esta Comision, despues de repetidas reuniones particulares, y de reco

jer observaciones propias de individuos de su seno y de otro s socios COI'

responsales de varias comarcas , dio en Julio proximo pasado pOI' ultima
do su trahajo , que remitio a esta Academia; la cual no ha poclido basta

despues de sus vacaciones , tomarle en consideracion , destinarle una se

sion literaria espresa , y discutirle ampliamente en 27 de Setiembre IU

Limo.
El Informe consta : 1: Comunicacion de la Academia motivando la Co-.

rnision ; 2.° Instalacion de la misma , y estraeto de sus sesiones ,
3.° res

puesta de la Comision a la Academia, y 4.° Acta de la sesion literaria es

traordinaria ya citada.

Academia de Medicinay Cz'rugia de BarceZona.-Con motivo del extraor
dinario uso que de algun tiempo a esta parte, los medicos de varios paises ,

especialmente franceses e italianos , estan haciendo del Quinoide Armand,
medicamento preconizado contra las fiebres intermitentes, fundado casi
de un modo exclusivo en preparados del escaramujo u rosal silvestre ,

Berberis vulgaris, y vista la boga que recientemente se ba dado al uso de

la decoccion de las hojas del Etwalyptus globttlus., adquisicion rnoderna
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y preciosa que de Ia Apstralia ba becbo nuestra local arboricultura , se ba
ocupado esta Academia: 1.0 en averiguar si es efectiva la eficacia de dichos
sucedaneos de Ia quina: 2.0 Sl , aun en casu de ser efectiva Ia virtud anti,
tipica de los espresados vejetales , cuyos ensayos no han podido menos de
reconocer por origen la penuria de las quinas, integras y sanas en los
mercados de Europa. seria prudente y de utilidad practica indisputable,
pl'Omover y amparar eficazmente nuestro Gobierno el plantfo ycultivo de
los quinos , y seiialadamente las especies cinchonaceas mas afines al genero
Rccostema, en nuestras islas Filipinas, ya que los tanteos y pruebas hechas
en la Jamaica por los ingleses , justamento alarmados con la destruccion
devastadora de los bosques del Alto Peru ,

no replantados debidamente
por Ia codicia de los recolectores de quina, han dado un resultado negati
vo , debido , segun se cree, a Ia poca altura de los montes de las Antillas.
-Si las pruebas emprendidas con esperaqza fundada , y buen acierto pOl'
el Gobierno espanol "

rindiesen ventajas , tendriamos: 1: la de surtir di
rectamente a nuestros drogueros; 2:la de no exponer, como cada dia suce

de , c1 nuestro comercio y farmaceuticos de buena fe , a cornprar muy caras
las quinas inertes

, por haber sido despojadas diabolicamente de sus a]
caloides , en rama y sin vestigios perceptihles a simple vista.-La Acade
mia confiada en las luces y especial instrucoion de V. SS., deseosa de
tomar, si JIegase el casu , una importante iniciativa cerca del Gobierno,
aoordo en sesion d€ 6 del actual, despues de una ligera discusion sobre el
asunto , rogar a V. SS., Lengan a bien ocuparse detenidamente y con amplios
estudios en el particular , y noticiar a su tiernpo el resultado, pOl' si mere.
cieren las observaciones hechas, una aplicacion trascendental , y basta una

discusion literaria expresa.-Dios guarde a V. SS. muchos afios.-Barce
lona 15 de Noviemhre de 1865. El Vice-presidente, Antonio Mendoza.
Por el Secrelario de Gobierno. EI de relaciones estrangeras, Geronimo Fa,
raucio.-Sres. Doctores D. Antonio Cipriano Costa y otros varios socios
corresponsales de esta Academia.

(Se continuara.}

DOCUMENTOS DE LA CONFERENCJA SANITARIA JNTERNACIONAL.
Informe sobre las cuestiones del programa relatioae al origen , a la ende-:

micidad, a la trtmsmisibilidad y a la propagacion del calera.

(C011Jtinuacion. )
De la mas 0 menos categorica respuesta que se diera a estas cuestiones,

- podrian resulLar indicios que condujesen a las condicio nes de la genesis
de la enfermcdad y a los medios profilacticos que deben opouersela,
Aun con todo esto, fuera todavia insuficiente el conocimiento exacto de

los focos, importando-mucho agregar el de las principales epidemias que
han reinado en Ia India desde 1 �'17, con la indicacion, Ian precisa como
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sea posible, de sa punto de partida, a-fin de ver si ban tenido a no estas

epidemias su origen en un foco de epidemias a por el hecho de proceden
cias que -hayan partido de este foco. Probable es que los arcbivos indios

pudieran ofrecer sobre esta cuestion decisivos esclarecimientos. Importa
ria, en fin, conocer si hay en Ia India regiones a localidades que hasta el

presente se hayan mostrado refractarias a la propagacion del calera,
Con el ausilio de todos estos conocimientos seria quizas permitido es

tablecer 10 que podemos ya suponer : que no hay en 1a India mas que un

pequeno numero de focos endemicos de calera, de donde ban salido las

epidemias que ban asolado a este peds prirneramente, y despues al mundo.
Por de pronto, solo puede la Comision responder que hay en la India

ciertas localidades, principalmente comprendidas en el valle ael Ganges
donde es el calera endemico ; sin que puedan todas precisarse ni se pueda
tampoco afirmar que gozan el privilegio esclusivo de dar origen a la en

[ermedad.

VI.

(\ Se conocen las causes por cuya concurrencui nace espontaneamente en

la India el colera , asi como las circunstancias que le hacen tomar la for
ma epidernica?-Si es incontestable que el calera no existe en la India en

el estado epidemico fuera de ciertas circunscripciones mejor 6 peor de

terminadas, alli es, y no en otros sitios
,
donde se deben indagar Jas cir

cunstancias que pueden dar origen a Ia enfermedad
)
a si esto se prefiere,

producir la.endemicidad. Pues bien, sea por no haberse hecho sobre este

punto ninguna investigacion seguida, sea por 10 arduo del problema 0

pOl' cualquier otro motivo, es 10 cierto que basta el presente no han podi
do precisarse estas circunstancias de un modo satisfactorio.
'No han escaseado sin embargo las bipotesis. Consiste la principal en

atribuir la endemicidad del calera en Bengala a los aluviones del Garijes y
del Brama-Poutra, cuyos aluviones se hacen mas deletereos , en un clima
abrasador

, porIa fermentacion de los detritus animales y vegAtales que
impregnan al suelo. En tal suposicion seria e1 colera endemico la conse

cuencia de ciertas emanaciones de este suelo fangoso (1) AMdesc que pu-

(I) No puede pasar de aqui qulen esto traduce, sin consignar su opinion en el asunto, slquiera la

tenga POI' un tanto cuanto aventurada.
Creen algunos, que dad as las condiciones de humedad, calor y res los organlcos que se descompo

nen, en cualquler clima pueden y aUA deben resultar las propias emanaciones, Y POl' consiguiente
tdentlcas enfermedades. El se Inclina mucho a creer que como en cada pais los restos organlcos
(ammales y vejetales) que rerrnentan, son dlversos,' el aire , la temperatura, el chma entero varian
en cada uno y aun en distintas epocas do uno mtsmo , se producen emanaclones de indole dlversa,
generadoras de morbos distintos. De aqui emanan , segun su bumtlde parecer , el heche de qua cada

region tenga sus epidemias lndigenas; el de no produclrse espontaneamente las exoucas, 1'01' la con

currencla de diferentes elementos engendradas; el de ser necesnriamente importadas en ellos cuan
do se mantttestan, y el propender an este caso a su es�ension Ese conjunto de ctrcunstancras , cono

ctcas unas y nesconocrdas otras , pues constituyen la diversidad de climas y condiciones de salubrl

dad, son causa de que cada pals produzca sus endemias y sus epidemtas. Las que son comunes a tonos
(la numedad, el calor y 01 heche de una termentacion) no nastan por si sol as para determinar Ia en
demia 6 epldemta peculiar de cada uno y de cada epoea. No sotameute hay en cada region vejetales
y antmales diversos (visibles 41 invisiblasl. sino que nasta los seres perlenecien tes a espec1es comunes
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diera esplicarse el privilegio de endemicidad propio del Ganges poria
tradicional costumbre que tienen los indios de abandonar a la corrienle
del rio sagrado los cadaveres medio quemados. Y bay en fin, (entre ellos
el Dr. Bonnafont, en un opusculo el Calera y el Congreso sanitario. (Pa
ris 1866) otros que creen poder esplicar la permamencia del calera en la
India y la mayor frecuencia de las epidemias desde fines del sigIo ultimo

y principalmente desde 1817, poria ruina de los grandes trabajos hidrau
licos que ejecutarbn los antiguos dominadores de este pais, cuyo objeto era

la buena direccion , la distribuoion y facil curso de las aguas ; ruina que,
segun ciertos. pasajes tornados de un libro que publica 20 anos hace el
Sr. Conde de Warren, Y otros sacados de un periodico ingles de la misma

epoca (India News, 18U) seria debida a la incuria de la Compania de las

lndias, y habria tenido pOI' consecuencia la i,nsalubl'idad de regiones basta
enlonces relativamente sanas.

Todas estas aserciones , que tienden nada menos que a determinar con

precision la causa del calera en la India, y que parecen gozar de algun
credito en Europa, han sido objeto de un alenlo examen por parte de la
Comision.
A la hipotesis que atribuye la produccion del calera a los aluviones del

Ganges, respondio M. Goodeve , cuya palabra goza de mucba autoridad,
pOl' cuanto ha perrnanecido largo tiempo en la India, que hay en esla re

gion otros rios
, adem as del Ganges, que presenlan aluviones analogos,

sin que pOI' eso reine el calera en estado cndemico sobre el suelo que ba

nan; pudiendose citar en particular el Irawaddy ,
rio inmenso que. pasa

pOl' una cornarca proxima, cuya delta no tiene sin embargo el mismo pri
vilegio que la del Ganges, y donde solo aparece de cuando ell cuando el

calera bajo la forma epidemica : que sin duda los aluviones del Ganges
son par'! Bengala ,

como en todas partes, una gran causa de insalubridad
que, hasta cierto punto puede favorecer la manifestacion del calera, pero
no esplicar su genesis. En cuanto al papel que puedan desempenar los
cadaveres humanos abandonados a la corriente del rio, no vc en ello

M. Goodeve , conforr::::e en este punto con M. de Valbesen , antiguo consul

general de Francia en Calcuta , mas que una influencia morbifica cuya
importancia se ha exagerado; y es necesario tener ademas presente que
esta coslumbre viene de ticmpo inmernorial , mientras que la existencia

permanente del calera en las riheras del Ganges es un hecho nuevo.

(Se continuara,)

S6 dlferencian en mucno pudiendose agregar ademas especles nuevas 6 clrcunstanclas que antes no

exlstian.
Las emanaclones que resultan en calla region del globo por ese conjunto de clrcunstancias dlficlli

slmo de estudtar, ban de ser necesanamente diversas; y sl bien todas convlcnen en dar por resultado

una endemia que suele cunvertirse en epidemia Ii invadlr otros paises , todas presentan caracteres
distintos.

Tiene, en una palabra, cada ur.a de esas grandes divisiones terrttoriales, en una estensron mayor
:1) menor, su� endemias y epidemias indigenas, como tiene su flora y su fauna, su clima especial, Y
basta distintas razas I) varledades numanas.

M.A.



- 148 -.

EXPOSICION DE LOS CARACTERES ANAT6�HCOS

DE LOS TEJIDOS EPIDERMICOS.
TESIS SENALADA POR EL REAL CONSEJO DE INSTRGCCION PUBLICA PARA LAS OPOSI

ClONES A LAS CATEDRAS SUPERNUThIERARIAS DE ANA,TOMiA. Y FISIOLOGiA DE VALLA.

DOLID, GRANADA, CADIZ Y SANTIAGO. POR EL DR. D. JUAN GINii Y PARTAGAS.

(Continuacion. Veanse los ruuneros 28,29 Y 30.)
Hasta nuestros dias, prevaleciendo en la ciencia las doctrinas de

Swanch y Henle con respecto ala multiplicacion de las celulas, se ha crei
do que las de la epidermis se originan de un producto Iiquido exudado
de los capilares del dermis y depositado en la superficie de esta mem

brana , para experimentar aqui las siguientes evoluciones succesivas ; en

el llquido , que es siempre granuloso , ocurre el agrupamiento de los gra
nulos para formar nucleos ; cada uno de estes se .envuelve en una celu
la, pegada inmediatamente a 131, pero del que no tarda en alejar se gt'acias
a la interposicion de un liquido , exhalado , segun unos , pOl' las paredes
de la celula, y' segun otros, introducido en ella por el mecanisme de la
end6smose.

.

Este perfodo , que podriamos llamar de formacion de las celulas epider
micas, es diversamente esplicado por Virchow y los modernos nartida
rios de la seqmeniacion : para estes no hay un plasma granuloso que pre
ceda a la existencia de Jas celulas j6venes , sino que estas provienen de
las mas superficiales del dermis , que, despues de haber esperimentado
una segmenlacion , se han hecho independientes, (vease la nola de la pa
gina 104-). Desde este momento comienzan la dislocacion y la metamorto
sis de los elementos celulares. Decimos dislocacion, porque las celulas
formadas en un momento dado son empujadas hacia la superficie esterior
por otras de forrnacion mas reciente ; dando Iugar as! a una estratificacion
centrifuga ,

en virtud de la cual , fl las mas viejas, que son las mas es

puestas a los roces esteriores
, les llega la ocasion de esfoliarse y despren

derse en forma de escamas. Los cambios de forma (metamort'osis) de las
celulas epidermicas, son tambien un efeclo mecanico de la acumulacion de

.

elementos histol6gicos en gran numero. De esto resulta primero la reci-
proca depresion de las esferas , cuyo contenido y cu yos nucleos, que eran

distintos en las celulas j6venes, van desapareciendo a medida que son

empujadas hacia la periferia , hasta que en las capas mas escentricas : re

·ducidas las celulas a laminillas poligonales que mutuamente se yuxtapo
nen por sus bordes, se presentan afectando la forma de un embaldosado
6 mosaico ,

EI examen microscopico nos da cuenta de todos estos pormenores :

cortese , como 10 hacemos nosotros para las demostraciones en los cursos

de Anatomia, una lamina tan delgada como sea posible de una callosidad
seca , y p6ngase bajo el objetivo : no se veran en ella otra cosa mas que

"

II
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celulas yuxtapuestas y sobrepuestas que afectan e1 aspecto pavimentoso.
Si el gran numero de'elementos nos impide apreciar cumplidamente los

caracteres de uno de' ellos, no bay mas que ecbar en la preparacion una

gota de acido acetico , y des de luego se obtiene una disgregacion y una

mayor transparencia que permiten hacer un examen completo. Si se quie
ren estudiar algunas celulas desprendidas, basta poner en el porta-obje
tos una escamilla de las que se desprenden al batir el pelo ,

0 recoger esa

capa tenuisima que al poco rate se forma en la superficie del agua en que
nos hemos lavado las manos y la cara, y examinarla al microscopio. En

.

este casu las celulas ,
hinchadas por elliquido ,

'tienden a la forma esferi-

ca, pero no prssentan nucleo : son celulas muertas,
.

Para observar las estraficaciones celulares, es preciso estudiar la epi
dermi� en un corte perpendicular de la piel, sirviendo perfectsmente pa
ra el casu la LIe la cara plantar del declo gordo 0 la del talon. Entonces se

ven los estratos dispuestos en series lineares, que tienen apariencia de

pianos de piezas sobrepuestas ; debajo de estas capas se ven las celulas

jovenes de la red de Malpigio ,
variables en espesor y numero , que apa

recen entre las papilas del dermis. Hacia el limite de separacion de la

capa mas iuterna de la epidermis y la red de Malpigio ,
se ven celulas al

go aplastadas, pero mas voluminosas, que Lienen un nucleo muy evidente..

estas eelulas forman la transicion entre las ca pas mas antiguas de la red de

Malpigio y las mas jovenes de la epidermis. «Este es, dice Virchow (1).,'
el si lio en que la epidermis, masa inerte pOl' sf misma ,

va a buscar sus'

elementos regeneradores; estos se elevan poco a poco al traves de la capa
epiderrnica , llegan a l� superficie , y se destruyen. Tambien es este el

punto donde se detienen las lesiones mas profundus. Cuando mas pro-.
fundamente se penetra en el corte vertical, tanto mas se ve disminuir

el volumen de los elementos; las celulas epiteliales acaban pOl' tomar el

aspecto cilindrico en el sitio en que rodean a la superficie de las papi
las.»

Nada tenemos que afiadir a 10 que hemos dicho sobre los caracteres

quimicos de los "tejidos epidermicos en general, pues cuanto alll hemos
referido es perfectamente aplicable a la epidermis en particular; pero no

podemos terminar el estudio de la epidermis propiamente dicha, sin de
dicar un parrafo especial a la red 6 cuerpo rnucoso de Malpigio y a la la
mina pigmentaria.
Sembrada la superficie del dermis de eminencias , que son las papilas ,

se interponen en los espacios que bay entre unas y otras de estas erni

nencias, las celulas mas recientes de la epidermis; de esa disposicion re

sulta una capa, 'que, segun Ma1pigio , tiene el aspecto de una red; y ten
drta en efecto, esa disposicion, si no se continuase con las capas mas su

perficiales de la epidermis, que nivelan las superficies. Pues bien, esa

capa mas profunda de la epidermis cuyos elementos histologicos conoce

mos ya, y' que, repetimos, es el cuerpo mucoso, puede hacerse evideute

por varies procedimientos; nosotros, a imitacion de Sapey , nos hernos
valido vadas veces del siguiente recurso : se suruerje por espacio de 24 a

(I) Obra cltada.

..
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36 horas en una mezcla de partes iguales de agua y de acido acetico, un
pedazo de piel de la palma de la mano ; al cabo de este tiempo ya la epi
dermis se desprende completamente del dermis ; pero las dos laminas de
aquella membrana aun quedan intimamente unidas , y para obtener su

separacion , conviene dejar por espacio de 10 <) 12 dias la epidermis en la
misma mezcla; entonces, si no se alcanza separarlas perfectarnente ,

se

observa con evidencia que son diferentes por su color, siendo blanca y mas

del gada la superficial, y morena la otra ; esta en los negros es mas gruesa
y negra, ya su destruccion por ciertas lesiones, se debe quo sean blancas
las cicatrices de los negros (1).
En cuanto al pigmento <) materia coloromte de la piel, hay que decir que

tiene su asiento en el cuerpo mucoso. Cruveilhier la considera si tuada

por debajo de este cuerpo , pues de otra ruanera , dice. qlle, atendida la
dislocacion bacia la periferia que sin cesar esperimentan los elementos
celulares de la epidermis, no serta facil comprender la persistencia del
color negro en la piel de los negros.

'

Sea de esto 10 que quiera, el pigmento esta formado de celulas privadas
de nucleo, segun Hunter, y, al contrario, provistas de el si bemos de creer
a Henle, y lJenas de un contenido granuloso formado de la sustancia or

ganica Hamada melanina (2).
Como el pigmento procede del dermis, cuando accidentalmente ha sido

destruido , puede reproducirse; pero si hay una lesion profunda en el der
mis, ya se hace imposible toda reproduccion ; por 10 que, apoyados en las
observaciones de Gordon y Pechlin, hemos dicho que son bl�ncas las cica-

(I) EI descubrtmrento de Ma.lpigio ha surrido en la ciencia much as vicisltudes : Albino, que cri
t'co el procedimiento, de que se valia aquel autor para poner fie maniflesto su prctendida rea, reco
mlenda la maceracton. Bichat la considera como un plexo vascular en el que circula la sangre y ta
materia colorante. Gaultier, apoyado en las ideas de Biehat y tratando de desenvolverlas , pretende
dlstlnguir cuatro capas: una, oolocarta encima de las papilas, que denomina de Jos botones san

guineos, otra encima de esta, formada de vasos btancos y llamada capa albina profunaa; lue
go enetma dA esta una capa ondutada que contiene la materia colo rante , y son Jas yemecillas 0 ca
pas colortuios ; y, POl' tiltimo, otra capt mas superficial llamada albina superficial, tormada de
vasos venosos. A pesar de 10 Inexacto de esta descripcion, ha reinado con general aplauso en la cten
cia POl' mucnos alios y en los modernos tiempos, basta que Dutrochet ha establecido algunasmodt
ficaciones en la descripcion de GauUier, que no por esto llegan al colmo de la exactitud. POI' liltimo,
en 1833 Purkmge, y en 1831 Henle, pagandose poco de ese progreso ficticlo, vuelven las cosas al
tiempo de Albino y con raro acterto demuestran que solo hay des laminas en la epidermis, cuyos ele
mentos htstologtcos estuuian uetemdamente.

(2) La melanina es una sustancla organlca caracterizada por su color negro 6 moreno rogizo
No existe sotamente en la piel, sino que se encuentra en 10 interior de los pelos, en algunos puntos
del cerebro , tales como elloeus niger de Sremering, en et iri� , en la coroldea etc, etc, Es tambie n

propia de ciertos productos morbosos , que POl' esto se han denominado melanosis 0 iumores mela
nicos--su estado en Ia economta es eJ sonno 0 semrsoltdo : va unida it otras sustancias azoadas y
sales para formal' granulaciones moleeulares visihle s al microscopio , y dotadas de un movimiento
browniano muy energtco Estraida del cuerpo. forma un potvo negro coherente. lentamente soluble
en los alcalts hastante concentrados, e Insolltble en el actdo aceticl),-Caleutada al aire no se funde
nl se nmcna-desprende muy poco numo y exhala un 0101' desagradable, que maabien parece propio
de una sustancta vegetal que de un principio Inmediato animaL-A un calor mas)uerte se inflama,
y su carbon continua ardlendo espontaneamente, dejando una ceniza gl'is 0 �ogiza. que i'e disuelve
con Iigera efervescencia eil el acido nih'ico alJandonando oxitfo de hierro. EI clorQ la disuelve y la
decolora , � los acidos precipitan esas disoluciones cloricas.-com-p6nese de Oxigcno, Bldr6geno,
Carbono , Azoe e Hierro.
En cuanto a su origen, parece probado POI' bech�s quimicos que no ueriva de una metamorrosis

de la hemalina, como debiera admltlrsa si quisieramos seguir la antigua Leoria que la suponia de
pendiente de la sangre estancada, (Robin y Verdeill Chirnie analornique. pag, 394, tOIllO 3.°)
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trices en los negros, ennegreciendose despues de algun tiempo si la lesion

era superficial, 6 quedando definitivamente blancas si la destruccion fue

profunda.
(Se continuara.)

FISIOLOGIA.
RESENA DE LOS ESTUDIOS MAS RECIENTES HECHOS SOBRE

LA DIGESTION, LA GLICOGENl.\ Y LA DIABETES SACARINA, POR

D. GERONIMO FARAUDO.

Cautivado pOI' los progresos que a la luz de la esperimentacion seguida
con incansable perseverancia por fisiologos entusiastas, hace todos los dias
el estudio de In digestion, y como consecuencia de esto el conocimiento
de la glicogenia y la etiologia de la diabetes sacarina, previendo la grandi
sima importancia de estes estudios en 6rden a la diagn6sis y tecapeutioa
de las alteraciones patol6gicas del aparato digestivo, tan variadas cof!lo
indefinidas, he seguido con predileccion las numerosas observaciones pu
blicadas estos ultimos afios por profesores alemanes, franceses , ingleses
e italianos dedicados a este asunto, en el cual no consta hayan toma

do parte aun nuestros compatricios.s--Al ordenar hoy mis apuntes he
creido que tenian algun in teres , y va lien dome de la benevolencia de Ia
Redaccion del Compilador medico, voy a ponerlos en conocimiento de mis

comprofesores, ya que no con la grata pretension de allegar bechos nuevos

que ilustren 6 fijen alguno de los muchos puntos desgraciadamente 'aun
d udosos 6 controvertibles , para presentar siquiera agrupados y en arrno

nia los nurnerosos trabajos hasta aqui publicados, con 10 cual pueda verse

el actual estado de'conocimientos sobre los tres puntos .en cuestion.

DIGESTION.

L0S progresos que hizo el estudio de la digestion, y mejor pudieramos
decir, los primeros pasos que cli6 en e: camino del verdadero conocimien
to de su mecanismo, arrancan de la segunda ruitad del ultimo siglo. En
aquella evolucion general de todos los ramos del saber, con tendeneia de
cidida a su rehabilitacion y progreso; cuando el espiritu bumano se en

golfaba de lleno en el estudio de las eieneias positivas, al salvar e') vacio
de las abstracciones en medio del eual vacilara durante €)1 siglo XVII, lIeva
do de las sutilezas del escolastieismo del anterior; cuando la Fisiologia al
tornar nomhre propio , empezaba a adquirir vida 'propia tambien, aunque
haciendose tributaria de las eieneias quimicas a medida que se emanci

paba de las espeeulaciones de la metafisica ; Heaumur , marchando _por la
nueva senda, inaugur6 aunque con escaso exito, la esperimentaeion direc

ta, ensayando las digestiones artifieiales (1). LazaJ10 Spallanzani (2) fue ya

(1) Histoire de I' Acad. des scien , 1752.
(2) Naci6 e112 enero de 1729 en Scandiano, pequeiia cludad del ducado de M6dena.



152

mas afortunado. 'Como siguio los esperimentos de l\1alpigbi y de Haller

sobre la circulaoion de la sangre, buscando con la ayuda del microscopio
el «urso del Iiquido sanguineo en las ramificaciones arteriales·y venosas,

que se distribuyen por el tuba intestinal, higado , bazo .
ventriculo , pul

mon, etc.; e investigo los fenomenos de la generacion, especialmente en

• los rotiferos Y otros seres microscopicos analogos, 10 cual Ie llevo a sentar

en contra de las ideas de Buffon el famoso principio omne ex ova, prin-
. cipio que en vano han pretendido invalidar observaciones recientes, tan

pretenciosas como destituidas de fundamento ; en -1780, al regresar de su

viaje por Suiza , repitio los esper imentos de Reaumur sobre las digestio
nes artificiales, y enseno que los jugos gastricos son los agentes de la di

gestion, y que la disol ucion pOl' los mismos producida no es efecto de fer

mentacion ni de putrefaccion.
Los ensayos de estos dos celebres naturalistas , precisamente estrafios

a la ciencia de curar, tuvieron luego muchos imitadores. Numerosos

practices de varios paises se entregaron con actividad a este genero de

estudios, y llevados de la idea dominante , creyeron hallar en el reactive

quimico la piedra de toque que aclarara el arcano. Asi vemos que la ten

dencia general de los fisiologos a principios de nuestro siglo es la siguien
te: si existe un jugo gastrico , y en la afirmativa cual es su naturaleza ;
si disuelve simpleroente los alimentos ,

0 bqy ademas de esta disolucion

un cambio quimico; si es susceptible de obrar sobre los alimentos 10 mis

mo en el cuerpo que fuera de el ; y dado que este jugo sea producto y

no causa 0 agente de In digestion, si consiste esta en un cambio qui
mico, resultado de una fermentacion u oxidacion que haga perder toda
su cobesion a los alimentos. Segun estas miras, y antigua suposici6n
de la insalivacion de la masa alimenticia , de su conversion en quimo
mientras permanece en el estornago , y ulterior transformacion en quilo
llegada ya al duodeno ; dedicaronse a investigar las reacciones quimicas
que a tal fin se ejercian ,

entre los elementos de las sustancias alimenti

cias l' los jugos mucoso, salival, gastrico, biliar y pancreatico. Suscitase
en primer lugar la cuestion de la naturaleza quimica pro pia de la saliva.

Arnold la encuentra alcalina (1), 10 cual confirman Stenon y Donne (2)
heche el examen en personas sanas , atiadiendo este ultimo, que fuera de

la hora de la comida, neutraliza la acidez clel juga gastrioo : pero Pur

kinje y Pappenbeim (3) la han ballado muchas veces acida. Burdach (4).
dice que es mas a menudo acida 0 neutra que aicalina, Sebastian suelta

la dificultad advirtiendo que la saliva cambia de caracter , y sienta con

Van Setten (5) el becho conocido, a saber, que es alcalina durante la mas

ticacion .. Al estudiar la accion de la saliva sobre los alimentos, creen

Tiedemann y Gmelin que ejerce una influencia disolvente, pero debil, en

virtud de los carbonatos, acetatos y cloruros potasicos y sodicos que con-

, (I) Lehrbuch der Physiologie des Menschen. p, 32.

(2) Archives generales. 2.e sene 1. VIlI. p. 58.

(3) Muller. Archiv. fuer Anatomie 1838. p. 5.

(0) Trailli de Physiologle t.9 p. 2(l8.
(5) Van setten, Observ. de sativa. Groningue 1831, p. 18,33.
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tiene , y atribuyen it su ptyal.na el poder de asimilacion (1). Eberle (2) y
Truttenbacber (3) opinan que descornpone los alimentos por Ia accion de
su alcali, al cual, asi como al moco que se Ie mezcla, atribuye Burdach (4)
la propiedad que adquiere la grasa de ser miscible con el agua, afiadien-

.

do que favorece la fermenLacion de las sustancias amilaceas , y que con

vierte el almidon en azucar , condicion descubierta ya por Leucbs (5),
Este habia encontrado que semejante conversion no era debida a la albu
mina ni it la ptialina solas, y Burdach 10 confirma sen Lando que la realiza
la saliva en su toLalidad.
Llegada ya la masa alimenticia al estomago, tratose de investigar:-que

sustancias son mas refractarias a la accion del jugo gastrico, y consecuti
vamente que tiempo necesitan para salir del estomago y pasar it los in
testinos; -cual es la mayor 0 menor digestihilidadde los alimentos;-cual
la accion del jugo gastrico y cuales los cambios que esperimentan la�.."
sustancias alimenLicias en el estomagor--cual es la parle activa de dicho
jugo;-si este es i) no susceptible de digerir los alimentos fuera del esLo
mago a una temperatura igual a la del cuerpo;-y hasta se busco el modo
de obtener jugo gastrico artificial.-Sirvieron para tales investigaciones
los siguienLes medios.
Dar muerte a un animal durante el periodo de la digestion, 0 termina

da esta
, para examinar el contenido del estomago ;-arrojar mediante el

vomito provocado los alimentos por mas 0 menos tiempo ingeridos, co

mo hacian .Montegre y otros varios ;-introducil' el aliment.o en .tubos '6 hol
sitas, tragarlos y retirarlos , 0 arrojarlos por vomito, como hicieron Reau
mur y Spallanzani, 0 esperar a que salgan con el excremento, como 10
practicaron en si mismos Helm y el referido Spallauzanir=-aprovecharlos
datos y medios de investigacion que facilitan los casos de fistula estoma
cal 0 de Icsintestinosr-voperar fuera del cuerpo con el jugo gastrico pre
viamente recogido yen coutacto con las sustancias alimenticias en debi
das condiciones;-hacer iguales operaciones sirviendose de jugogastrico
artificial,

Seguir gradualment« los pasos que ban dado en esta senda numerosos

fisiologos , sobre ser tarea larga nos dislraeria tambien de nuestro objeto.
Bastara solamenLe eutresacar de los numerosisimos resultados obtenidos,
detallados en varios tratados de fisioJogia, inciertos y poco decisivos unos,
otros incompletos y no pocos contradictorios , aquellos que empezaban it
dar clara luz , y que segun se ha visto posteriormente, eran verdadero
preludio de mas recientes y precisas adquisiciones. Voy a consignar los
siguientes.
Las sustancias solubles como el azucar, la sal, la goma, el osmazomo,

Ja gelatina, son faciles de digerir, y mas dificiles las menos soJubles, como
la fibrina, el cartilage J' el hueso. Las sustancias animaJes son mas faciles

(1) Recherches sur la digestion. t. 1. p, 330.
(2) Physiologie der Ve'rdauung. p. U8.

(3) DerVerdauung sprocess, p. 18.
(�) Burdach. loc. cit. t. 9. p. 265
(5) Kastner, Archiv. fuel' die gesarnmete Naturlehre, t. XXII p.l06.



- 154 -

de digerir que las vegetales, Vater (1) observe en un sujeto que tenia
un ano artificial, que l�s frutas y las legumbres sal ian del est6mago indi
gestas , sin haberse mezclado con los demas alimentos. Lallemand (2) vio
salir del est6mago indigestas las sustancias vegetales-judias, lentejas,
patatas,-a 1a bora de haber sido tomadas; mas tarde salia el pan, luego
la came cocida, y despues la asada , pero todo ya digerido , reducido a
una pasta pultacea hornogenea : las carnes duras salian mas tartle que las
blandas , los huevos duros mas tarde tambien que los pasados por agua.
Igual obs-erYll,cion hace Londe (3). Hablando de la digestibilidad de los
alimentos dice Burdach (4), que el acei te graso , y sobre todo Ia grasa
animal, son diflciles de digerir, porque tardan en mezclarse con los jugos
gastricos y resisten mucho ala descomposicion.
Por 10 que toea a los cambios esenciales que esperimentan los alimen-,

.

- tos en el est6mago, creen Beaumond, Leuret, Lassaigne (5), como opinaron
ya en su tiempo Hecquet y Bohn (6), que la fluidificacion de los alimentos
ha de ser considerada como el hecho esencial de la digestion estomacal ,
idea sostenida aun por Tiedemann, Gmelin y Eberle, los prirneros que
nos ban dado a conocer mas particularmente los cambios quimicos que
tienen lugar en el est6mago. Dice este ultimo (7), que la digestion consis
te mas bien en una fluidifioacion 6 disolucion .que en una verdadera tras

formacion por nadie demostrada : rigorismo en sentir de Burdach, exage
rado (8), y que al fin sus autores modifican, pues por una parte dicen los
dos primeros (9) : que en cierto examen hecho en un perro, el almidor:

qued6 a las eineo horas eonvertido en azuca« y en goma de almidon ; que
en experimentos practicados en otros perms, la fibrina qned6 al pareeel'

. conoertida en albumina; y Eberle (10) dice a su vez, que la albumuia coa

gulada quedo irasformada en osmazomo y ptyalina, no solo en el est6-

mago de los animales, sino tratada por el juga gastrico artificial, cuyo
resultado confirma Schwarm (·11).
En cuanto a la materia caseosa , Simon (12), mas absoluto que los auto

res antes citados
, asegura que es trastormada realmente en albumina:

Sobre si la gelatina y el gluten quedan convertidos tambien en albumina,
los referidos autores dejan indecisa la cuestion; bien que Ganuar (113) pre
tende que este ultimo no cambia y solo impide que el almidon atraviese
las vias digestivas con rapidez ; y tocante a la albumina vegetal, admiten
Prevost y Le Royer, que queda trasformada en gelatina despues de heber

(1) PhilO!'. Trans. 1. 31, p. 89.
(2) Observations pathologtques, p. 74. t. '2. p. 5. et sulv.
(3; Diet. de Mild. et de Chirurg prat ,

(4) Loc. cttat. t. 9. p, 288.'
(5) Recherch. sur la digest. p. 192.
(6) Hallev, Elem phystel. t 4. p. 315.

(7, Loc. cit. P 330.

(8: t.oc. cit p. 306.
(9) Loc. cit. t. 1.0 p. 340.
(10)· toe. cit. p. 91, 165.
(11) Muller, Arcbiv. 1836. n 78.

(H' Muller, Arch. 1839. p. 6.

(13) Archiv. general, '2 e sene, t. 1.0 p. 601.
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sido disuelta por el alcoli de La saliva. Semejantes observaciones hacen

creer a Krimer (1), que todos los alimentos se convierten en albumina ;

y llevan posteriorrnente a Muller (2) a considerar la alibilidad de una

sustancia, identica a su aptitud para ser trasformada en alhumina.
Al estndiar los fisiologos la parte activa del jugo gastrico, abandonada

ya la idea de que 10 sea la saliva, y dejada tambien a un lade la importan
cia que dieron a estos 0 aquellos acidos Reuss, Walceus , Tiedemaup , Y'

-v-:

olros ; Schwann , despues de repetidos ensayos, adrnite una sustaneia di
gestiva particular, la pepsina, indicada ya pOl' Eberle, Icuya's' prop iedades
fisicas y quimicas describe. Suscitanse algunas dudas, en el concepto de

que otras materias animales con el concu rso de un acido, adquieren pro

piedad digestiva artificial, analogs al jugo gastrico. Tal sucede segun
Eberle (3) al moco asociado con el acido cloridrico 0 acetico , y a la ma-,
YOI' parte de los tejidos animales segun observaciones que aduce Ernesto'

Burdach, 10 cual dio tanla importancia a la accion del acido en el acto de

la 'digestion, que el mismo Schwarm (4) asegura que la pepsina no ejerce
su accion digestiva sobre todos los alimentos, sino unicamente sobre la

albumina y la fibrina ; que la materia caseosa , la gelatina y el gluten son

digeridos por al acido lihre del jugo gastrico, y el almidon por Ia saliva

que se mezcla con este jugo.
(Se continuara.)

ELEGTROTERAPIA.

REUMATISMO ARTICULAR ANTfGUO, TRATADO POR LA

FARADIZACION.

Ramon C .. , de 17 afios , natural de Berga, (trabajador en un taller de
armoniums , en Barcelona ,) temperamento linfatico ,

constitucion endeble

y deteriorada ; disposicion escrofulosa.-Hacia nueoe a17,OS que estaba su

friendo la artritis reumatica de ambas -articulaoiones tibio-tarsianas y de
la femoro-tibial derecha. Tanto pOl' las circunstancias individuales del

paciente como pOl' las antihigienicas de su genero de'vida (pues la escasez

de recursos de su familia era estrema,) el mal encontro el terreno desgra
ciadamente harto bien preparado pard desarrollarse. Se inicio pocas horas

despues de haberse metido el enfermo en una charca de agua fria tenien
do los pies sudados. La intensidad de los dolores articulares fue desde

luego tal, que hizo imposible todo movimiento
, y, aun despues de vencl'

dos los sintomas de inflamacion aguda, quedaron las articulaciones tibio

peroneo-tarsianas y la femoro-tibial derecha, tumefactas y adoloridas. Con

(1) Versuch etner Physlolegte des Blutes. p. 3!0.
(2) Handbuch des Phystol , Paris 1840. t. 1. p. 460.·
(3) Loc cit. p. 78.

.

(i) Loc, cit. R. 136.
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alternativas que casi siempre guardaban relacion con los estados electrico
e higrometrico de la atmosfera, fue pasando el joven Ramon C ... meses y
anos sin conseguir alivio notable a pesar de cuantos medios cientificos y
empiricos empleo para combatir su tenaz reumatismo.c=Segun me refir io
su madre, el pobre muchacho habia pasado inviernos enteros sin poderse
mover del banco del hogar. No es facil recordar pOl' entero el catalogo de
'losmedicamentos que se me dijo habian formado parte de los diversos
planes terapeuticos seguidos: diferentes facultativos habian visitado al
enfermo, augurando siempre mal de la rebelde tumefaccion de sus arti
culaciones , sobre-todo de la de la rodilla, la cual amenazaba revestir to
dos los caracteres de un tumor blanco.
Cuando vi a Ramon C ... pOI' primera vez

,
su aspecto retrataba el tipo

linfatico con mucha disposicion escrofulosa. Casi erale imposihle dar un

'paso, y los crueles dolores articulares le atormentaban durante muchas
horas del dia y no pocas de la noche. Las regiones afectas se presentaban
con tumefaccion elastica; dolorosas a la presion; el color y la temperatura
de la piel, disminuidos. EI aumento de volumen de la articulacion tibio
femoral era tanto, que esta ofrecia una circunferencia mas que dupla de la
dellado sana: la flexion era, pOI' 10 misrno y pOl' los dolores, casi nula.
Enflaquecimiento general, palidez , inapetencia ; integridad en las demas
funciones, salva aquella languidez que a todas ellas imprime la disposi
cion escrofulosa y mas si va acompanada de padecimientos cronicos.e-«
Trate de ausiliar la accion del tratamiento local con el interno; y prescri
bi al enfermo el usa del aceite de higado de bacalao: la precaria situacion
de su familia hizo que no pudiera tomarlo con la constancia y del modo

, que a mi me parecia indicado, ni disponer de una aliruentacion reparado-
ra, ni aun del abrigo necesario.

.

Las faradizaciones elppezaron el.27 de Enero (de 66). Se emplearon el
aparato de Gaiffe y el de Loret.
La primera faradizacion duro solo 15 minutos: habia muy poca tole

rancia para la corriente , sin embargo de ser muy suave. L'lS interrup
ciones rapidisimas producian un hormigueo que de pronto escitaba el do
lor, pero 10 adormecla a los pocos instantes. EI enfermo noto ya en esta

primera tentativa un alivio ligero en los dolores de la articulacion tibio

peroneo-tarsiana izquierda, y casi completo en los de la derecha.
Dia 29.=2." faradizacion, 30 minutos. EI alivio y la tolerancia eran mas

marcados. Se prolonga mas la aplicacion a la rodilla : rna yor libertad en

los movimientos de flexion y estension de esta.
Dia 30.=3." faradizacion. Igual duracion , mas intensidad en la cor

riente. Mas tolerancia: el alivio continuaba: comenzo a presentarse menos

tumefacta la rodilla, mas caliente la piel de la misma, y el enfermo decia

que sentia en ella mas vida.
.

Dia 31.=La misma corriente sostenida porigual espacio de tiempo. El
alivio va en aumento. Desaparecio del todo el dolor del pie ·derecho. EI en
fermo logro descansar bien durante toda la noche , cosa que bacia meses

no habia conseguido.
Dia 2 de febrero.s--La faradizacion duro en total 50 minutos. Seguia el
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alivio y era mas perceptible la disminucion de volumen de la rodilla : en
esta region eran ya muy tnoderados los dolores.-La tumefac�ion del pie
izquierdo tambien habia disrninuido mucho: la arliculacion del derecho
se hallaba ya casi en estado normal.

,

'

Dias 5, '1, 13, 16 Y 18.=Continuaron las faradizaciones como en los dias
que dejo apuntados. La corriente se fue haciendo por grados mas intensa,
sin llegar por eso mas que a las dos terceras partes de la graduacion del
aparato: la tolerancia en las regjones afectas era de cada dia mas notable:'
el alivio prcgresivo. Sin embargo, como el enfermo tenia precision, aun
en los dias muy frios 0 lIuviosos , de acudir al taller, donde 'I� 'indole de
sa trabajo le obligaba {I permanecer en pie la mayor parte de las horas
del jornal, no es estrauo que de tanto en tanto sufriese alguna exacerba
cion, sobre lodo de los dolores de las artioulaciones tibio-peroueo-tarsianas.
La mas notable la esperimento en los dias 19 y 20.
Dia 21.=Farc:dizacion sostenida durante 30 minutos en la rodillade

recha y otros 30 en la articulacion tibio-peroneo-tarsiana izquierda. Alj
vio considerable. .

Dias 23 y 25.=Se repilieron las faradizaciones como en el dia 21' y
volvio el enfermo a encontrarse tan bien como antes de la exacerhacion.
Dia 27.=VolviO a sufrir otra exacerbacion pero ,no tan intcnsa como la

anterior. Esta vez el pie derecho era el mas adolorido.i--Nueva faradiza-
cion durante 45 minutes. Alivio .imnediato.

'

A partir desde este dia la mejeria fue siguiendo sin interrupciones.
Dias 1, 3, 5, 8 y 21 de marzc.e-Continuo el tratamiento adrninistrando,

si se permite la espresion , la electricidad a dosis decrecientes.-Los do
lores articulares hablan desaparecido del todo: la hinchazon de las regio
nes afectas fue disminuyendo; los movimientos adquirieron mas libertad ,

En Mayo se resintio un poco del anliguo dolor del pie Izquierdo ; pero
se calma por completo gracias a dos breves faradizaciones.
'En la actualidad el enfermo ha dejado de serlo. Las articulaciones que'

fueron asiento de la afeccion se hallan en estado normal. Es imposible,
examinando la rodilla derecha y comparandola con la izquierda, adivinar
que aquella haya tenido durante nueve aiios un volumen duple del de
esta. Los movirnientos de flexion l' estension son espeditos l' pol' consi
guiente 10 son tambien la progresion , la genuflexion, etc.' Hasta el estado
general del enfermo ha mejorado algo, adquiriendo sus funciones un tanto
mas de tono yactividad.

I

Las malas condiciones en que !,e empezo y continuo el tratarniento por
la faradizacion en este caso l' el exito obtenido 'a pesar de aquellas, prue
ban bastante a favor de la eficacia de dicho medio en el reumatismo arti
cular, sin embargo de que pOI' 10 general se da mas importancia al uso de
las corrientes contlnuas. No niego la eficacia de estas ultimas, ni pudiera
hacerlo sin incurrir en un esclusivismo indisculpable l' basta en ingrati
tud; pero, por 10 mismo que no soy esclusivista, placerne encontrar en la
practica ejerriplos que demuestren que las corrientes faradicas pueden en

mucbas ocasiones producir tambien ciertos efectos que los partidarios
exagerados de las ideas de Mr. Remak creen solo patrimonio de las cor
rientes constantes.
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No disponiendo de mas espacio en este numero , me reservo estampar
en el inmediato aJgunas breves reflexiones sobre este punto de electrote

. rapia, comprobadas por la relacion sucinta de otros casos practices.
•

DII. E. BERTIIAN.

Octuhrede 66.

REVISTA DE LA PRENSA MEDICA ESTRANGERA .

.
"

POl' ser infrecuen tes las historias de polipos uretraJes en el hombre,
dare cuenta de uno ohservado por Mr. Genaudet, del que se habla en

el Bulletin medical de l'Aisne. Era el enfermo un estudiante de 22 aDOS,
de temperamento linfatico-sangumeo, nunca habia sufrido sifilis , perosi
repetidas poluciones, 'efecto de los escesos venereos, EJ examen micros

copico de la orina demostraba la presencia de espermatozoarios , y como

el citado profesor, despues de recurrir a diversas medicaciones recomen

dadas en estos casos ,
veia no interrumpirse la involuntaria escrecion se

minal, decidio Ia cauterizacion por el metoda de Lallemand. Nada notable
. ofrecio esta , pero al retirar eJ caustico para introducirlo en la sonda , el

cirujano sintio una resistencia que atribuyo a un repliegue de la mucosa

uretral; practicando no obstante una ligera traccion pudo extraer una pe

quena masa globular, del volumen de media avellana , parecida en su

forma a una rama de coral, ramificada en cinco 6 seis troncos secunda

rios, con un pedicnlo comun de un centimetro.de lqngi tud y tres milime

tros de grosor ; examinado con el microscopic pudo apreciarse la natura

leza de un polipo mucoso. Hecha ahstraccion de una Iipotimia y una ure

trorragia subsiguientes a la operacion , el enfermo curo perfectamente de

cuanlo Ie tenia sumido en un notable aniquilarniento.
Es notable este caso clinico pOl' varies conceptos : los polipos uretrales

suelen -radicar 6 en el meato 6. en un punto proximo , mas. el observado

pOl' Genaudet estaba probablemente cerca de la abertura de los conductos

eyaculadores; su causa parecio 'ser el abuso de los placeres venereos;
podia confundirse con una est; echez uretral, si bien un polipo ofrecera al.

eslremo olivar de una souda esploratoria mayor hlandura , y casi sera un

efecto necesario del eatcterismo ,
la hemorragia ; finaJrnente los hechos

demostraron que aquel tumor mucosa (myxoma de Wirchow) era la causa

de. las poluciones.
Se ve en la Union medicale de la Gironde un caso de luxacion de la

mandibula infe�io� {, consecuencia de Ja exploracion laringoscopica , ob

servado pOI' el Dr. Guiguiet . Atl'ibl\ye esle profesor el percance a que

deprimiendose exageradamente aquel hueso para facilitar la aplicacion de

los espejos, el condilo de la mandibula se dirige adelante , yentonces
entrando el pterigoidao externo en fuerte contraccion ,

aumenta su pro

gresion adelante y la luxacion es completa , Sirve lam bien este heche eli

nico al citado Doctor para refutar la opinion de J. Petit que atribuia al

masetero la causa de las luxaciones de la mandibula; pero de todas rna-
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neras, bien 'puede sospecharse en el caso presente una disposicion parti
cular a sufrir semejante traumatismo , babida razon de cuanto regislra la
ciencia en asunto tan conocido.
Como 1a presencia de finlsimos museulos, no ya en los bronquios y sus

numerosas ramificacioues, pues tal hecbo ningun anat6mico 10 nioga, sino
en las mismas vesiculas pulmonares es asunto de sumo interes biol6gico,
y hasta ahora muy discutido , voy a dar cuenta de los estudios que sobre
el particular ha hecho Mr, Hirschmann, y se han publicado en los Ar,chi-,,(
ves Wzrchow, 1866. Insufla un pulmon fresco, invecta sus vas9s':-p'or,:1��,'�
arteria pulmonar con gelatina coloreada de azul y 10 inmerge 'jlll alcool;
una vez endurecido , corta pequenas porciones per ifericas, para no COll).��",
prender estremidades bronquiales, las deja 48 horas en la tintura de car-"
min, las trata con-una disolucion acetica, y las examina con glicerinaaci-:
dulada. De esta suerte ha visto claramente en las paredes de las vesiculas
unos nucleos ovoides prolongados , pertenecientes <i fibras musculares li
sas , cuyos fascfculos esta n dispuestos por bandas en las paredes del pe
quefio saco vesicular y form ando series paralelas al rededor de los bor
des. Dicho micr6grafo ha podido distinguir 'jgualmente aquellas fibrillas
musculares ,

del tejido conjuntivo, de los capilares y del epitelio , POl'
manera que habiendo afirmado la existencia de este ultimo, no puede irn
putarsele al modo de preparacion con el nitrato de plata puesto en prac
tica por otro esperimentador.
En los citados Archivos ha publicado el Dr. Wyss unos estudios sobre

el diagn6stico de los tumores maliqnos de la pr6stata. Muchos de los
sin Lomas que heteroplasias semejantes acosLumbran a presentar, son los
de la hipertrofia prostatica , pero son notables principalmente los dolores
agudos que esperimentan los enfermos en la region lumbar, en las nal

gas, en el glande . y en 01 escroto; y sobre todo debe llamar la atencion
del, facultativo el intense dolor que acompafia a la salida de la orina. El
cateterismo es diftcil , sino imposible, suele ir acompanado de hemorra

gias y acostumbra a determinar una sensacion analoga a la cr-pitacion , 10
cual importa no desconocer, porque siendo debida a duros nucleos escir
rosos de la prostata , podria hacer sospechar la presencia de un calculo
vesical. Por ultimo , la orina suele ser sanguinolenta, pcro sin pus, con

depositos fosfaticos y sin reaccion alcalina: la ruptura de la uretra es acci-
dente que en ocasiones ha podido observar el citado profesor.

.

Ha publicado la France medica le un articulo del Doctor Moreau enca

minado a probar el medic de hacer inofensivo el sueiio cloroformico. Dice
que la ciencia esta en un error creyendo que los agentes anestesicos
obran subre la hematosis ; para el no producen en el aparato respiratorio
mas que una· asfixia mas 6 menos funesta, pero que la insensibilidad pro
viene de su accion sobi'e elcerebro trasrnitida por t:JI 6rgano olfalorio.
Partiendo de esta idea, introduce en la traquea un tu bo de cautchuc que
mantiene una corriente de aire puro , y al propio tiempo , despues de ta

ponar con hilas la abertura posterior de la fosas nasales y la cavidad
retrobucal , introduce POl' los agujeros de la nariz dos tubes conductores
del vapor clqroformico : de esta manera la respiracion se efectua flsiolo-
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gicamente y Ia membrana de Schneider sola recibe la impresion del cuer

po anestesiante. Varios esperimentos ba hecho en animales el Dr. Moreau,
y entre ellos es notable el operado en un conejo que presentando el suefio

a los 8 minutes, pudo sostenerlo dos boras consecutivas sin peligro alguno.
EI Dr. Harlez presento en 1858 a la Asociacion britanica la pancreati

na ; cuerpo organico de propiedades tan activas y tan necesario para la
emulsion de las grasas y aceites, y para completar IdS transformacio

nes de las feculas y de los alimentos albuminoideos, que recientemente se

aconseja como restaurador de las fuerzas de los enfermos en el perlodo
de consuncion. Puede administrarse en forma oleosa conforme se estrae

del animal, en emulsion 0 disuelta en alcool ,
con cuyo menstruo es muy

soluble: no debe tener gusto desagradable y ha de emulsionar rapida-
inente las grasas en presencia del agua. BARToLomi ROBERT.

PATOLOGIA ESPECIAL.

ANEURISMA DE LA AORTA'TORAcICA DIAGNOSTICADO MEDIANTE

EL EXAiYlEN LARINGOSCOP1CO, POR M. POTAIN,

En este notable caso el diagnostico presentaba las mayores di ficultades,
y sin el exam en lariugoscopico, la enfermedad bubiera pasado indudable

mente desconocida basta su fin. Un hombre de 61 afios no presentaba otros

fenomeuos morbosos que una estincion de la voz y accesos de opresion,
que databan de tres 0 cuatro meses, y una tos bastante frecuente, penosa,
apagada como la voz. La auscultacion del toraz solo revelaba sigoos ne -

gativos(1). I

El exarnen directo de la brioge demostro primero que este organo tenia

un aspecto completarnente normal, y al mismo tiempo permitio conocer la
causa de la afonia : la cuerda vocal izquierda estaba paralizada y permane
cia siempre en.la mas absoluta inmovilidad, rnientras que la otra ejecutaba
todos los movimientos. En cuanto cit la causa de Ja disnea, -se reconocio

mas tarde que residia en la cornpresioo de uno de los bronquios, como 10

demostro la desigualdad del ruido respiratorio en ambos lados del pecbo.
Al mismo tiempo supose pOI' el enfermo que esperimentaba alguna inco

modi dad en el ultimo tiempo de la deglucion. Desde entonces fue probable
Ja existencia en el toraz de un tumor que a Ja vez comprimia el bronquio
izquierdo, el nervio recurrente del propio lado y el esofago ; y segun toda

probabilidad, por el conjunto de fenomenos que ofrecia el enfermo, el tu
mor era un aneurisma que ocupaba la concavidad del cayado de la aor

ta (2), en el punto en que esta arteria se encuentra en relacion con los or

ganos al mismo tiempo resentidos.

(11 Aqui no especifica el Obse�vador IdS reglones que auscutto .•Quien sabe (chi sa) sl apllcado el

oldo a la region esternal superior se uubiera percibido el ruido de luelle y arrullo de galo, y otros se

mejantes y tan propios del rtujo y renujo de la sangre en el saco aneurtsmattcos

(2) 6 el lrecho comprendido entre Ia caro tlda prlmlllva izquierda y el Ironco Lraquio-cefalico
con prererencta a la concavidad, que corresponde abajo, la parte posterior del propto cavado.
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Sin embargo, era imposible encontrar ningun signo directo del aneuris
ma supuesto. Repitiendo entonces el exarnen laringoscopico, con 1a espe
ranza de llevarlo mas alla, M. Potain pudo reconocer, que la vista, al
traves de Iii glotis enteramente abierta, lIegaba facilmente al fondo de la

traquea, pero que aqui una superficie rojiza y saliente, continuacion de la

pared izquierda de la traquea , impedia ver la division bronquial. Existia,
pues, evidentemente, un ap1aslamiento de la pared de la traquea poruu
tumor, pero ningun latido venia a demostrar que este tumor fuese aneu

rismatico (1). Como quiera que sea, se podia casi afirmar que existia un

aneurisma y basta se podia indicar su asiento.
Poco tiernpo despues murio el enfermo de un acceso de opresion, y la

autopsia revelo la completa exactitud del diagnostico ; existia en efeclo en

el cayado de la aorta, por debajo del origen de Ia suh-clavia en la misma
concavidad de aquel, un tumor aneurisma tico del tamano.de una naran-.
ja, que comprimia el brcnquio siguiendo el nervio recurrente y el esofago,
y que empujaba ala traquea, como 10 babia demostrado el examen larin

gosccpico.
(Pabellon medico.i

MATERIA MEDICA.
EFECTOS FISIOLOGICOS DEL BROMURO DE AMONIO.

El DI'. Gibb
,
en una comunicacion que leyo ante la Asociacion bri

tonica para el adelanto de las ciencias, resume de esta rnanera las con

clusiones de su trabajo SC'bre las propiedades medicinales del bromnro de
amonio :.

1.° En pequefias dosis mas 0 menos tiernpo continuadas ,
el bromuro

de amonio obra como tonico y absor bente : esta accion se ejerce princi
palmente sobre la piel y las mucosas.
2.° Cuando se le emplea durante algun tiernpo, y de un modo regular,

disminuye el peso del cuerpo favoreciendo.la reabsorcion de la grasa.
3,° Favorece la actividad intelectual ) desarrolla las fuerzas corporales

y conduce a la regularizacion de las' funciones del organismo.
L

0 Localmente posee una influencia suavizante sobre las membranas

mucosas, y disrninuye su sensibilidad., en razon proporcional a la dosis

empleada.
5. ° Las fuertes dosis frecuenLemente repetidas, 0 dadas a largos inter

valos, tienen una influencia muy sefialada sobre todo el sistema mucoso;
afectan los principales sentidos produciendo una alteracion de la sensibi
lidad de las mucosas que tapizan los mismos organos.

6.° 'los sintomas de intoxicacion no se producen sino pOl' dosis muy

(I) En este perlorto los aneurismas no suelen esperimentar ya latidos de verdadera tocomoeton,
sino vlbraciones perceptibles solo al tacto.
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considerables ; y se parecen a los del bromuro de potasio. Empleada a

dosis medianas la sal de amonio, tiene efectos mas precisos, y ofrece me

nos inconvenientes que la sal de potasio; no causa diarrea ni diuresis,
mientras que sus propiedades especiales manifiestanse mas presto.

(Presse medic. belge.)

BIBLIOGRAFIA.

RAIMUNDO LULIO JU'ZG!DO POR si .\IISMO, 6 CONSlDERACIO:iES CRiTICO-CIENTiPICO-COllIPARA.TI

VAS SOBRE VARIAS DE LAS DOCTRINAS QUE PROFES.l.BA ESTE ILUlllNADO DOCTOR, SEGUN SE

LEEN EN SUS NOMEROSOS LIBROS. POR EL DOCTOR DO:i FERNANDO WEYLBR Y LAVINA, SUB

INSPECTOR DE PRIMERA CUSE EN EL COERPO DE SANlDAD MILITAR Y GEPE DEL RAMO EN LAS

ISLAS B!LEARES. PALMA. 1866. i VOL. 38 RS.

Con este titulo se acaba de publicae una escelente obra en Ia cual, despues de cier
tas consideraciones generales sobre los escritos lulianos, y de anotar la dificultad de

designarlos con exactitud, se llama la atencion sobre las circunsiancias de la epoca en

que se escrihieron; el autor da una idea del saber del celebre fil6sofo, y. de la exage
racion con que dicho saber ba sido juzgado, estudia su estilo, j uzga de su prosa y de

su poesia, y ex pone cuanto puede interesar al lector para conocer al filosofo de gran

celebridad en sus tiempos, las condiciones de eslos y demas ; clasifica los escritos de

Lulio, entra en pormenores de su sistema filos6fico; despues de hacerse cargo del es

[ado de la filosofia en su tiempo, del fondo de la doctrina y de las partes complemen
tarias de ella, pasa al examen de las que designa en el grupo de ciencias cosmolo

gicas; yen 'fin, es de notal' el juicio crttico que expone de la medicinade Lulio. Este

recomendable libro es digno de la reputacion que como hombre de ciencia y literate

posee de mucho tiempo ha el Sr. Weyler, con cuya amistad se honra el autor de es ta

nota: sus escritos son bien conocidos, y ellos pOl' si solos bastan a colocarlo en el lu

gal' distinguido que Ie corresponde.
Esta REVIST!, que con verdadero y nacion al entusiasmo ha procurado siempre con

signal' los estudios, el saber y los servicios de los Jefes y Oflciales de Sanid .. d mili

tar, como que esta consagrada a los intereses cienuficos y morales, y al desarrollo y

progresos de esta instilucion, cree coadyuvar al esplendor de la ruisma , recomendando

la enunciada publieacion a todos los suscritores rle nuestro peri6dico que sean aman

tes de las glorias cienuficas y literarias, y tengan afieion it conocer la historia de la

Medicina en cuanto esta ha sido mas 6 menos rnodificadu por las doctrinas filosoflcas

respectivamente conternporaneas.
J. M. S.

(Rev. de San. Mil.)

Pila de Gerardin,-No solo los periodicos estranjeros que mas se ocupan de

electroterapia, si que tambien algunos de los espanoles en cuyas columnas pocas veces

tenemos el gusto de vel' articulos Y sueltos sobre.este irnportante ramo de la terapeu
tioa, han reproducido la descripcion de' la pila de nil'. Gerardi n, distinguido fisico
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frances. Dicho aparato es una modificacion de la pila de Bunsen: con el se obtiene poca
tension Y una fuerza electrornou-iz considerable, a muy bajo precio. EI elemento zinc
esta reemplazado por limadul'as 6 torn,eaduras de hierro inmergidas en agua com un:

una lamina, tambien de hierro, se, hinca en las limaduras y sirve de reoforo. EI vaso

poroso contiene una disolucion de percloruro de hierro adicionada de agua regia, y el
colector es de carbon.-Comprcndemos que montada en grande escala, puede ser esta

pita de escelente aplicacion en algunas industrias, principalmente porla economia del
material. En electroterapia eslas ventajas no resaltan tantp, porque es poco el material

que se emplea, relativameete al que se necesita par .; alimental' las pilas usadas en

las artes.
I

,

Si algunas pi las, como la de Bunsen, a pesar de sus buenas condiciones electroge
neradoras son muchas veces inadmisibles en electroterapia, porque las. emanaciones
del acido nitrico pueden hacerse inc6modas y basta nocivas, tenemos en cambio las

pilas cargadas con el bisulfate de mercuric, que no tienen aquel inconveniente, del
cual no se balla enteramente libre tampoco la de lIIr. Gerardin , porIa cantidad de _

agua regia adicionada Ii la solucion de percloruro de hierro.i--He aqut ahora, en pe
queno, una muestra comparativa de los resultados que hemos obtenido con la pila de

Bunsen, [cargada con acidos), la de Gerardin, y la de bisulfato de mercuric. Ya se

comprendera que dichos resultados son el tlirmino.medio de los parciales de diversos

eseprimentos hechos con pares de iguales dimensiones.
Sobre el galvanometro simple.

25.·
13°

Pila de Bunsen.
» de limaduras de hierro.
)) de bisulfato de mercuric. 27.·

,

Sobre el galvanometro multiplicador.
75.·Pila de Bunsen.

)) delimaduras de hierro.
)) de bisulfate de mercuric.

54:·
80.·

E. B.

Anatomia pato16gica.-Indole vegetal de los tumor-es
heter-adenicos.c-uescnbtotcs el primero M. C. Robin; pero los ha estudiado·

recientemente can estraordinario esmero M. Ordonnez (Ordonez?), creyendose fun
dado al graduarlos de vegetaciones de alguna planta cript6gama, probablemente de un

fungus 6 de un alga, Comparando los elementos histol6gicos de estas vegetaciones con

los de lejidos sanos, quedamos admirados de la analogia que hay entre ambos; p�ro
al emplear los reactivos propios para distinguir la estructura vegetal y animal, nos

encontramos con que aquellas producciones son principalmente veget.ales: ill amo

nitiro de cobre totalmente disuelve cuantas partes encierra el tumor compuestas de
tubes y de vesiculas, al paso que deja intaetos los tejidos fibroses, elasticos y adipo
sos, asl como tambien los vasos sangulneos. Argumento que no podran rebatir los de-.
tractores de la quimica patologica.

.

Mi6grafo.-Con este nombre designa �1. Marey, inventor del esffmografo, un

nuevo instrumento destinado a deterrninar las vibraciones de las fibras musculares.

Aplicado primeramente sabre los musculos de la vida animal, representa graficamente
sus vibraciones de la misma suerte que el esfim6grafo d,enota los latidos.

Eleccion acertada,-EI Dr. D. Juan Ceballos', ex-Vice Decano de la Escuela
medica de Cadiz, fue el elejido como representante de aquella Facultad en el ban

quete oficial dado tiltimamente en dicha ciudad ,1 los Sres, Minislros de Fomenlo y
Gobernacion.
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Premio Napoleon III.-En Brumario de 1801, el celebre Volta ley6 en

el Institute de Francia su Memoria sobre la pila que acababa de descubrir. Napoleon I

presente en dicha memorable sesion, bajo la impresion de un descubrimiento que tan
tos otros .dejaba eutrever it la ciencia, decret6 un premio de 60.000 fr. para adjndi
carlo al que, con sus esrudios y descubrimientos hiciese progresar la electricidad y el galva
nismo, tanto como Fmnklin y Volta.-La Restauracion y el Gobierno de Luis Felipe, no

reconocieron el decI!eto consular, y aegaron aquel premio it los herederos dei danes
Oerstedt, el descubridor del electro-magnetismo.
Napoleon nr, cuando todavia era Presidents de la Republica (en 1852), resucit6, di

garnoslo asi, el premio instituido pOl' su tio, fijandolo en 50.000 fr. (decreto de 23 de
Febrero: firmado Pel'signy,)-Despues de cinco anos, al ir a concederlo, la Comision no

encontr6 merito bastante en ninguno de los concurrentes, y propuso conceder cuatro
medullas conmemorativas it Buhmkorff', Froment, Middeldoph y Ducbenne

Se prorog6 de nuevo pOI' cinco anos mas el premio. En 1863 se adjndico por unani
midad al inteligente euanto modesto industrial Rbmkorff.
Este ano se ha reproducido el decreto prometiendo el premia Napoleon, en los dos

articulos siguientes:
Art. 1.0 Un premio de 50.000 fr. �e adjudicata dentro de cinco anos, al autor del

descubrimiento que haga it la pila de Volta aplicable con economta :

Sea it la industria como manantial de cal6rico; sea it hi qnlmica ; sea it la mecani

ca; sea a la medicina ptactica.
Un decreto especial determinara la regIa que ha de seguirse con respecto a las con

diciones y el juicio de dicho concurso.

Art. 2'.'° En el caso de no conferirse el premio �n la epoca fijada, podra prorogarse
el plazo cinco alios mas, por un decreto imperial.

Chiste muy oportuno de M. Ricord.-Fastidiada la Academia im

perial de medicina de Paris con la prolija y personal discusion del metodo snbcutaneo
entre lU. Guerin y lII. 'Velpeau, aprovech6 el celebre sifili6grafo el momenta en que
tercio en los debates el microscopic, e interrumpio it M. Bouillaud, diciendo: «Bse

'

instrumento se ha inventado para el estudio de los cuerpos infinitamente pequenos, y
no puede aplicarse it los cuerpos academicos.»

,

Beue6eenela y §anldad.-§eceiou :la-l'tlegoeiado :1.0

Atendiendo a la conveniencia de normalizar las diferentes disposlclones que' se ban dictado basta

la fecba sobre incompatibilidad del cargo de medteo-director de banos y aguas mlnerales con cuat

quter otro destino 0 cargo publico; Y hablendo oido al consejo de sanidad del reino con objeto de

deterrninar los cases de incompalibilidad rte que tratan I�s reales ordenes de 3 de junto de 18.6, 10
de julio de 1858 y 1.0 de mayo del corriente afio , S. M., de acuerdo con 10 consuttado POl' aquella
corporaciou, y a fin de que slrva de [nrlsprudencla para 10 sucestvo, se ba servido resolver:

1,0 Que el cargo de medico-director propietario con sueldo es incompatible con todo otro destino

remunerado POl' el Estado, Provincia 0 Municipio.
y 2.0 Que el cargo de medico-director tntermo sin sueldo, es compatible con todo otro destino del

Estado, Provincia 0 Municipio, siempre .que et agractadopueda desempefiarle cumpucamente sin

desatencer ninguna de sus dobles. obligaciones, y siempre qu� este doble cargo se preste en un

mismo distrito municipal.
De real oroen 10 comunico a V. S para su iutellgencla y efectos consigutentes. Dios guards a

V S. muchos afios. Madrid 1 de setiembre de 18G6.-Gonzalez Braao.e-Seflor g'obernador de la pro-

v.acla de .. ,

Por [0 no firmado, J. ROCA.

E. R., D. JOSE CANUDAS.

lIarcelona.-Imp. de Jaime ropus, Petritxol, H, princlpal.-!866.
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EL COMPILADOR MEDICO ..

ACADEMIA DE MEDIClNA Y CIRUJIA DE BARCELONA.

APUNTES

ACERCA DEL COLERA-MORBO ASIATICO,
que ha reinado en la villa de Ripoll ,

en 1865, con oarias referencias al

que asoto en 1854:
par _

�. JE: 'L,7 JI:> ,A. :L..� C» � ,A.,c;.''L,7 Je:::�,

doctor en medicina y ctrujra, socio corresponsal de la Academia de Barcelona, etc.

PUBLICANSE �OR ACUERDO DE LA MISM! CORPORACION .

(Conclusion. )

Profilaxis.-En cuanto a la poblacion, ni en 1854, ni en 1860" ni antes,
ni en el acto, ni despues de la aparicion de la epidemia, se tomaron medi
das preventivas 6 radicales , de ninguna manera bastante eficaces, y pOl'
eso la colectividad no alcanz6 tratamiento profilactico digno de mencio

narse. Los papeJes publicos ban hablado de milagro.· «El Boletin eclesias-
.

tico», «EI Eco de la Montana» 10 aseguran resueltamente. En hora buena
si fuese exacto cuanto dicen, y mas enhorahueua, si , siendo tan inexacto,
la confianza en esas gracias que no prodiga el Cielo , no nos hace descui
dar para otro dia la adopcion de medidas terrenales convenientes, sin

. olvidar nunca el divino precepto de: « ayudate y te ayudare.. Como no

soy teologo, ni cosa parecida, tarnpoco entiendo en eso de medir el poder
intercesional de los Santos para asegurar si se debe a este 6 a aquel la
cesacion de nuestra ultima epidemia que, sea cual fuere, creo firme
mente !o reciben de Uno solo, de Quien todo poder emana , y ya decimos
en nuestra tierra: no's matt [ulla que Deu no oulla. No voy a discutir si

para darnos razon del descenso del colera sea indispensable, pOI' mas que
todo de Alli venga, remontarse y penetrar hasta el Cielo, sobrando en !a
tierra ffsicas 6 naturales razones cuyo estudio podra un dia darnos su

explicacion. El v�l'dadero milagro, en mi sentir, 10 ha hecho Dios cuando,
en medio de tanta aglomeracion de personas, de exterioridades

, y actos
de relumbron, ya oficiales, ya eficiosos, coil tanta imprevisien entences y
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descuido despues, no tomara incremento el mal, ni recrudeciera mas tar

de, ni antes se transmitiera. Repito que no voy a entrar en un terreno

que me esta vedado, y prefiero seguir el consejo del Apostol: Non oportet
sape1"e quam plus sapere , vertido ha cerca de 20 siglos , y mas moderna
mente repetido por elcaballero De-Cailly.en estos significativos versos:

«Dieu me garde d'etre savant

D'une science si profonde:
Les plus doctes, le plus souvent,
Sont les plus sotles gens du monde.»

Pero volvera el dia del conflicto. Y bien /, que hacer? /, Encomendare
mos de nuevo el asunto a Dios ; aeudiremos a los temples a oir su divina

palabra , organizaremos procesiones y romerias sin pararnos en sus con

secuencias, en si la reunion de' muchas personas, en mementos dados,
favorece 0 no 'el desarrollo de la epidemia " y seguirernos b Dios rogando,
pero no con el mazo domdo ? /, lnvocaremos, como es justo, la fuerza , la

mediacion de los santos, y si los de casa no nos hacen caso , nos correre
mos a S. Juan de las Abadesas en busca de otro milagro, e dopo fatto il
rniracolo, gabbaremmo il santo? Y atendiendo a intereses de diversa in-

, dole /,abandonaremos los de la salud y de la vida natural, para poder
pasar a la eterna mas contentos, despues de haber gastado en dadivas,
cabalgatas y francachelas 10 necesario de las areas comunales, todo aquello
que deblamos haber aplicado oportunamente. en medidas de salubridad y
de socorro a la indigencia real y efectiva? No importa en tanto que pase
mos por la verguenza de que se diga que una mujer que en su juventud
era un angel, y que luego un error de calculo , 0 una desgracia inevitable
ha hecho prevaricar embruteciendola , tendida en la calle tres dias y tres

noches, llamo en vano y sin parar, a la puerta de un asilo de caridad,
clonde no es admitida ; y de alli , compadecidos , la estraigan sus misera
bles, pero nobles vecinos

, para verla morir a los seis dias en una cuadra
inmunda, sin mas asistencia que la que pudieron darla sus propios y
menguados recursos.

.

Desenganemonos : esos lunares que empafian las acciones mas hrillan
tes de abnegacion y filantropia ; esas escenas desgarradoras y otras mu
chas inconveniencias se reproduciran en mil puntos, si en adelanto no es

otro el pensamiento que 'presida a la formacion de ciertas Juntas sanita
rias, cuyos individuos podran ser muy dignos , podran desplegar todo el
celo, toda la actividad, todo el desprendimiento que he admirado en algu
nos muy contados particulares, cuya geherosa conducta merece aqui un
recuerdo de gratitudj podran, en fin, ser todo 10 que ellos crean en todos

conceptos; pero, en tales lances y sin el caracter cientifico, no bastan, 'no,
,
los sentimientos 'mas puros y levantados. Desengariemonos, repito; mien
tras los asuntos cle Saniclad no esten tratados exclusivamente' pOI' hom
bres competentes ; mientras en la viciosa organizacion de sus Juntas no

prevalezca el elemento cieutifico; mientras los medicos tengan que ajustar
la practica de sus doctrinas a Ia conveniencia de intereses politicos, ecle
siasticos , mercantiles, comerciales y acaso de orden privado , a ciertas

•
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afecciones de localidad casi siempre ilegitimas; el negocio de la salud PlI
hlica no podra estar bien dirigido. En Londres , por ejemplo, se gasto un

dineral para poder barrer las calles y sus cloacas por medio de fuertes
corrientes de agua , yen Ripoll que no se neeesita un centimo, que basta

gastar un solo acto de la voluntad, soltar una palabra sola pat'a meter
hasta un rio en cada casa, en uso d�' un derecbo comunal , de una servi
dumbre publica y real desde remotes tiempos establecida; en Ri poll, digo,
ni una sola vez se hablo

, aun teniendole muchos pOl' indispensable, de
poner en practica tan facil medio, sin duda para no perjudicar en una sola
bora al elemento fabril, a ese mimado senor del dia.

/, Y que, por ventura es alguna exigencia pedir en.interes de la humani
dad ellibre ejercicio de los fueros de la ciencia , es decir , pedir 10 qus.es
leg-itimamente suyo? Las disputas y los pleitos /,no se antregan al cuidado
exclusivo de los abogados en sus bufetes, en el foro, 0 en los tribunales?
La suerte de 'las almas i,no se fia siern pre, y en todas partes a la sola vigi
lancia de los curas? Los asuntos de la guerra, o los enemigos de la nacion

/,no los tratan
, no los combaten unicanrente 'los mili tares? i, POl' que los

medicos no han de ser tambien los solos encargados de tratar y combatir

los males? .Denseles para ello facultades guberqativas 0 discrecionales,
esto es, todo el poder y fuerza necesaria, real y nositiva, en vez de darles
una fuerza negativa, frecuentemente contra ria a las leyes y ::1 las preroga
tivas de Ia ciencia; fuerza tal que, sin abusar nunca de ella, y dejandoles
en completa libertad de accion

,
sabran emplear oportunamente sin con

templaciones, sin mirarnientos, en provecho de sus somejantes , que es el
interes mas sagrado y pOl' cuya realizacion tanto se desvelan; aunque pOl'
10 regular, alcanzando en recompensa , ·no�distinciones ni riquezas ; sino
con harta frecuencia , perjuicios y pesares", hijos del desden mas humi

llante,: 0 de la ingratitud mas negra. Tan cierto es , senores, que Galenus
non dat opes, neque honores-l

.

Es posible, es probable, que vuelva el colera, tal vez a no tardar; nadie
se habra acordado de tomar una precaucion para impedirle -la entrada,
ni una medida dirigida � hacerle, ya que no sea posible impotente, siquie-
ra menos mortifero. Dejaremos en sus'nidos hacinada y sin ausilio a la

mendiguez, amonlonados los estercoleros en todas partes; convertidas 1as
calles pOl' espacio de ocho' meses al afio en immorales y asquerosos mata

deros ; al nacer yal espirar la epidemia , permi tiremos apestar al vecin
dario todos los dias ya todas horas en la limpia de las letrinas, basta de

aquellas casas en que cuatro dias antes ocurrian defunciones a causa del
tifus y del colera , y para neutralizar los efectos de lin aire pestffero e

irrespirable, nos consolaremos con 10 ridiculo de las hogueras sin orden ,

ni concierto encendidas; olvidaremos que pOl' respetos humomos manen
las fuentes publicas, 10 que como y cuando gusten ,

sin hacer caso de las

mejoras de que las encontro susceptibles en su exarnen analltieo el docto
catedratico de quimica , Dr. D. Jose Roura ,

cuando en cierta .ocasion se

ocupaba de unos trabajos parecidos -a los que hoy esta practicando su ,

digno sucesor, nuestro consocio y mi particular amigo el Dr. D. Pedro

Roque y Pagani. Cerraremos, porfin, los ojos it todo para no indisponer-



- 1&8 -
nos con nadie, ni con el propio calera, para que hagan muchos 10 que
quieran y muy pocos 10 que deben, especialmente en puntos donde la ig
norancia, el atraso 6 el egoismo, cuando no el descaro, conculcan a cada

paso las nociones . mas simples de 10 recto, de 10 razonable y de 10 justo.
Igualmente ssguira siendo una farsa aquel servicio sanitario oficial que

.

solo atiende a cumplir las 6rdenes del Gobierno superior, dando partes
sin correlacion, falsos las mas veces, que hacen de la estadfstica una: pura

/ mentira. Seguiremos los medicos sujetos a la tiranfa de un cacique, de un

juntero imbecil 6 mal intencionadc , acusados de inobedientes al tiempo
mismo de consagrarnos en cuerpo y alma y casi sin fuerzas ffsicas, al cum
plimiento de un deber gratuito, espontaneo , voluntariamente impuesto
que nadie ha de agradecer, y al cual nadie pudo obligarnos j seguiremos,
en una palabra, siendo el ludibrio consiguiente a esa especie de estado

escepcional a que nos sujeta la aparicion de una epidemia, aun a los mis
mos que ejercemos con absoluta independencia, que nada nos liga C0n el

comun, por el cual, sin embargo, sacrificamos nuestro bienestar, nuestro
reposo, -nuestra vida y con ella el reposo y el bienestar de nuestra familia.

EUDALDO RAGUER.

DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA SANITARIA INTERNACIONAL.

Informe sobre las cuestiones del progranta relatioas al origen, a la ende

micidad, Ii la transmisibilidad y Ii la propagacion del calera.

(Continuaciori. )
�

Finalmente, por 10 que hace a la esplicacion que se funda en las aser

ciones de M. Warren, declara M. Goodeve que se halla enteramente des
mentida por los hechos. En primer lugar los canales de que se habla ha
bian sido destruidos 6 habian dejado de servir mucho antes de la domi
nacion inglesa en la India, y a mas de esto existian principalmente en el
Carnatic , al sur de la peninsula, y no en la delta del Ganges y del Bra
ma-Poutra donde tuvo nacimiento el calera de de 1817. Nunca tuvo esta
delta obras hidraulicas, y corren alli hace siglos en las mismas condiciones.
Los que creen en la posibilidad de sanificar esta region mediante obras
de este genero, harlan perfectamente en venir a estudiar la cuestion sobre
e1 mismo terreno j verian en la epoca de la grande crecida , en setiembre,
con que violencia corren hacia el mar las aguas anchas y profundas , pOI'
un gran numero de bocas, tomando a veces una estension de mas de 100
millas de anchura j verlan en todas partes la escasa elevacion del suelo y
la inmensidad del territorio que serfa preciso desecar , y acaso compren
derian entonces las dificultades que ofreceria la empresa ,para obtener

pOI' otra parte un resultado muy problematico , a saber: la estension del

calera, que probahlemente pudiera obtenerse con facilidad mayor median-
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te medidas higienicas aplicables a la manera de vivir de las poblaciones:
en cuyo sentido , aiiade M, Goodeve, que trabajan ya las tres Comisiones

permanentes de la India.

Respecto ala destruccion de los canales y de los diques, dijo M. Goodeve,
segun un articulo del Edimburgh Riview de enero de 1864. cuyo articulo

esta fundado en datos oficiales, que en el Carnatic y en el Norte del In

dostan la destruccion de que se hit hablado antes sube hasta la decadencia

del grande Imperio musulman y despues a la guerra de los maratas con

tra este Imperio, y por 10 tanto mucho mas �lla de la dominacion inglesa,
que no ha heche mas que heredar las ruinas ya existentes. En cuanto a

los canales del Norte de la India y a los de Dehli en particular, habian de

jado de funcionar de un modo util desde mediados del siglo ultimo, y le

jos de haber sido arruinados por la incuria de los ingleses, ban sido los

de Debli restaurados y aumentados bajo su administracion por trabajos
comenzados desde 1808 y terminados en 1822, En cada provincia han te

nido los ingleses que comenzar de nuevo las obras de canalizacion, y todo
10 que puede echars eles en cara es que, absortos por la guerra y Ia poli
tica, hayan procedido con una imprudente lentitud a toda una serie de

fecundas j beneficas mejoras. Entre las grandes obras de canalizacion

efecLuadas por el Gobierno britanico ,
se pueden citar las mencionadas

mas arriba, el Eastern Jumma Canal, que tiene 150 millas en su principal
curso y 500 millas de regueras que riegan 58,287 hectareas, y el Western

Jumna Canal, cuyo CUl'SO principal es de 445 millas, sin contar las regue

ras
, y que ba comunicado la fertilidad y la vida a todo un estenso pais,

esteril y despoblado hasta entonces. Pero es sobre todo necesario citar el

canal del Ganges, empresa gigantesca ,
esclusivamente britanica

"

de una

longitud principal de 1437 kilornetros
, y al cual en el mes de mayo de

1862 se habian afiadido 2,963 kilometros de regueras, sin contar los con-

I

ductos secundarios. Fuera necesario enumerar ademas las grandes obras,
por cuyo medio los principales rios del Sur de la Presidencia de Madras,
han sido mejorados en sus cursos y derivados para el riego de los cam

pos, y esto mediante obras empezadas en 1836, POI' consiguiente, antes' de
la epoca en que M. Warren ha publicado su libro.

Por este .simple resumen, que pudiera desenvolverse mas, espera
M. Goodeve haber demostrado, y la Comision entera es de este dictamen,
=-cuan injusta es la opinion que acusa a la Compania de las Indias , de

haber dejado arruinarlas antiguas obras hidraulicas,' y de no haber heche

nada en este genero para la sanificacion y fertilidad del 'pais. La verdad

es que muchos aries antes de publicarse ellibro de M. Warren, cientos de

miles de canales se babian emprendido y restaurado en la Presidencia de

Madras y en el Norte. Por ultimo, Mr. Goodeve, cree haber probado-y la

Comision opina como el=-que el desarrollo del colera epidemico en la In

dia, no puede atribuirse a nuevas condiciones de insalubridad debidas a

la negligencia de la administracion inglesa.
La Comision no ha creido deber hacerse cargo de las otras hipotesis idea

das para esplicar la genesis <) Ia endemicidad del colera por condiciones

higienicas que se encuentran en el propio grado asi en los puntos de la
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India, donde la endemicidad existe, como en aquellos donde falta. Desde
el memento en que se averigua que el estado endernico es peculiar de cier
tos puntos de la India, aunque no hayan sido todos suficientemente pre
cisados, y se puede ademas establecer que esta circunstancia constituye
un hecho en alguna manera nuevo, se sique de tod« necesidad qtte este ca
lera, permanente desde hace poco, debe referirse Ii alguna circunstancia
nueva y especial en estas localidodes. Pues bien, segun mas arriba queda
dicho, ninguna circunstanria nueva ni especial ha podido descubrirse en
la Delta del Ganges, desde que reina alli el colera en el estado endernico.
Y sin embargo, aqui se encierra la cuestion entera. La permanencia de la
enfermedad en ciertos luqares, 'no puede esplicarse par trasmisiones suce
sioas, sino tan solo par alguna cosa inherente Ii aquellos sitios mismos.

En cuanto a los aluviones, al clima, a los habitos higienicos, ala mise
ria. etc., es evidente que todas estas causas morbificas no pueden invocar
se aqui sino como circunstancias auxiliares,
El problema de la genesis del colera, no puede pues resolverse, como

no sea en virtud de una informacion pacienzuda y atenta, hecba en los lu
gares mismos de la endemia. No puede, ciertamente, predecirse cual se
ra el resultado de estas indagaciones, ni si alcanzarian por fin a resolver
el problema; pero bien se puede asegurar que de ellas saldria alguna cosa
util bajo el punto de vista de la profilaxia del colera.
En tanto, debe Ia Comision Iimitarse a responder que no conocemos las

condiciones especiales bajo cuya influencia nace el calera en la India y rei-
na alli endemicamente en ciertas localidades.

.

(Se continuarti.]
�

EXPOSICION DE LOS CARACTERES . ANATOMICOS
DE LOS TEJIDOS EPIDERMICOS.

TIlSIS SENALADA POR EL REAL CONSEJO DE INSTRUCCION PUBLICA PARA LAS OPOSI
CIONES A LAS CATEDRAS SUPERNUilIER).RIAS ns' ANATOMiA Y FISIOLOGiA DE VALLA

DOLID, GRA1'UDA, CADIZ Y SANTIAGO. POR EL DR. D. JUAN GlNii Y PARTAGAS.

(Continuacion.. Vecmse los nwmeros 28, 29, 30 Y 31.)'
DEPENDENCIAS DE LA EPIDERMIS.-1°. UNAS.

Antes de ocuparnos de las unas bajo el punto de vista histologico, que
es 'el principal objeto de nuestro trabajo, nos parece que no podemos pre
cindir de decir algunas palabras acerca de su anatomia descriptiva.
Las ufias son productos epiderruioos, que difieren , sin embargo, de los

demas tejidos de esta naturaleza, poria absoluta careneia de orificios en

su espesor. Si tuadas en la cara dorsal de las estremidades de los dedos,
-es su objeto ofrecer una resistencia elastica a los organos del tacto y a los
estremos destinados a la progresion. Su longitud no alcanza a toda la fa
lanje, sino que se limita a sus dos tercios inferiores. Distinguense en to
da una la raiz, el cuerpo y la parte libre: la roiz esftl formada por la por
'cion de una encajada en el dermis, yse tarrnina con el repliegue epider
mico que la envuelve; es delgada, blanda y flecsible; y su borde superior
sernhrado de escabrosidades, se adhiere intimarnente al repliegue epider-
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mico que tapiza por un lado a la matriz de la una. E 1 cuerpo es la porcion
estendida desde ellfmite de la raiz hasta el surco que se nota entre la

parte libre y la yema del dedo. Libre por su caradorsal, adhiere fuerte

mente por la profunda a 10 que se ha llamado: lecho de la uiia. La cara li

bre del cuerpo presenta estrias longitudinales bastante aparentes que en

ciertos casos alternan con.otras transversales, que parecen resultantes de

una imbricacion. Llamase lumula en esta cara, a un espacio eliptico de co

lor blanco, colocado junto a 1a raiz, que corresponde a un sitio del dermis

poco vascularizado. La cara adherente es concava, y presenta SUl'COS Ion

jitudinales que corresponden a las series papil.ares del dermis. La parte

Iibre de la ufia esta separada de la yema del dedo p0r un surco semicir

cular, que termina en cada lado en un repliegue del dermis. Esta parte

puede adquirir un desarrollo desmedido, cuando por incuria se deja cre

cer a sus anchuras, y entonces la una se arrolla sobre la yema del dedo ;

10 cual sobre todo se observa en los pies, en cuyo caso, retorciendose ha

cia el plano esterno, y presentando muy pronunoiadas las estrias transver

sales de que hemos hecho mencion, las unas se asemejan mucho a peque

nos cuernos. A Ia vista tenemos tres notables ejemplares de esa disposi
cion que hace algunos meses hemos depositado en el museo anatomico de

esta Facultad, procedentes de los tres primeros dedos del cadaver de una

muger contrahecha. Uno de ellos, la una del dedo gordo, tiene mas de dos

pulgadas de longitud, y las otras, aunque menos largas, ofrecen la imhrr-

cacion y la torcedura que acabamos de mental'.
'

El corte vertical antero-posterior de la estremidad superior del dedo, en

sefia perfectamente las conexiones de la una con el dermis y la epidermis.
POl' este corte se demuestra: 1 0. que la epidermis se continua con la una

por elborde de la raiz y por la cara concava de la estremidad libre; 2°. que
el cuerpo mucoso, despues de reflejarse por debajo de la capa epidermica

que cubre a la cara posterior de la raiz, se refleja de nuevo marchando de

arriba a abajo cubierto por el cuerpo de la una ysobre el dermis sub-un

guinal, y 3°. que el dermis sigue la misma disposicion que el cuerpo mu

coso.

Mientras la estructura y naturaleza del tejido unguinal no han sido es

tudiadas con los auxilios del microscopic, no ha podido reinar acuerdo en

este punto de la anatomia general: asi Aristoteles, como dice Riolano, unas

veces afirma que las unas son de lamisma naturaleza que los hiiesos, mien

tras que en otros pasages asegura que no son mas que la piel desecada, de

10 cual, dice, que depende que los etiopes tengan las unas negras. Empe
docles creyo que eran 'productos resultantes de la congelacion de los ner

vios. Hipocrates las considero formadas por las venas, las arterias y la

piel de la mano; pero en otros casos dice que fluyen de los huesos. Malpi

gio queria que estuviesen constituidas por las papilas nerviosas; para Pot

zi procedian de los tendones; Ludovig, en fin, pretendio que no eran mas

que las estremidades de los vasos y de los nervios aplicadas unas a otras

y adheridas a los tendones y al periostio.
Como quiera que sea, los estudios modernos ban evidenciado que los

elementos histologicos de estas [aneras est:n dispuestos en dos laminas ;
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una superficial de aspecto corneo, y otra profunda' de apariencia membra,
nosa; que, correspondiendo la primera a la capa superficial de la epidermis, y la segunda al cuerpD mUCOSD, estan menos intimameate adheridae
entre sf que en la cuticula.
La laminar superficial 6 cornea, en virtud de que afecta un aspecto es

triado longitudinal, ha sido considerada por Ducrotay y Blanville CDmD
un agregado 0 conglutinacion de pelos ; pero al microscopio se demuestra
que esta formada de un numero infinito de laminillas sobrepuestas, que
no se cubren sxactamente, sino que se yuxtaponen por imbricacion re-
riproca. ,

La lamina membromosa 6 profunda de la ufia es analoga a la red de Mal
pigio; y asi en IDS primeros tiempos de la vida se pueden hasta demostrar
las celulas esfericas con los nucleos propios del cuerpo mucoso : mas ade
lante no. se ve mas que una lamina granulosa, pero siempre se encuentra
una cantidad bastante notable de pigmento.
El tejido qenerador, matris de la una, 0 dermis sub-ttngttinal, como. modernamente se llama, ofrece una multitud de estrias papilares proeminentes, no bien paralelas, pues divergen algo bacia la parte inferior, en

donde lerminan formando asas cuya convecsidad mira a bajo. Cuando se
oxamina la parte superior de la una en una pieza fresca, se ve formar una
capa tan densa que no es posible distinguir en ella los elementos celula
res; mas si despues de haberla heoho maceral' en una disolucion de potasa caustica 0 de acido .sulfurico, se toma de ella una capa muy delgada
y se Rone hajo eLobjetivo, es facil convencerse de que esta esencialmen
te formada de celulas epidermicas aplanadas, en las que no se distinguenucleo, sobrepuestas por capas, y yuxtapttestas de modo. que se engranan
unas CDn otras pDr medio de bordes dentados. Las capas estan unidas en
tre sf por celulas que- pasan de una a otra y ademas estan afianzadas pOI'eminencias y depresiones que corresponden a las lineas papilares del der
mis sub-unguinal.
Up corte transversal de la ufia demuestra perfectamente esta disposicion: en el se ve, ademas del mutuo engranage de las celulas, una linea on

dulante bacia el.Iimite de la preparacion, que corresponde a las eminen
cias y depresiones de la parte que descansa sohre el-derrnis.
La ufia toma sus elementos en el tejido generador, pDr el mismo estilo

que las celulas epiderrnicas nacen de la capa mas superficial del dermis.No estan, sin embargo, contestes IDS anatomicos a cerca del modo. como se
verifica el incremento de la una. « Segun la mayor parte de los anatomicos
« dice M. Sappey, (1) nacen de toda la superficie del dermis sub-ungui
« nal, cuya opiniori me parece muy dificil de combinar CDn los hechos.
K Cuando la ufia se calf, si el dermis en que estaba implantada queda in
« tacto, se le ve cubrirse en toda su estension de una capa que ha sido
« considerada como la primera lamina de la una naciente, pero que no
« es otra que el cuerpo mUCOSD. Una 0 dDS semanas despues de la caida do-

« la ufia, aparece una verdadera lamina cornea en la parte blanca del

[1J Tratado de anatomta descnpttva. Torno IV, pag. 117.
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« dermis sub-unguinal, es decir la que rodea la raiz de la una, y que
« avanza hasta debajo del cuerpo para formar las lunulas; es la unica que
« se debe considerar como organo elevador y regenerador de Ia una, Cuan
n do esta cae, Ia una se cae yes imposible toda regeneracion. Si solamen
« te esta alterada ensu testura, la una se cae y puede reproducirse ; 'pere
(( ya no es sino un organo mas 0 menos informe. ))

(Se conf'inuara.)

FISIOLOGIA.
RESENA DE LOS ESTUDIOS MAS RECIENTES lIECHOS SOBRE

LA DIGESTION, LA GLICOGENlA Y LA DIABETES SACARINA, POR

D. GERONIMO FAJl_AUDO.

Sigue luego el estudio del segundo perfodo de la digestion, simple
trasporte del producto de la misma segun unos

, segun otros _continua
cion del trabajo digestivo; operacion que se veri fica en el intestino, ya la

, cual ,
valiendonos del lenguaje de la antigua escuela ,

lla mariamos tras

formacion del quimo en quilo : acto necesario ; pues no se conoce ejemplo
de individuo que con el piloro completamente cerrado baya podido pro
Iongar su existencia durante seis meses con la sola digestion estomacal ;

tan importante, que creen muchos autores, entre enos Layard (1), que
ella sola es suficiente para sostener Ia vida durante largo tiempo. POl' esto
Eberle, a pesar de la importancia que da �l la digestion del estomago,
dice, que la asimilacion y la animalizacion son privativas del intesti
no (2).
EI jugo intestinal contiene moco, albumina , osmazomo, ptialina , y

durante la digestion acido Iihre ,
como observaron Tiedemann, Gmelin y

J'chultz (3). EI quimo contenido en el duodena reacciona a Ia manera de

los acidos, pero al mezclarse con Ia bilis, ya medida.que adelanta en el

intestino delgado, va gradualmente perdiendo dicha acidez , hasta que
convertido ya en quilo es alcalino. Tiedemann y Gmelin no se atreven a de

. cidir, si la desaparicion del acido del quimo e s debida a que este ha sido

neutralizado pOl' el carbona to alcalino de la bilis , como creian ya Boer

haave, Wemer y Prout, 0 si la parte inferior del intestino delgado sumi

nistra una secrecion alcalina, 0 si pOI' un principio de putrefaccion se

desarrolla amoniaco, que sature el acido ,etc. Pusose en duda la necesi

dad del concurso de la bilis para la formacion del quilo , y l\f. M. Voi

sin (4) y Magendie (5), ligando como Brodie el conducto coledoco, vieron

que se formaba quilo sin que mediara la accion del liquido biliar ,
en 10

(1) Blst. de l' Acad. des sc. 1750. p. 406.

(2) Loc. cit. p. 164.

(3) De alim. concoct. p. 39.

(') Physiologie du role, Paris, 18z3. p. 99.
(5) Elem. de phisiol.,·18�5. t. 2._ p. 118.
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eual estan conformes Tiedemann y Gmelin, 10 mismo que Leuret y La

saigne.
Hase estudiado tam bien el papel que desempefia el jugo del intestino

ciego. De naturaleza acida segun Mayer (1), Fohmann (2) y otros, algunas
horas despues de la ingestion de los alimentos , aunque neutro, segun
Schultz, cuando el animal esta en ayunas, teniendo en consideracion que
el volumen del ciego es mayor en los animales que viven de alimentos

vegetales 0 mistos que en los carnivoros, creesele destinado para com

pletar la digestion de las sustancias de,asimilacion dificil que han resisti
do ala accion del estomago e intestinos delgados, y ademas para acidifioar
la ,porcion de menstruo de la hllis que aun no 10 ha side por el quimo.

A tal punto habian llegado los conocimientos sobre el mecanisme de la

digestion al principiar la cuarta decada de nuestro siglo, fluctuando entre

la vaguedad e incertidumbre, cuando 16s 'ensayos de Valentin, Sandras,
Bouchardat, y la publicidad al par que elmayor desarrollo dados en

Francia por Claudio Bernard a los de Eberle, Purkinje y Pappenheim,
mucho mas anteriores, aunque a penas conocidos en la misma Alemania,
su cuna, hicieron adelantar a este estudio un paso, mas decisivo. ,

Del resultado de los esperimentos hechos por los referidos fisiologos,
especialmente por Claudio Bernard, resulta la siguiente doctrina. La di

gestion no consiste en un acto uniforme en su mecanismo: las sustancias
alimenticias no quedan todas convertidas en un producto siempre identi
co. Como los alimentos difieren entre sf con respeto a su naturaleza , no

pueden ser modificados y digeridos p,or un solo agente; para hacerse asi
milables necesitan un modificador apropiado a cada uno de sus caracteres

especiales. Queda por 10 mismo destruida la antigua doctrina ; el tan de
cantado quimo ya no es , segun espresion de Figuier , mas que un ente

puramente imaginario : el quilo , .P?" su naturaleza, y pOl' 16 que repre
senta en la economia

, pierde el elevado destino que se le habia setia-

��.
',,-

Como estudio previo es necesario que expongamos 10 relativoa los ali
mentes. Recientemente se ha hecho cuestion de ciertas sustancias capaces
como de concurrir a la nutricion en sentido negativo, nourrissomt sans

nourrir , es decir que pueden reemplazar hasta cierto punto a los alimen
tos : llamaseles alimentos falsos 0 de combustion, y obran deteniendo las

perdidas en vez de repararlas ; son por 10 mismo susceptibles de sostener
durante un tiempo limitado la accion de los. organos, las fuerzas vivas de
la economia , tales son, como ejemplares tipos, el azucar , el alcohol 0 el

, vino y el cafe (3).

(1) Froriep, Notizen, t, XXXV!, p, �28.

('2) Anatomische Ilntersuchang, p, 5�.
(3) El AZ1JcAR disminuye la exhalacion del actdo carbonico por el putmon , y la cantidad de agua

ellminada por Pol aparato respiratorlo, ast como la parte de rosratos y materlas animales que contie
ne la orlna.c-Bl CAFE amengua e: apetito, protonga la digestion, y a alta d6sis ocasiona acetdentes
parecidos al asma. Relarda asi mismo las Insptraclones , disminuye a Ia vez la trasplracion pulmo
nar y Ia cantidad de acido carb6nico exhalado , aumenta er color de la sangre venosa, y reduce en
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Los alimentos verdaderos 6 de nutricion son Jos directamente reparado

res; provienen de Jas sustancias alimenticias, y Ilevados por la sangre se

reparten por Ia economia entera: estos prestan los alimentos indispensa

bles para la renovacion organica , aquellos disminuyen Ja eliminacion de

los mater iales de excrecion tales como el acido carbonico, el agua, la urea,
Jos fosfatos, Jas materias extractivas , que se verifica por el pulmon,
la orina, etc.: poderoso recurso terapeutico, por su medio puede ser con

trarestada, por ejemplo, la escesiva actividad del movimiento de destruc

cion en la enfermedad escrofulosa, la eJiminacion de los fosfatos terreos

en la osteomalacia, etc. etc.

Los alimentos verdaderos, divididos en animales y vegetales ,
bien que

desemejantes en apariencia, quimicamente considerados son completa

mente parecidos en el fondo; y los principios inmediatos que los consti

tuyen , adoptando la clasificacion general eslablecida por Prout, pueden
ser reducidos a las tres clases siguientes: .

PRINCIPIOS ANIMALES. PRINCIPIOS VEGETALES.

PRIMERA CLASE.-Azoados, 6 albuminoideos.

Albumina: existe en la clara del

huevo ,
en la sangre, en la carne.

Fibrina ': en la carne muscular,

y en la sangre.
Hematosina 6 globule de san

gre, principio menos abundante.

Caseina: existe en la leche de

los auimales.
Osmazomo ,

Gelatina.
Moco animal.

Albumina vegetal: en las semi

llas; es soluble en el agua, coagula
ble por el calor y Jos acidos,
Gluten: tiene mucha analogia con

la fihrina; existe en el grano, espe
cialmenLe en el de los cereales.

Emulsina: en el grano.

(
,

. Legumina 6 caseina ve- menos

getal. ' conoci-

Synaptasis : represents \ dos..
el fermento. ),

Pectinei 0 gelatine vegetal.
Gliadina.

Fungina.
SEGUNDA CLASE'.-No' azoados, 6 'asnilticeos,

Lactosis 6 azucar de leche. Almidon 6 fecula, sustancia tipo.
Acido lactico. Dextrina, procede del almidon.

(Cristalizable,
0 de caiia.

Azucar n_o cristalizable 0 glic6-
SIS. ,

Goma.
Jugos acidos : malico , tartrico,

lactico, (enla berza acida).

la orina la cantidad normal de urea, de actdo urtco y de matertas organlcas.e-Con eJ USD de las sus

TANCIAS ALCOHOLICAS los pulmones exhalan menos aeldo carbontco, es mas tarda la clrculaclon, Y

menores las perdtdas por parte de los renemenos destructtvoe de nutrlcion; eJ higado adquiere ade

mas una densidart especial. El alcohol pasa integro a los tejidos, en conde queda trasformado en

acido acetico 6 rormtco que va antquilandose en Ia economia: encuentrasele tamlJien en la san-

re y en et eerenro.
..
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Aceite animal.
Grasa.

TERCERA CLASE.-Sttstancias grasas.
.

Aceite vegetal.

Hayen sentir de los referidos fisiologos tantas digestiones como cla
ses especiales de alirnentos considerados segun su naturaleza quimica; y
reacciona sobre cada uno de estos un fluido particular por el orden si
guiente :

1: clase.-Sustancias azoadas; fibrina, albumina , gluten.-Accion del
juga gastTico.

2." clase.- Sustancias no azoadas;-fecula , azucar. -Accion de la sali
va y del jttgo pancreatico,
3." clase.-Cuerpos qrasos ;-aceite, grasa.-Accion del juga poncrea

tico, bY de la bilis?
Partiendo de estos antecedentes be aqui como se esplica el orden y el

mecanisme de la digestion. En el acto de la masticacion de los alimentos
verificase asi mismo la insalivacion, y el contacto de la saliva mixta, no
el de la pura <) parotidea, con el almidon, trasforma esta sustancia en azu
car <) glicosis, haciendola pasar por el estado intermedio de dextrina.
Verificase esta trasformacion a beneficio de un fermento de naturaleza es

pecial, analogo a la diastasis vegetal, Hamada por Mialhe y Payen diastasis
animal 0 salival, por la propiedad que tiene de obrar en el almidon la
catalisis dextrinica (1), La accion de la saliva es nula sobre las sustancias
azoadas.
La presencia de los alimentos en el estomago mueve en la superficie

interna de la region pilorica de esta viscera la secrecion del jugo gastrico,
el cual obrando direclamente sobre las materias azoadas , las d isgrega y
hace perder sus' caracteres quimicos, verificandose entonc es dos actos , la
hydratacion y la disolucion, Segun sea la porosidad de la sustancia, la
imbibicion precede a la hydratacion, a la cual sigue la disc lucion pasadas
cuatro 0 cinco horas. Los acidos disminuyen notablemente la produccion
del jugo gastrico , y la aumentan los alcalis en corta cantidad ; de donde
resulta que el alimento cuya reaccion es acida, se digiere con mas lenti
tud que el que la tiene alcalina, 10 cual esplica los buenos e fectos de las
pastillas de Vichy.-La reaccion del juga que nos ocupa es acida pronun- \

ciada yconstante, debida al acido libre que contiene , y que es el bi-fos
fato de cal segun Blondlot; el acido lactico, segun Leuret y Lassaigne ; el

.

acido Iactico y sefiales del fosforico, segun Bernard y Barresw il; el clorhi
drico , segun Proust y los acidos clorhidrico y acetico segun Tiedemann y
Gmelin. Solo un estado patologico del estomago podra hacer que aparez
ca como alcalina la reaccion del jugo gastrico. Parece que el acido libre
de este jugo es el agente necesario para la disolucion del alimento; pero el
principio que a mas de la disolucion realiza la digestion del mismo es la
pepsina, as! Hamada segun antes dijimos por Ebe rle, chimosina por Des-
------------�---------------._,_,,_
(1) Cata!isis,-Indica, segun Berzelius. el fen6meno que ttene lugar, cuando un cuerpo pone en

juego por su sola presencia, y sin tomar parte en ello qufmicamente, ctertas afinidades que sin ill
quedarlan inacti"Vas.-ntltscherllrh llama a los renomenos de este genero efecio: de contacto.
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champs, gasterasa por Payen, y por otros materia catalitica. Es el verda
dero fermento del jugo gastrico, tiene con respecto a las sustancias azoa

das el mismo valor que la diastasa en orden a las feculas.
Resulta pues que la digestion de las sustancias azoadas es casi la unica

parte de la funcion oonfiada al estomago ; los liquidos raras veces se qui
mifican ; la mayor parte es absorbida , y la que llega a los intestines pasa
a los vasos linfaticos y sobre todo a las. venas. Las bebidas sirven para

apagar la sed, reparar las perdidas de la parte serosa de la sljngre , Y
reblandecer los alimentos a fin de que sea mas facil su disolucion.

(Se continuara.)

ELHCTROTERAPIA.

REUMATISMO ARTICULAR TRATADO POR LA FARADIZACION.

En el numero anterior de « El Compilador » inserte la relacion de un

caso de reumatismo articular antiguo curado por la faradizacion. Ter
minabalo diciendo que creia utiles las corrientes faradicas en aque1la
dolencia, sin embargo de que, por 10 general, se da mas importancia a las
constautes. Estas ultimas, como es sabido, gozan de propiedades termicas

Y quimicas de las cuales carecen aquellas. Bajo este concepto Remak las
.

juzga de mas utiles y variadas aplicaciones a la terapeutica. En el reu

matismo cronico, tanto articular como muscular, quien se halle empapado
de las ideas del eminente profesor de Berlin, quien haya leido la relacion
de Ilos casos practices citados por el , por Hiffelsheim y por otros no me

nos entusiastas de la electricidad voltaica, es muy posible que ni siquiera
se detenga a ensayar las corrientes de induccion. Y con todo, los hechos
no permiten dudar de su eficacia: su accion es solo dinamioa ; pero esta

accion basta para mitigar el dolor, (1) sintoma que- desaparece del todo,
bajo la influencia de corrientes faradicas convenientemente dirigidas, -en
reumatismos articulares y peei-articulares rebeldes a otros muchos medios
locales. (2)-:-He aqui, en estracto, algun ejemplo mas ..

-D! T. G., de 60 anos ,
constitucion robusta , habia padecido en otras

ocasiones dolores reumaticos peri-articulares; pero en ninguna tan inten

S0S como los que en Setiernbre de 1865 se fijaron en la articulacion tibio
femoral izquierda. A la entrada del invierno se recrudecieron de suerte
que hacian estremadamente dificiles los movimientos, sobre todo el de
flexion. Cuando se decidio a someterse a la accion las corrientes faradieas

(a ultimos de Diciembre) hacia algunas noches que le era imposible conci-

(1) POI' 10 que hace al eslado diatesico que, a no dudar, preside en muchisimos casos de reuma

tismo 11 la manifestacion de aquel stntoma , no tengo datos suficientes para creer que sea modificado

por la electricidad Iaradtca, ni porIa galvanlca, ni POl' la estatlca; y el problema me parece baslante

diffcil de resolver, POl' ahora, de una manera tal que no deje lugar a controversia, atendido el estado
de la flslologla patologtca de la afeccion de que se trata.

(2) En otro .numero me ocupars de la eficacia de dichas corrientes en el tratamtento de la hlpe
restesia muscular reumattca.
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liar el suefio j la region afecta no ofrecia aumento sensible de tempera
tura ni mayor rubicundez de la ordinaria j pero si estaba ligeramente
tumefacta y muy sensible a la menor presion.
La corriente faradica fue aplicada por espacio de 15 minutos con una

intensidad minima al principio y gradualmente aumentada. Las faradi
zaciones se repitieron cuatro veces (en dias alternos.) el alivio fue pro
gresivo. Al terminar la cuarta, el dolor y la ligera tumefaccion habian
desaparecido pOI' completo. La enferma ha pasado el invierno sin tener
que recurrir nuevamente al tratamiento.
-Mariano B., de 27 afics, temperamento sanguineo y buena constitucion;

albafiil. Le vi pOl' primera vez en Enero de 1866, cuando hacia un ano

que acusaba, en las articulaciones tibio-peroneo-tarsiana izquierda , y
humero-cuhital derecha , dolores bastante intensos que se exacerbaban
con los cambios atmosfericos, y hacian muy dificiles y penosos los movi
mientos de las articulaciones afectas. La progresion habia llegado a ser

imposible apoyando la planta del pie Izquierdo en el suelo, y el enfermo
tenia que ponerlo de punta cargando casi todo el peso del cuerpo sobre
la otra estremidad, La region afecta presentaha tumefaccion , pero poca.
La enfermedad empezo casi repentinamente, despues de una mojadura.
No hay que atiadir que en el espacio de un afio se habian ensayado diver
sos me,dios topicos, unos prescrito� por facultativos, otros pOI' curanderos
y personas oficiosas, y todos sin obtener resultado. Es de advertir que el
paciente, que pOl' razon de su oficio estaba espuesto con frecuencia a las
inclemencias del tiempo, solo dejaba de dedicarse a sus habi tuales faenas
cuando la intensidad del dolor recrudecido era tal, que no le permi tia
absolutamente andar. En tales condiciones, y adernas calzando alpargata
que poco 0 pOI' mejor decir nada protege de la humedad al pie, no es de
estrafiar que la enfermedad se hiciera mas rebel de a los tratamientos
ensayados , de 10 que hubiera sido gozando el enfermo de mas cuidados y
comodidades.-Sin embargo, en tan desfavorables circunstancias tuvo
que iniciarse el tratamiento electrico

, empezando las faradizaciones por
corrientes suaves y aumentandolas pOl' grados. La corriente em de primer
orden de un aparato volta-faradico de Gaiffe.
Dia 29 de Enero.-1." sesion : 18 minutos. Dolor escitado al paso de la

corriente y reproducido por las estra-corrientes directas de ruptura de
cada interrupcion: como estas son muy rapidas con el interruptor de
Noff, al cabo de un minuto el enfermo no percibia mas que una especie
de hormigueo muy tolerable : habfa calmado no solo el esceso de dolor
escitado al pronto por el paso de las estra-corrientes, si que tambien 61
dolor habitual. El alivio fue aumentando en el res to de la sesion: los mo

vimientos eran mas libres, 10 cual se comprenele bien no existiendo en la
articulacion lesion material subsistente para eli ficu ltarlos mecanicamente.
Dia 31.-Corriente mas intensa : 30 minutos i mas tolerancia

, mas

ali io. En el codo no queda ya mas que como un eco del dolor.
Dia 2 de Febrero.-EI dolor del coda ba desaparecido pOl' completo ;

los movimientos son del todo espeditos.
El del pie ha disminuido muchisimo, la progresion es mas facil y pue

de soportarse pOI' mas tiempo.
,
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Dia 4.-Corriente mas intensa: 30 minutes en el pie soloIdel dolor de
la articnlacion humero-cubital no habra vuelto a resentirse). Mas alivio.

Dia 7.-Desde la ultima sesion el dolor habra desapareeido del todo: el

enfermo creia que 1'a no era necesario continuar las faradizaoiones; sin

embargo logrehacerle en tender 10 conveniente que'era prolongar tcdavia

el Lratamienlo, si bien dejando mas dias de descanso entre sesion y sesion.

La de aquel dia fue como las otras: el enfermo salio sin nada de dolor y

por consiguiente marchando sin claudicar 10 mas minimo. Quedo en vel

ver pasados unos cuantos dias, 0 antes si habia recidiva : ·no le he vuelto

aver desde aquella fecha.
.

-La Srta. D: G. G ,
de 23 aiios, temperamento nervioso, constitucion

regular y de buena salud habitual, habra padecido algunas veces dolores

reumaticos de poca intensidad y siempre peri-articulares. Fur Hamado en

Febrero ultimo, cuando hacia cinco meses que la molestaba un dolor per
sistente en la articulacion tibio-peroneo-tarsiana izquierda yen la meta

tarso-falangica del dedo gordo del mismo pie. La dolencia empezo al dia

siguiente de haberse la enferma mojado los pies, accidentalmente, en un

aroyo, en ocasion en que los tenia sudados.

Nada de tumefaccion: progresion muy dolorosa y claudicante.
Dia 23.�1. a faradizacion j 'corriente de primer orden pOl' espacio de '15

minutos : mediana intensidad, valiendome de un aparato de Loret. El do

lor se exacerba al principjo bajo el influjo de las estra-oorr ientas, sobre

todo en la articulacion metatarso-falangica. A la exacerbacion sigue una

calma notable, yal concluir la sesion la enferma se encuentra muy alivia

da, y por consiguiente puede andar bastante bien y sin cojear.
Dia 25.-La misma corriente algo mas intensa: 45 minutes; mas tole -

rancia; 'mayor calma despues de la exacerhacion; mas alivio definitivo.

Dia 27.-Mas intensidad en la corriente; mayor tolerancia y mas alivo :

la sesion duro 57 minutos.

Dia 29 -Solo persistia aunque muy disminuido, el dolor de la articu-.

lacion metatarso-falangica. Se insistio en este punto con una corriente co

mo la empleada en la anterior sesion, durante 50 minutes.

Dia 8 de Marzo.-La enferma, a pesar de mis consejos, habia salido a pie
ell dias lluviosos, sin tomar siquiera la precaucion de ponerse un calzado

impermeable: el dolor de la articulacion metatarso-falangica se habia re

crudecido. Se insistio de nuevo sometiendola a una corriente igual a la

usacla en los otros dias , por espacio de tres cuartos de hora. El alivio Iue

inmediato y notabillsimo.

Dia 10.- ueva aplicacion como la del dia 8. Apenas quedaban vestigios
del dolor .-Dos dias despues habia desaparecido del todo.- La enferma

durante todo el tratamiento no dejo de salir de casa ni un 8010 dia, fuese

cual fuese el estado higrometico de la atmosfera.

Como se ve pOI' los casos citados, 1a primera impresion que produce la

corriente es escitar el dolor : esta escitacion va seguida de un alivio no

table y que casi nunca falta, sino que, por el contrario, va aumentando de

suerte que a la segunda o tercera faradizacion son tolerables corrientes

•
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de una intensided doble 6 triple de la empleada al principio del trata
miento.
Este es un fenomeno que he podido comprobarlo diferentes veces: mas

todavia : el dolor escitado por If! corriente faradica, no es igual en todos
los puntos de la region afecta, ofreciendo menor intensidad 'en los de in
sercion de los tendones y ligamentos al rededor de las articulaciones·
Cuando, al pasear los escitadores, provistos de sus correspondientes es

ponjas humedas, encuentro uno de estos puntos donde el dolor es acaso
intolerable y terebrante ; cuando manteniendo el escitador aplicado sobre
dicho pun to , la sensacion dolorosa va calmando gradual y rapidamente '

hasta soportar UL aumento de intensidad de la corrien te, pronostico quela afeccion cedera al tratamiento faradico 6 por 10 menos que el paciente
esperimentara una considerable mejoria. Si la dolencia cuenta ya alguna
fecha, podra necesitarse mas constancia por parte del enfermo y por la'del
medico; pero al fin el resultado suele compensarle y con frecuencia se em

pieza a saborear el alivio desde las primeras sesiones.
Los casos trascritos en el numero anterior y en este, confirman bien 10

que acabo de indicar y, aunqu,e veinte faradizaciones parecen tratamiento
escesivamente largo a un enfermo impaciente, i, puede con justicia decirse
que 10 es cuando se toma en cuenta la antigiiedad del mal, su rebeldia a
multitud de otros medios empleados, y las malas condiciones en que el
tratamiento se empieza y se continua?
Convengamos en que son utilizables las eorr'ientes faradicas en el tra

tamiento de los dolores articulares reumaticos ; aunque carezcan de la
propiedad electrolitica que poseen las corrientes galvauicas , no puecle
negarseles la de activar la absorcion intersticial, y asi me esplico el
que en cases como el de Ramon C ... vuelvan pOl' su medio al estado
normal regiones tumefactas durante largo tiempo : no se ha de conceder
todo a la alectrolisis y nada a la influencia dinamica del fluido electri
co. Schuster creia que es solo la accion quimica de las corrientes conti
nuas la que obrando sobre las colecciones de liquido en las serosas, pro
duce la curacion de los hidroceles, -hidrartrosis etc.; empero es ya un he
cho clinieo demostrado en eiectroterapia, que aquellas afecciones y basta
derrames peritoneales se ban curado por medio de corrientes faradi
cas cuya accion quimica, como es sabido, no se ha llegado a demostrar
Algo vale, pues, esto contra la opinion de Schuster, y de mucho puede
servir para las aplicaciones practices. Ciertos procedimientos, el de la gal
vano-puntura, por ejemplo, en las hidrartosis, nose hallan lib res de gra
ves inconvenientes, (1) sin' embargo de que no puede negarse que son 16-
gicos si se espera de la electrolisis la absorcion del derrame.
Ahora bien: puesto que las corrientes de induccion pueden obtener en

muchos casos los mismos resultados definitivos sin aquellos peligros;
puesto que su accion calmante es bien manifiesta, i, no sera prudente elll-

(1) Algunos de estos tnconvonientes hap contrlbuldo-a IIjar )a atencton s9jJr� un orden de rene
menos que forman Ia base de la galvano-causttca quimlca, Ia cual gracias a los Iaboriosos estudios
fiel !I!s'tloguldo Dr. eioisni, empiezll ra Ii ocupar eo la eteaeta su merecido lugar .

•
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pezar empleandolas, maxima si la afeccion tiene solo por sintoma culmi-

, nante eI dolor?
"

DR, E" BERTRAN"

J
,

CLINICA MEDICA.
\

NUEVO CASO'DE AFASIA:

En los mnneros 12 y 17, paginas 244 y 373 del tomo I, hemos pubrica
do algunas nociones y hechos relativos a la afasia.

Despues de agitado este curioso punto de la patologia del cerehro , se ha
"

reconocido que la afasia no podia en sana 16gica medica tomarse por una

enfermedad sino por un sintorna de una afeccion de dicha viscera, eI que
los enfermos no pueden siempre hablar, cuando se trata de hacerles desern
pefiar esta funcion.
En corroboracion de la exactitud de estasmiras se puede citar el siguien

te hecho , correspondiente a una muger de 26 afios de edad, muy perspi
caz , albergada en la Sala de S. Bernardo, n." 8 (Hotel-Dieu), que fue

atacada meses atras de una hemorragia encefalica. Esta muger quedo
paralizada de todo el lado derecho de su cuerpo, y aun 10 esta de los

miemhros superior e inferior derechos, habiendo ademas perdido la posibi
lidad de proferir palahra alguna. Despues del accidente se desvaneci6 poco
a poco la paralisis , y la enferma puede ya ejecutar algunos leves movi

mientos. En las primeras semanas no podia pronunciar nada ; hoy (mayo
de 1866 ) puede repetir perfectamente todo cuanto se la dice; pero la es

imposible hallar por sf los terminos para espresar sus pensamientos:
cuando se la apuntan los repite. Por tanto se trata evidentemente de la

perdida de la memoria de las palabras y no de afasia ; pues , por ejemplo,
si se la dice: Bonjour monsieur , la paciente repite al p�nto estas dos pala"
bras; pero si se la estrecha para espresar �on su nombre el objeto que se

le muestra, un vaso, una naranja ..... no es capaz de nombrarle, y es

menester que se Ie diga.
La consecuencia forzada de todo esto se reduce a que el asiento de la

hemorragia es el 6rgano de la memoria de las palabras ; que es la opinion
de M. Piorry ,

conforme a la de Gall. Una lesion del encefalo determin6 el

II1al en esta enferma, y no hay necesidad de apelar a una dolencia especial.
.

(Courrier 111edical.)

TERAPEUTICA.
TRATAMIENTO DEL DELIRIUM TREMENS POR EL

()APSICmI ANNUUDI.

Entre los numerosos medios que se ban preconizado contra el delirio

de los borrachos, figuran los escitantes generales, y parece que el capsi
cum annuum, pimiento, pimientas largas, y cuya accion sobre la econo-
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mia no puede dejar de hacerle colocar en esta clase de medicamentos, se
ha empleado con exito

, en las Indias occidentales, para tratar esta en
fermedad. Segun los doctores Kinneas y Lawson, en el hospital de Melvi .

.lle, no se cuentan menos de setenta a ochenta casos de' delirium tremens,
en que el agente en cuestion ha sido empleado con exito. Se le adminis
tra en forma de polvo a la dosis de un escrupulo (1 gr. 30) y, en ciertos
casos una sola dosis puede bas tar .

.El doctor Lyons, medico del hospital de Whitworth, habiendo tenido
conocimiento de estos hechos, y habiendo ya finalmente esperimentado es
te remedio, ha sacado partido ultimamente en un caso bien marcado de
delirium tremens, enfermedad, como se sabe , muy comun en el Reine-.

Unido. Se trata de un hombre de cuarenta anos ,guarda-almacen en casa
de un comerciante de vinos, y que fue trasladado al hospital, presentandolos sintomas ordinarios de la afeccion que nos ocupa en este momento :
deli rio

, alucinaciones, temblores, insomnio rebelde, sudores , agitacion
que le lIevaba a ecbarse incesantemente fuera de la camay obligaba a vi·
gilarle sin interrupcion, acabando pOl' hacerse necesario 'el empleo de Ja
camisa de fuerza. Cinco dias habia que duraban estos accidentes ., cuando
principio el tratqmiento :. Se le administraron 30 granos de polvos de
capsicum en un solo bolo, que 10 torno sin dificultad, apesar de una sen
sacion de ardor hastante intensa en la boca y en la faringe : una sensaeion
analogs no tarde en esperimentar en (')1 estomago y tubo intestinal. En
menos de una hora despues de la ingestion de este bolo, el enfermo cayo
en un sueno tranquilo que duro cuatro horas, y del cual disperto perf'ectamente tranquilo teniendo su conocimiento cabal y verdadera convale
cencia

.. Es sensible que poco tiempo despues, apesar de este estado tan
satisfactorio, se baya creido deber administrar una pocion que con tenia
una friuy fuerte dosis de gotas negras, que fue prescrita condicionalmen
te, para el caso en que el capsicum quedase sip efecto. Esta es una cir
cunstancia

_ que a los ojos de ciertas personas podria desvirtuar el valor
del heche de que se trata; no 10 invalida en Io mas minimo, pues como 10
bace notar el autor del articulo, el estado del enfermo al c1espertar no da
ba a entender que se hubiese usado preparacion opiada.

(Med. Press and circular, 1866,)
--..NV\f\.!\JVv-

SIFILIOGRAFIA.
SIFILIS TRANSMITIDA POR UNA NAVAJA DE AFEITAR.

De esta observacion del Dr. Carre, publicada en la Gaz. med. de Lyon,resulta 1.0 Que es posible al virus la entrada en el organismo por tan insolita puerta, analoga al instrumento que por desgracia impregna a un
entusiasta y distraido cirujano , quien alucinado por aquella 'especie de
estro marcial que le comunica la atmosfera de

_ sangre, en la cual vive,
como decia Cooper habitualmente, descuida toda profilaxis. 2.° Que unmarido puede tener en su cara, sin saberlo, un chaneroindurado, aunque
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por el pronto sin ningun inconveniente parasu muger e hijos. 3.0 Que

durante el segundo perlodo puede verificarse la infeccion de la esposa, 10

cual demostrarla una vez mas la transmisibilidad de los acciden tes secun

darios.
«En Mayo de 1864 un hombre de 50 aiios de edad y de muy buenas

costumbres, observe en si una erupcion cutanea que atribuyo a calorde la

sangre: el aspecto cobrizo y la disposicion general del exantema Ia califi

caban de roseola sifilitica. Ningun vestigio pudo descubrirse de chancro,

induracion, ni pleyada ganglionaria, en los organos genitales. Todo estaba

normal, y el enfermo ninguna falta habia cometido, por 10 cual prestaba
se con mas motivo a una esploracion prolija, durante la cual echose de

ver por fin en el carrillo derecho, a unos dos centimetres por fuera de la

conmisura labial, yen la propia linea, una rubicundez cicatricial apenas

prominente y algo indurada. El enfermo: alli en el mes de Enero habia

recibido una cortadura de mana de un rapante aventurero : Ie sobreviuo

un granito que habia durado cosa de un mes, infartaudose los ganglios
submaxilares del propio lado derecho.

El infarto constituia un bulto maroado, interesando entre otros ganglios
uno muy notablemente, aunque sin dolor. La cavidad bucal estaba llena

de placas mucosas diseminadas hasta el fondo de 1a garganta, en las en

cias yen la cara interua de los carrillos. El ana tambien las ofrecia, con

estension al escroto y hasta el nivel de la raizdel pene.
La rubeola escamosa ocupaba todo el cuerpo, escepto el semblanLe :

lampoco afectaba el virus a los cabellos. Estos accidentes secundarios ya
llevaban un mes de fecba. EI enfermo, como suele acontecer, se escandali

zo del diagnostico, desecho el tratamiento mercurial, y las precauciones

que respecto de su rouger se Ie aconsejaron. Aun no habian transcurrido

ocho dias.cuando la esposa sintio la aparicion de un grano en la cara in

terna del grande labia Izquierdo : a poco se infartaron sin ocasionar dolor

los ganglios inguinales de ambos lados. A mediados de Junio se Ie cuhric

el cuerpo de placas identicas a las de su marido: pustules blancas se pl'e

sentaron en las partes genitales y en la margen del ano; percibio dolor

en la garganta, y aparecieron costras entre los cabellos.

Un tratamiento mercurial bien sostenido, repetidas cauterizaciones de

las placas mucosas, pot medio del acido clorhldrico, etc. disiparon
en tres

meses todos los sin tomas, y restablecieron en el matrimonio la mas com-

pleta salud y arrnonia.»
,

,

BIBLIOGRAFl�.
Die Lehre von den Refractions und Accomodations.-Storun.qen des Auges.-Fiir Aerz

te und Studirende Dargestellt von D. Rudolf Schinne1', prakt. 'U" Privat. Docenten �n del'

Vniversitiit Greifswald. Berlin 1866.-La teorla de los disturbios de la refrarcion y

acomodacion de los ojos, espuesla para medicos y estudiantes per el Dr. Rodolfo Schir-'

mer, practice, y profesor en la Universidad.:

El alto vuelo que han tornado los estudios medicos no es debido sino if una obser

vacion mas atenta y it la mas prolija analisis de los hecbos. Y merced a elias es como

se ha estendido estracrdinariamente el estuclio microscopico cle la anatomin; Ja fisio

logta, obtenido el natural concurso de la fisica y de la qulmica, ha hecho mui lumino-
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sos adelantos, y el arte de curar, fundandose en el conocimienlo de las lesiones organicas, ha podido efectuar verdaderas medicaciones racionales.
Al propio movimiento, a la observacion, al analisis, dehen su origen, desarrollo yelevados fines los Estudips especiales, las Especialidades, que hoy son cultivadas con tan

-merecido ardor: no pOI' que se pretenda considerarlas como ramas desgajadas del tron
co principal, ni a sus cultivadores como desert.ores de la grey medica, sino como operarios que habiendo adquirido en el taller comun el modo de observer y de analizar,ejercitanle sobre tal 6 cual parte en beneficia de la renovacion del edificio medico.
EI eardio-patologo y el sifilografo trahajan para la medicina, como el tocologo y eloculisla para la cirujia.

EI estudio especial de la ocullstica ha snministrado ya en nuestros dias un grandecontingente, sin atender, pOI' ejemplo, mas que a la util y vasta aplicacion de la
iridectomia y de la pupila artificial, la curacion del glaucoma, por mucho tiempoabandonado por incorregible, la curacion de la catarata incipiente ape lando a la paracentesis, en el dia. casi asegurada, y la de muchas dolencias profundas en otro
tiernpo hacinadas bajo el nombre de amaurosis, hoi vacio de sentido oientlfico. No
son menos dignas de mencionarse las importantes modificaciones adoptadas en la eu
racion de la catarata y del estrabismo, la curacion radical de la fistula lagr imal, dela oftalmia puruienla ...... Tan dilatado y estenso se ha hecho ya su campo que'ufanos y vigorosos sus ram os se difunden por medic de la oftalmoscopia desde el
estudio dioptrico del ojo, y de sus desarreglos de refraccion y acomodacion, basta las
afecciones simpaticas de otros aparatos mas 6 menos pr6ximos.
sucedense sin tregua las publicaciones, y con el impulso dado por los Congresosoftalmol6gicos, al salir nuevos tratados, los que no son del todo recientes, han me

nester continuos suplementos, cuya necesidad sieutese tan amenudo que en lugar de
.componer tratados clasicos sacanse mas ventajas de redactar monografias, y conden
sar en los periodicos y revistas los progresos de la oftalmologia. Cuenla ya con varios
periodicos especiales: Ires en Inglaterra, dos, en Alemania, uno en America, uno en
BeJgica y otro en Italia. Las monografias ecltpsanse unas a otras.

EJ Dr. Schirmer en el citado libro ba compendiado las lecciones que privadamente ha dado sobre el propio argumento, esponiendo con suma claridad tanto la parte flsica como la fisiol6gia y patol6gica, tal vez con alguna brevedad y de un mododemasiado elemental', llevado de la mira de hacer un trabajo de utili dad meramente
practica, segun Jo espresa en su prefacio. «POCOS medicos saben 6 pueden ocuparseen el usa y arreglo de los Jentes, y bien sabido es que para ello recurren a los opti
cos: mucho falta por hacer en terreno semejante,

.

y ojala mi escrito reports algunautilidad para tales servicios.» ,

Esta monografia aunque no pase de 100 paginas, encierra 40 grabados, y a pesarde sus laconicas esplicaciones, servira para propagar y vulgarizar estos estudios POI'la generalidad de Jos practices, quienes sabran apreciar su grande importancia .

. Publicaciones de este genero, al paso que demuestran cuanto ayuda al progreso de
las ciencias la division del trabajo, ponen de manifiesto que entre las especialidadeshacen mas rapid os adelantos aquellos que admiten aplicacion mas lata de las leyesfisicas asi en ei estudio de los fen6menos fisiologicos, como en el diagnostico y en la
justapresacion de los hechos patoI6gicos.-CALDERINI. (L' Osservatore.)

�

MIStEL.llNfEllS.
Familia de sietemesinos -Es el siguiente uno dejtantos hechos quedemuestra de un modo evidente el influjo de Jas condiciones hereditarias. Hayen Ge

nova una familia bastante conocida compuesia de padre y madre con nueve hijos , 10-
dos, estos y aquellos, nacidos i: los siete meses. El padre es pequefiito, perc rollizo ;la madre es muger de comun estatura y saludable, ambos nacidos a los siete meses :
enlazados por casualidad, han procreado una familia que ya llega a nueve hijos de
diferente sexo, nacidos todos al termino de siete meses , tambien de menudas properciones, pero sanos,' y lactados por su propia madre: (an afortunada pareja no ha pasa-do basta ahora el cruel dolor de perder hijo alguno. (La Salute.)

Por to no firmado, J. RocA..

E. R., D. JOSE CA.NUDA.S.
Barcelona.-Imp. de Jaime repus, Petrltxol, 14, prlncipal.-1866.
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EL COMPILADOR MEDICO.
,
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.

ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUJIA DE BARCELONA�

INFORME PEDlDO A UNA COMISION ESPECIAL DE S6CIOS COR
RESPONSALES RESIDENTES, COMPUESTA m: LOS DRES. D. ANTONIO CIPRIANO Cos
TA, D. IGNACIO PUSALGAS, D. FRANCISCO LLAGOSTERA, D. JUAN GINE Y DON

SmoN BRUGUERA Y MARTi, ACE RCA DE LOS SUCEDANEOS DE LA QUINA, ESPE

CIAUIENTE DE� Eucalyptus globult6S,Y ACERci DE LA POSIBILIDAD DE LA ACLl
MATACION DE LAS ESPEcms CINCONiFERAS EN NUESTRAS COLO�IAS ORIENTALES.

Comision de S6cios corresponsales Hamada a informar sobre algunos
suced£neos de la quina .

•
Esta Comision, al reunirse por iniciativa de D. Antonio Cipriano Costa

en 27 de Diciernbre de 1865, se entero del atento oficio de V. S. de 13 de
Noviembre del mismo ano, en que se le pedian informes acerca de la uti
lidad e importancia terapeuticas del quinoide Armand y' del Eucalyptus
qlobulus, como tambien si seria uti! practicamente el plantio y cultivo de
las especies cinchonaceas mas annes al genero eccostemma en nuestras islas

Filipinas, yen su consecuencia paso a constituirse en .la forma que puso
en conocimiento de V. S. en 27 del espresado Diciembre.
Antes de entrar en el fondo del asunto ,cuyos estremos ha examinado

atentamente esta Comision, deber suyo es deplorar la perdida de D. Joa

quin Llorens que Ie privo de su util ccoperacion, viendose tambien priva
da de la de varies otros dignos compaiieros que no han tornado parte, tal
vez por imposibilidad material, en sus trabajos; quedando por 10 tanto
reducido el personal de esta Comision a los S8. Costa, Pusalgas, Llagostera,
Gine y Bruguera. .

Tres eran los estremos sobre los cuales debia informal' esta Comision, y
aunque con sentimiento suyo y no sin mediar todos los posibles esfuerzos,
no Ie ha side facil dar solucion tan amplia y satisfactoria, cual deseara,
acerca. de los mismos.

Aunque constan ala Comision datos agenos para afirmar la utilidad del
quinoide Armand contra las fiebres iutermitentes, no los ha podido con

firmar por sf misma o' en virtud de dictamen autorizado y nada sospecho
so ; asi es que acerca de este punto cree que deben mediar esperimentos
atentos y continuados para probar 0 negar aquellas virtudes terapeuticas,
EI segundo estremo a que debio atender esta Comision, se refiere al

valor terapeutico del Eucalyptus globulus considerado como antitipi?o: �

No es del caso referir a esa M. I. Academia las deliberaciones habi-
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das, los informes pedidos a los SS. Subdelegados de Medicina ya otros

particulares, y por ultimo los datos que personalmente se hayan procu ra
rlo los individuos de esta Comision, pues distrayendo de su primordial
objeto la ilustrada atencion de V. S. no esclareciera mas la debatida cues

tion ; pero atafie a su cometido el demostrar que pOl' los cases de curacion

observados no solamente por dignos e ilustrados profesores, si que tam

bien pOl' algunos individuos que no tienen la honra de suscribir, el Euca
lyptus globulus, aunque no comparable hoy pOI' hoy a los preparados de
la quina como antitipico, presta servicios incontestables cual sucedaneo ,

debiendo ser objeto de minuciosos l' no interrumpidos ensayos en cuan

tos afectos nosologicos demandar pudiesen la indicacion de un antitfpico ,

En todos estos casos de curacion hanse empleado las hojas del Euca

_lyptus 1'a en infuse, ya en decocto ; notandose mayor eficacia en las hojas
sentadas 0 caulinares que en las pecioladas 0 florales del indicado vegetal.
Una sola observacion , por desgracia sin favorable resultado, puede

ofrecer la Comision acerca de la tintura del Eucalyptus, .preparado oficinal ,

que al igual que su estracto debe a la desinteresada y digna acogida que
merecio al Profesor de farrnacia del Hospital de Santa Cruz de esta, Don
Buenaventura Pau y Negre.

Respecto al tercer pun to, carece esta Comision de datos suficientes acer

ca de la Geograffa botanica de las islas Filipinas comparada con la de los
Andes del Peru r de las montafias de la Bolivia, para determinar teori

camenle si se pcdria ensayar con probabilidad de buen exito la aclimata

cion de las especies del genero Cinchona que dan las mejores quinas.
Los ensayos hechos por los ingleses en la Jamaica parece no han dado

resultados favorables ; siendo as! que en dicha Antilla se cria una especie,
porlo menos, de Eaiostemma ; cuyogenero esta mucho mas representado
en otras Antillas ; las cuales, sin embargo, carecen de Cinchonas. En el

Brasil, no obstante, habitan varias especies de Exostemma y a la vez

algunas, aunque pocas, de Cinchona. Por otra parte el Peru, patria privi
legiada del genero, Cinchona ofrece por 10 rnenos dos especies de Eccos

temma, y finalmente nuestras islas Filipinas po�een una especie 0 mas de
Exostemma y ninguna Cinchona.

De todo esto se deduce, al parecer , que las diferencias de niveles, a

parle de otras causas locales, determinan la presencia 0 ausencia de.las

preciosas plantas que suministran la quina.
Como en las Filipinas no faltan montanas , siquiera no puedan cornpa

rarse con las de los Andes, quizas pudieran introducirse en ciertos pun
tos de aquel Arohipielago aquellas especies de Cinchona que crecen en las
montafias bajas del Peru, pOl' ejemplo, la C. Scrobiculate, H. et B. que no

deja de dar buena quina, y la C. Purpurea R. et P.; sin renunciar tampo
co a tantear la aclimatacion de la preciosa C. Condaminea H. et B. u otras.

Pero en todo caso debiera dirigir esta importante operacion una perso
na competente delegada al efecto por el Gobierno de S. M., l' que reunicse

conocimientos suficientes para apreciar con exactitud las condiciones cli,

matericas, hipsometricas y mineralogicas de las localidades donde se hi

ciese la eleccion de las especies con el fin de acomodarlas a las circunsta,n
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cias topograficas y demas de las regiones destinadas a la aclimatacion, '

Esta Comision siente no poder precisar mas este dictamen,
.

correspon
diendo mejor a las esperanzas q\le acaso habia fundado esa Academia en

sus esfuerzos ; pero V. S. comprendera en su distinguido criterio que po
co mas podia hacer , dada la dificultad de su cometido y 10 exiguo de los
medios con que ha contado para desempenarlo.

-

Dios guarde a V. S. rnuchos anos.t--Barcelona 20 Junio 1866.-El Pre

siderite, A. C. CosTA.-EI Secretario, SI�roN BRUGUERA y MARTi.

�I. I. Sr. Vice-Presidents de la Academia de Medicina y Cirugia .

Terminada la Jectura de este informe pidiose por uno de los Socios pre
sentes a la sesion de la Academia en la que se discutio, la lectura de la si

guiente Noticia:

INTRODUCCION Y CULTIVO DE LOS ARBOLES DE QUINA, EN JAVA
y EN LA INDIA, POR 111. DECAISNE.

Tengo el honor de-poner a la vista de la Academia de ciencias, semillas
de quina oficinal (Cinchona officinalis) que me acaba de remitir el Doctor

Hooker, director de los Reales Jardines de Kew. El grandei nteres que ofre
cen estas semillas estriba en haber sido recolectadas de quinos que ba in
troducido en la isla de Ceylan el gobierno Ingles, y cuyo buen exito acre

ditan estos mismos productos. Al Dr. Thwaites, director del jardin bota
nico de Peradenia, cerca de Candy, corresponde la gloria de tan magnifico
resultado, que hara epoca en los anales de la agricultura colonial, yen los
de Ia naturalizacion de los vegetales,
Recordare a la Academia que muchos hombres previsores y sagaces en

Europa y en otras partes, recelaban desde tiempo las funestas consecuen

cias de las devastaciones de los bosques cinconiferos, ejercidas por los co

diciosos esplotadores de la America del Sur. Estos'verdaderos saqueos son
� tales que la produccion de las cortezas de quina esta hoy seriamente com

prometida, y para un porvenir no lejano amenaza desaparecer si los go
biernos locales no se apresuran a poner coto a semejarites talas, 10 que no

es de esperar, atendido el estado incesante de turbulencias en que viven,
En 25 anos el precio de las quinas se ha elevado notablemente, y especies
hay en otro tiempo abundantes, como la quina Pitaya , que hoy casi es

imposible obtener. EI temor de que un dia nos veamos completamente
faltos de estas preciosas cortezas, no carece de fundamento.
Pero gobietnos previsores y en particular los de Holanda y Gran Breta

na, no han querido esperar a ultima bora, para garantir a sus moradores
y quiza al genero humano entero, la provision de quina que la terapeutica
reclamara cuando los antiguos e inmensos criaderos se hayan asolado.
Han creido que se podia y debia practicar con los quinos ,

10 que la Fran
cia hizo en el ultimo siglo introduciendo el cafe en el nuevo continente, Y.
10 que poco ha la Inglaterra ba hecho con el arbol del te , hoy dia natura

lizado, yen grande escala cultivado en e1 Himalaya.
La tarea que se trataba de acometer no era faci! ; l' la primera dificul

tad con que se tropezo en los paises de la quina, fue la oposicion de las

,
.
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autoridades, que por conservar el rico monopolio de esta mercancla , ha
bian severamente prohibido la esportacion de semilIas yestacas. Los re

colectores holandeses e ingleses enviados a los terrenos, encontraron tan

viva resistencia, que se vieron reducidos a valerse de estratagemas asl

para obtenersemillas como para esportarlas: lograronlo sin embargo, y
el fruto de sus pesquisas lleg6 felizmente a la India.

.

Sablase aproximativamente bajo que condiciones de terrene y de clima
crecen los arboles de quina en los Andes; pero nadie podia promelerse ha
llarlas absolutamente identicas bajo distinto cielo, y en otras latitudes.

No obstante, como los vegetales en general gozan de un temperamento
bastante flexible para acomodarse a condiciones climatericas algo diver
sas de las de su pais originario, se confio en que aproximandose todo 10

. posible a las de este orden, las probabilidades de doblegar los quinos a las
nuevas circunstancias, serian todavia numerosas y bastante propicias,
Para mayor garantia, las simientes trahidas de America fueron distribui
das endiversos jardines botanicos , situados muy lejos unos de otros ya
muy diferentes alturas. Las localidades escogidas fueron el jardin de Pe

radenia bajo el grado 7.0, el de Otacamund, en el Nij-Gherries, bajo el gra
do 11.°, y a una altura de 2,200 metros, Y por ultimo en el establecimien
de Darjeeling, en el Himalaya, bajo el grade 27. En esta ultima localidad

ensayaronse cinco plantaciones distintas a las alturas diversas de 600,
850,1,200,1,400 Y 1,800 metros. A fines de 1865 estassolas plantaciones
contaban 37,382 pies de quinos, correspondientes a 5 especies : cinchona,
succirubra, calisaya, micrantha (pequena flor), officinalis ypaludiana. Por
decontado han sido encargadas estas varias plantaciones a hombres cuya
pericia culturalllenaba todos los deseos ; y a la vista esta que no era po
sible mejor escogitar y dirigir tan importantes esperimentos, que serviran
de norma en su clase.
De temer era que bajo este u el otro concepto fallasen completamente

los ensayos; pero no ha sido asi : en todas las mencionadas localidades,
enCeylan cerca del Ecuador, como en las Nij-Gherr ies, yen Darjeeling, el
exito ha premiado los esfuerzos de los esperimentadores. Gracias a su

ilustrada perseverancia estahoy averiguado queciertas especies prevale
ceran mejor e-q. el Norte que en el Sur de la India, y reciprocamente en

estas 6 aqueUas naturalezas de terrenos. No. era menos interesante saber
si estos quinos espatriados contenian los alcaloides que forman todo el va
lor de los individuos americanos, y en este punto el resultado tambien ha

superado.las esperanzas: las analisis quimicas han permitido encontrar

igualmente aquellos alcaloides en las hojas y en las cortezas, y hasta se

han empleado para curar hombres atacados de fiebres intermitentes (1).'
Pero 10 que pone el sella al esperimento es, como se acaba de espresar,
la perfecta fructificacion de una especie de quina. Todas las demas fmc-

(1) Los inleresantes pormenores de las anallsls quimicas iI� los qulnos de Java y de las tndlaslbri
tanlcas pueden consuItarse en el Pharmaceutical Journal, de Londres, julio y agosto de 186<1" pu-'
bJicados por Vrlj, por Phrebus en el Kl1Jmisch� Zeitung, 31 de mayo de 1865, en el breve resumen

dado por M. noucuarcat, Annuaire de rhlirapeutique, 1866, pag. 191, y en la Union pharmaceuti-
que. 186i, J:ag. 2i2. ,

'
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tificaran tambien cuando los sujetos que la dan, tengan 1a edad compe
tente.
Los hechos en que acabo de ocupar 1a· atencion de la Academia, nos

ofrecen un ejemplo de los servicios que pueden pres tar 'los jardines de
esperimentacion y naturalizacion, cuando al frente de ellos se ponen hom
bres de ingeniosa y perseverante iniciativa. Si me fuese licito emitir una
aspiracion, serfa 1a de vernos tomar por modelo ala Inglatorra y la Holan
da , para lograr que estos preciosos laboratorios cientificos y agricolas, ,

fuesen,mas numerosos y estuvieran mejor dotados. Si algunos hay nomi
nales en nuestras colonias, la madre patria carece de ellos enteramente, Y
por 10 mismo i cuantos esperimentos de fisiologia vegetal y de naturaliza
cion dejan de emprenderse , que redundarian en provecho de la ciencia
teo rica y de la agricultura! Con tales instituciones no habria necesidad
de jardines botanicos, ni de p1antios departamentales, que tienen otro des
tino especial muy diverso ; faltales el espacio conveniente, � con sus po
brisimos presupuestos nada pueden emprender ageno a sus peculiares
atribuciones actuales.

(Journ. des connais. 30 [uillet 1866..) _

--_--

EXPOSICION DE LOS CARACTERES ANAT6MICOS

DE LOS TEJIDOS EPIDERMICOS.
TllSIS SENALADA POR EL REAL CONSEJO DE INSTRUCCION PIJBLTCA PARA LAS OPOSI

ClONES 1.. LAS CATEDRAS SUPERNUMER,\RIAS DE ANATOMiA. Y FISioLOGiA DE VALLA

DOLID,' GRANADA, CADIZ Y SANTIAGO. Pon EL DR. D. JUAN GlNE Y PARTAGAS.

(Continuacion. Veanse los nurneros
, �8, 29,30, 31 Y 3�.)

Estas consideraciones aclaran suficiente mente 10 que pudiera ser cues

tionahle sobre el sitio en doncie .tomo origen Ia una; pero todavia recibe
mas luz esta doctrina con los trabajcs recientes de Vircbow, quien parti
cipafido de esta manera de vel', no considera la una como una produccion
simple, sino que com para su estructura a la de la piel con la sola diferen
cia de que, asi como en la epidermis bay un alveolo para cada papila, en
la una bay un surco para cada linea papilar del dermis. En cima de estas

papilas se encuentran celulas cilfndricas que corresponden a la capa mas

joven de la red de Malpigio, siguen luego los elementos mas voluminosos
y por ultimo, la sustancia solida que corresporide b la epidermis.
La parte cornea de la una nocrece, pues; sino de atras a adelante, 0

para hablar con mas propiedad, de arriba a abajo, y se desliza sobre la
superficie Hamada lecho ungueal que consta de una capa celular equivalen
te a la epidermis, la cual forma una especie de almohadilla laxa sabre la

,

que la una se puede mover de delante a atras deslizandose un poco sobre
las salientes formadas por e1 lecho ungueal.

_

En apoyo de esta oR,inion Virchow invoca dog hechespatolcgicos muy _
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significativos: 1.°, cuando se forma una coleccion purulenta, un abceso en

el dermis sub-ungueal correspondiente al cuerpo de la una, se ve que es

ta siquiera se levante sobre su lecho y llegue a ponerse casi perpendicu
lar sobre el plano del dedo, no se altera ell su textura; y 2.°, cuando se

desatrolla una pustula variolosa en el tejido generador, la produccion epi
derrnica afecta una depresion circular que parece hecha con un saca-bc

cados y que va marchando bacia el borde libre a medida que la UDa crece,

al paso quesi la pustula se manifiesta en la parte del dermis sub-ungueal
situada en un punto inferior a la lunula ,

no ofrece otra cosa mas que

un espacio desigual y amarillento que parece afectar profundamente a la

fanera.
Las unas empiezan a manifestarse bacia el tercer mes de la vida intra

uterina, y entonces se presentan afectando la forma de un surco circular

que luego se convierte en' ranura, Allleg31' al cuarto mes se hacen mas

densas y se distinguen de la epidermis; pero la UDa no tiene parte libre

hasta los meses mayores del embarazo.

2." Peloso Los pelos son dependencias del sistema epidermico, que,

nacidos en el espesor del dermis y saliendo mas 0 menos al esterior , es

su objeto cubrir la superficie tegumentaria. Los irracionales desvalid os de

ingenio para combinar materias textiles con que sustraerse al influjo de

las intemperies, han sido dotados a porfia de este abrigo natural; al paso

que el hombre, cuya inteligencia habia de sugerirle recursos mil con que

avasallar las urgencias de sus necesidades, tiene despoblada la mayor par
te del tegumento, por 10 cual posee en cambio una vastisima superficie
para ejercer el tacto.
-El pelo, bajo el concepto anatomico, ofrece a nuestro estudio dos cosas

bien distintas: una productora, el [oliculo pilose, y otra producida, el pe-
10 propiamente dicho,
Ambas partes han sido objeto de estudios prolijos y

-

no carece de inte

res el examinarlas bajo el prisma de la historia. Chirac a ul timos del siglo
XVII describi6 el bulbo del pelo como formado de dos mernbranas, de las

que una exterior era densa y resullaba de filamentos tendinosos reunidos

en la estremidad abultada del organo, al paso que la interna, blanda, era

muy analogs a la sustancia -cenicienta del cerebro. Gauttier, a quien he

mos citado ya con motivo de su celebre anatomia de la epidermis, des

cribe en el bulbo: primero: una capsula esterior que, continuandose con

el dermis, adhiere al tejido celular sub-cutaneo; segundo, una vaina mem

branosa interior que tapizando a la esterna llega hasta el fondo de esta, a

donde adhiere; y tercero, un pequetio cuerpo coroideo que se eleva del

fondo de la capsula y se introduce en el interior del pelo, Esle cuerpo eo

roideo que ya habia entrevisto Chirac, esta, segun Dutrochet, dotado de

una vascularizacion muy rica, y de la misma opinion han sido Virchow,
Boerhaave, Withof y Gauttier: pero Haller y Bichat dicen qne nunca pu
dieron lIegar a vel' vasos en el. Tambien este cueepo contiene filamenlos

nerviosos, si hemos de dar credito alos disefios de Pablo Mascaqui, ya 10

que resulta de las analogias auatomicas ; peeo no han faltado autores que

se han resistido a admitirlos,
'
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Medicos y filosofos de la antiguedad se entregaron a los mas estravagan, -

tes delirios y a las mas superfluas diseusiones siempre y cuando se trato
de la naturaleza del pelo propiamente dicho; y as! ni aun merecen el ho
nor de ser meneionadas las ideas que Hipocrates, Aristoteles, Ciceron,
Averhoes, Fernel y Scaliger han emitido sobre esLe particular.

.

En la actualidad hay bastanta-concordancia en el modo de considerar
al foliculo pilose y al pelo.
El [oliculo piloso es una bolsita de forma esferica 0 prolongada que es

ta contenida en el espesor de la piel, a la cual atraviesa direclamente 0
con mas <) menos oblicuidad. Siquiera los elementos eseneiales de los fo
llculos sean los mismos, ofrecen difereneias en su constitucion segun sean

esfcricos 0 prolongados.
Los foliculos esfericos contienen un pelo rudimentario y deben su forma

a que, no habiendo salido al exterior sino ell corta cantidad, el liquido
pOl' ellos segregado se mantiene en la bolsita llenandola completamente.
Al contrario, los foliculos prolongados dan arraigo a pelos perfectamente
desenvueltos, pOl' 10 que, habiendo salido fuera to do el humor que segre
gan, sufren una elongacion en sentido de la profundidad del dennis. Es
adernas notable que los foliculos de la primera clase son 6rganos sencillos
es deeir, no contienen ningun aparato glandular anexo, al paso que en los
tubulosos se ven dos glandulitas cuyo producto aeeitoso es vertido en la
cavidad follcular pOl' un conductito escretorio abierto cerca de su estre-
midad libre.

'
.

Sea cual fuere la forma del follculo, se nos presenta siempre compuesto ,

de dos tunicas : una interna de naturaleza epulermica, y que ya hemos
examinado al estudiar las prolongacioues de la cara profunda de la epi
dermis, y otra externa (ibro-vascular, que siendo una dependencia del
dermis participa de. sus propiedades y estructura, por Io que se encuen
tran en ella vasos arLeriales, un plexecito venoso y filamentos ner

viosos.
La tunica epidermica penetra en el foliculo por su estremidad libre, Y.

baja para tapizar esta cavidad hasta el fonda, en donde al encontrar la pa ..

pila se refleja para continuarse con la raiz del pelo.
La estremidad libre del foliculo se continua con la epidermis por su

hojuela interna, y con el dermis p:;r la esterna, EI pelo que adhiere de
bilmente a la emboeadura del fcliculo, arrastra cuando es arrancado, algu-.
nas laminillas epiderrnicas faciles de desprender, y que van desapareciendo
a medida que nos alejamos de la raiz.

-

EI fondo 0 estremidad adhereute del follculo presenta un pequefio abul
tamiento conico lIamado papilii, que Ruisquio compare con buen aeierto a
las papilas dermicas. y ql!le teniendo aun mayor analogia: con la parte
blanca del dermis sub-ungueal, es el organo formador del pelo, asi como
este es el organo generador de la una. La papila 0 pulpa pilosa adhiere
fuertemente al pelo, y este es el sitio del dolor que ocasionan Ia avulsion y
los estiramientos: a sus estados patologicos se debe la depilacion mas
'0 menos remediable.

•

Los elementos histologicos del foliculo piloso son faciles de deducir, ha-



- 1992--

bida razon de la procedencia y naturaleza de sus diversas partes: asi no

siendo la tunica externa otra cosa mas que una depeudeucia del dermis,
esta mezclado de tejido conjuntivo con fibras elasticas , vasos y nervios:

la tunica interna .esta formada de celulas epidermicas jovenes provistas
de nucleos, que se sobreponen bacia la parte libre y que forman una capa _

tanto mas delgada, cuanto mas nos aproximamos al fondo 6 extremidad

adherente. POI' ultimo, la papila es unconjunto de celulas de nucleo que

en el fondo del foliculo cubren un punto prominente rico en vasos y

nervios.
(Se continuarti.i

FISIOLOGIA.

RESEN� DE LOS ESTUDIOS MAS RECIENTES HECHOS SOBRE

LA DIGESTION, LA GLIC�GENlA Y LA DIABETES SACARINA, POR

D. GERONIMO FARAUDO.

(Continuacion. Veanse los numeros 31 y 32.)

'I'erminada la fun cion del est6mago, parte de la masa que lIamaremos

quimosa formada pOl' las sustancias azoadas es absorbida, y parte no ;

esta pasa al duodeno al abrirse el piloro , acompafiada de las sustancias

refractarias al juga gastrico, constituidas pOI' las feculas y cuerpos gl'asos,

en donde deben ser todas digeridas a su vez poniendose en contacto con-

,

la bHis y con los jugos intestinal y pancreatico.
Este,' de naturaleza alcalina, privado de toda accion sobre las sustan

cias azoadas, dirljela con preferencia sobre los cuerpos grasos ,
los divide

6 emulsiona instantaneamente, y queda formado e1 quilo (1). Obra ademas
-

sobre las sustancias feculentas 6 amilaceas , para trasformar, segun ha-.

hian observado ya Bouchardat y Sandras, en azucar el almidon despues de

haberlo disgregado, accion propia pOI' otra parte de todo liquido alcalino.,

y completar en elIas la operacion iniciada en la boca por la saliva, dejan
dolas absorbibles yasimilables. Para ambos objetos ppsee su fermento

prepio, su materia organics , distinta de la que tienen los' jugos salival' y
. gastrico (2).

De ahi resulta que el quilo no es mas que el producto de la emulsion

de los cuerpos grasos por la accion del jugo pancreatico, unico absorbido

(1) Dice Cl. Bernard que artemas de la emulsion ocurre un renomeno quimico, mediante el cuai

los cuerpos grasos quedan descompuestos en actdos y en glicerina.�Es ya sabido que son tres los

prlncipios de toea grasa : la estearlna , la ma.rgarina y la olein a , Iormadas seguo demuestra hoy

111. qulmlca, DOl' una base comun, la glicerina: de manera que la estearma esta constltuida poria gtt

cerina y el actdo estearlco , la margarina poria gtteertna y el acldo margarico, y Ia oleina poria

misma base y el acido otetco. Ahora bien, M. Bernard dice que el jugo pancreattco determlna la des

composiclon de las grasas separando 111. base de su acldo, esto es la giicerina del actdo estearleo

.

p, e., prop ledad atribuida antes equivocadamente a'ia bilis. -

(2) Mr. Bernard en 1806 ya no admits como en 1850 la teoria de Bouchardat y Sandras, y ptensa

que eI'jugo pancreattco solo puede trasrormar las materias amilaceas cuando empieza a alterarse.



- 193-
pOl' los vasos quiliferos ; pues las sustancias azoadas , y demas que deri
van de las feculas 0 del azucar, 10 son POt' las venas.

Desconocido pOl' demas es el valor de la bilis como agente digestivo :

tanto que muchos fisiologos entre ellos Voisin y Blondlot, tienen a dicho
fluido por inutil, desprovisto de virtud positiva, y como simple producto
de excrecion analogo a la orina, al ver que no da reaccion alguna en con

tacto con las snstancias grasas, feculentas, 0 azucaradas. Sin embargo, la
tenaz diarrea y demas desordenes graves de nutricion, cuando no la muer

te, consecutivos a la �ustraccion de la bilis, indicio evidente de su valor
en order; a la funcion digesLiva, han inducido a pensar si la utilidad es

tara de parte de sus elementos reabsorbidos, 1'a que aparezca innecesaria
intrega, y de una manera directa. Hase creido tambien que podria contra
restar la accion datiina de los acidos grasos, neutralizandclos y eliminan
dolos del cuerpo, pero esto no pasa del terrene de la hipotesis. Mas
adelanto consignaremos, sin embargo, el resultado de esperimentos mas

recientes.
No son menos oscuras las virtudes fisiologicas del jugo intestinal. Co

mo hasta aqui nadie ha logrado recogerlo puro, es considerada como talla
mezcJa de la bilis con el jugo pancreatico y fluidos gastricos, dotada se

gun Bernard de la notable omnimoda propiedad de emulsionar las grasas,
modificar las sustancias albuminosas y trasformar el almidon en azucar.
Por ultimo los materiales a quienes no ha alcanzado la accion de los

agentes digestivos, los productos colorantes y resinosos de la bilis, van a
la parte inferior del tuba intestinal, y forman las materias fecales.

A tal altura habian llegado los conocimientos sobre la digestion a media
dos de nuestro siglo; obra eran al parecer del eminente fisiologo frances,
acogida pOl' el publico medico con un favor igual a la viva sensacion que
produjo, coronada con el codiciado premio de fisiologia esperimental por la
Academia de Ciencias. Aceptada la teoria como 'genuina, nadie recordaba
o quiza sabia a la sazon, que el malogrado Eberle habia escrito 1'a �n 1834-
que el jugo extraido del pancreas emulsionaha los. cuerpos grasos (II} ; Va·
lentin en 1844 que trasformaba 'el almidon en azucar ; Sandras y Bou
chardat en 1841$ que digeria las sustancias feculentas (2). Pero alguna di
vergencia en los resultados de esperimentos posteriores no tarde en gUS
citar la duda, formando como el preludio de los rudos ataques que ha
bia de sufrir el nuevo sistema.
Mialhe, primer campeon en tan interesante contienda , pretends en su

tratado de quimica aplicada a la (isiologia, que el fenorneno de la emul
sion de las grasas es debido a la alcalinidad del jugo pancreatico , y no it.
principio 0 fermento particular contenido en elmismo, idea secundada por
Jeannel y Monsel en un trabajo que leyeron ante la Academia de Medicina
el dia 3 de Setiembre de 1857.-Frerichs niega por otra parte que el jugo
pancreatico sea el unico agente capaz de emulsionar las grasas, pOl' estar

(1) Eberle, Physlol, der Verdauung:Wurzburg.183i, p. !!51.
(2) Corvlsart, Ualon medicate, 15 mal 1860.

"
,
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dotados de igual virtud el suero de la sangre, la bilis, e1 jugo intestinal y

,

la sa1iva.-Blondlot, poco esplicito, pretende que solo el jugo gastrico
tiene accion digestiva,-bien que en otro pasage se la niega sobre los ali
mentos n:o azoados-, y que unicamente quita a ciertas sustancias su co

hesion dejandolas integralmente su composicion quimica, de manera que
lcs alimeutos se introducen en la economla sin que sunaturaleza esperi-

. mente alteracion (1).
Poca es sin embargo la importancia de semejantes objeciones ante la

terminante negativa pronunciada por dos celebridades alemanas, MM.
Bridder y Scbmidt (de Dorpat), fundada en comprobantes esperimentos.
Segun e110s las sustancias grasas pueden quedar trasformadas en quilo

.

sin el ausilio del juga pasicreatico, Este principio que detalla Lehmann en

su tratado de quimica fisiologica, y que refiere Figuier en su anuario de

1858" (pag. 284 y sig.) en armonia con las ideas de Frericbs, Herbst y
Lenz , adquiere nuevo valor apoyado porIa autoridad del habil jefe de
anatomia y fisiologia de la Escuela de Veterinar+a de Alfort , M. Colin,
quien lee el dia 1.0 de Julio de 1856 ante la Academia imperial de Medi
cina una memoria titulada : de la digestion y absorcion de las sustancias

g1'asas sin la cooperacion deljugo pancreatico , cuyos extremos funda en

esperimentos hechos POI' primera vez en rumiantes. '

Tan importante y oportuna cuestion no podia quedar desatendida por
parte de la ilustrada Academia, y esta comisiona a los SS. Bouley, Bussy y
Berard (presidente) , para que disponiendo del tiempo y medios suficien

tes, estudien y procuren fijar punto de tanta trascendencia. Ocbo meses

duran los ensayos, para los cuales son sacrificados 36 perros , 3 caballos,
5 toros y 4 vacas ; y Berard en 21 de Abril de 1857 al dar cuenta de su

cometido, dice de una manera absoluta y sin la menor reserva, que no es

necesario el juga pancreatico para la digestion de las grasas. Semejante
conclusion presentada con enfatica solemnidad en pomposo y asaz inten
cionado dictamen, 'causa gran sensacion en la Academia y en el mundo

medico, f destruye al parecer por completo , como anuncia su autor, lag
ideas que dominaban en Francia. No satisfecbo Berard del presente traba
jo, en el cua1 a vuelLas de reticencias e incertidumbres confiesa que aun

no ha pronunciado subre la cuestion la til tima palabra , entregase junto
con el mismo Colin a nuevos ensayos, sirviendose esta vez del perro, del

cerdo, del pato y del ganso; consulta los resultados obtenidos ya en su

tiempo por Brunner, reproducidos en Parisen 1673 , Y notan los dos fi

siologos que amputado el pancreas, 010 que es 10 mismo, imposibilitado
el paso del jugo pancreatico al duodeno, e introduciendo en el intestino
aceite y agua tibia, no sobrevienen evacuaciones grasosas, ni emaciacion

progresiva, ni perdida de fuerzas, antes se sostiene bien la nutricion, y no
cesa el crecimiento, 10 cual induce a pensar que la digestion y la absorcion
de las sustancias grasas pueden tener lugar sin 1a intervencion del jugo
pancreatico 10 mismo en las aves, como en los animales carnivores, omni-

(1) Comunicacion Jeidaante Ia Academia de Ciencias de Paris en la seston de 14 de Noviembre
de 1853.
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voros, y rumianles herbivoros. Asi 10 comunican a la Academia imperialde lHedicina el dia 21 de Julio de 1857, (1) Y aun amplian y detallan su idea
en otra memoria que a ruego de los mismos lee M. Segal as ante la misma
Corporacion en 19 de Enero de 1858.
Pero el Dr. F. Fredault hace ver en dos articulos publicados en el Art

medical, (2) periodico acreedor a mayor publicidad y lectura por su justoe :independiente crlterio, a mas de las irregularidades con que desempefioBerard su cometido, sobre las cuales protestaron sus dos compafieros Bou
ley y Bussy (sesion de 28 de Abril de 1857); que aun cuando arguyanprecipitacion los terminos asaz absolutos con que el celebre fisiologo del
Instituto M. Bernard sienta su doctrina, pues no examina si ligado el con-:
ducto pancreatico hay 0 no grasa en el quilo contenido en el canal toraci-.
co, 0 si este fenomen., alcanza a la V8Z a los animales carnivoros y herbi
voros, sus adversaries tampoco han sido mas felices. Preocupados al pare
cer con la idea esclusiva de destruir la doctrina de M. Bernard

, han probado que las grasas podian quedar emulsionadas y digeridas sin la cooperacion deljugo panereatieo, pero no han cuidado de esplicar la diferencia
que sobre esto puede haber entre los carnivoros y los herbfvoros

,
ni porque Q Como pueden las grasas ser digeridas sin el concurso de aquel jugo, '

ni tampoco la diferencia que puede ofrecer Ia digestion de las mismas 'se
gun se efectue con 0 sin aquel agente. Por otra parte, sea intencionada
mente 0 sea por ignorancia , no tuvieron en cuenta la opinion com pletadel fisiologo cuya doctrina pretendian destruir; pues aunque C. Bern ard
en 1850 atribuia al jugo pancreatico la esclusiva propiedad de emulsionar
y digerir las sustancias grasas, en 1856 descuhrs igual virlud en Jas glandulas de Brunner, segun 10 consigna en memoria publicada a este objeto.He aqui como esplica el acto. Las glandulas de Brunner forman dos ordenes
distintos: unas superiores al punto de abertura del conducto pancrea'tico
en el intestino, dan un Iiquido de accion analoga a la de la saliva viscosa,nula sobre las grasas; otras inferiores a dieha abertura son analogas al
pancreas, y su jugo obra como el pancreatico (3), hecho de suma importancia en la cuestion presents, y del cual prescinde por completo M. Berard
en su primer dictamen. Ademas Ia mayor longitud del conducto intestinal
del herbivoro, y el mayor numero de glandulas Brunnerianas esplican el
hallazgo de las matedas grasas en el canal toraoico de los rumianles queexamine Berard, despues de ligado el conducto del pancreas. Pero en los
carnivores esta operacion acarrea luego accidentes graves , por esto el
observador S8 ve obligado a consignar eli el dictamen el siguiente parrafo: «convengo en que la propiedad que tiene etjugo pancreatieo, especial
«mente el de los corrucoros, de forrnar con las grasas una emulsion per
«sistente, no puede ser despreciada.,

(Se continuara.)

II) Bulletin de I' Acad. looper. de lI16d. 31 juill. 1857.
(2) L' Art medical, juin 1857. pag. 432 . ..,...Fevrier 1858, pag.147.(3) Gaz�tte des HOpitaux 18 avril 1857. I
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FRENOPATIA.

CONSIDERACIONES FILOsOrlcAs ACERCA DEL ASIENTO DE LA

LOCURA.

No es necesario esforzarse mucho para comprender desde luego que el

sistema nervioso es el principal agente de la mecanica animal, como su

cerebro el laboralorio del pensamiento. El sistema nervioso -preside las

funciones de la vida de relaoion ,
de aquella vida que hace participe al

hombre del mundo exterior, y que estiende sus investigadoras miradas

mas alla de sf mismo ; tiene igualmente hajo su dominie los actos evolu

cionarios de la vida organica, es el asiento de las sensaciones, de los sen

timientos, del instinto, de la inteligencia y de la voluntad ; elemento pro

vocador de los movimientos, aparato de relacion entre los dos grandes
ordenes de fenomenos internos y exterrros

,
materiales y psicologicos; pa

lanca misteriosa que mueve y une la materia y elesptr itu , y el encefalo

organo principal del espresado sistema, y centro de resultados multiples,
_ constituye el palenque de los debates de medicos y filosofos.

Mientras el medico 110 se interna en el laberinto psicol6gico, mientras

se contenta con demostrar 10 que es el cerehro en sf y en relaciones con

la anatomfa, nadie Ie disputa el paso, todo el mundo esta con el ; mas,

desde el memento en que pretende investigar y encontrar en su subs

tancia ellugar y modo en que se producen las facultades intelectuales,
morales ,

afectivas y volitivas , los disentimientos y luchas comienzan ,

las dudas se multiplican, y el horizonte de su via se oscurece y ter

mina para nublarse del todo, yel edificio , que por un momenta se creia
,

levantar, ve que carece de cimientos. La oscuridad de los misterios que

encierran las facultades intelectuales y cualidades morales -, hace divagar
al hombre mas pensador; sin que en definitiva, pueda asegurar: en este

punto reside.la Iocura
,
en aquel otro la razon , aqui la voluntad, alli el

sentimiento. Con 'esto se deja comprender muy bien, que el examen de

esta cuestion esta erizado de dificultades insuperables, para adquirir de

ella una legitima certeza. Apesar de todo, no pienso detenerme, tengo ani

mo de proseguir. La misma dificultad que encuenlro, me da mas valor y

fuerza para marchar adelante; porque abrigo la conviccion de que todo

10 que se hace en beneficio de la ciencia y por tanto del hombre mismo,

engrandece el espiritu, ooncentrandole a la contemplacion de sf mismo,
en todos sus atributos y cualidades,

POI' este camino no se puede andar sin terciar en la lucha; encontramos
desde luego quien sei'iala como lugar precise y unico de las facultades in

telectuales y cualidades morales, los lobules cerebrales excluyendo las

demas partes del encefalo: Entre estos figura el padre de la medicina ,

Hipocrates , quien dice (hahlaudo de la locura.) «Es necesario saber que

los hombres no esperimentan interiormente satisfaccion, placer ni ale

gria, sino por el cerebro ; que la inteligencia, la sahiduria ,
la vista,

el oido, son debidos al cerehro; que las penas, las inquietudes, la perdida
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de la razon Ie corrssponden igualmente. Por el cerebro es por donde con

traemos la locura, pOl' el esperimentamos el temor; se nos 'presentan los

desvarios y erroresde toda especie. Se sufren dichos estados segun que
el cerebro se encuentra sana 0 enfermo ,» (Flourens. Psicoloqia compare-
da )-Lo propio afirma de las pasiones, en contra de otros muchos que le

han sucedido.

Otros, si bien no niegan que los lobules cerebrales sean los 6rganos de I

. pensamiento, 'niegan que 10 sean por sf solos, creen que el cerebelo y otro s

organos contribuyen igualmente a las manifestaciones pasionales e inte

lectuales. De todos modos se ve que la masa encefalica, ya en su conjunto,
ya en una 6 mas de sus partes, es el empireo, el lugar en que residen las

lumbreras afectivas e intelectua1es. Yo soy de opinion que en el debe re

sidir tambien la locura.

Prescindiremos para nuestro objeto de la baraunda de localizacion de

las facul tades, de los instintos, de las pasiones, espuesta pOl' Gall, Spurz
beim y Demoutier, por mas que en estos ultimos tiempos bayan ejercido
una poderosa influencia en la rnanera de estudiar y conocer las diversas

funciones del sistema nervioso. Nosotros no admitimos. como no 10 admite

hasta boy la sana fisiologfa, de que cada una de las 27 facul tades de Gall

y 37 de Spurzhein que seftalan en la esfera craniana, tengan su percep-:
cion, su voluntad, sumemoria, su juicio y su imaginacion independientes.
Tampoco estamos conformes, que en el eerebro se alojen 6rganos especia
les, asiento de facultades distintas, basta que nuevos hechos de esperi€ln-'
cia vengan a comprobarlo. Creemos sf que las facultades intelectuales to

das relativamente a la participacion organica, que les cabe en su forma
cion, se consuman, se completan, y radican en el conjunto de la pulpa
cerebral; mas alla de estos Iimites, no nos es dado caminar, y no tenemos

inconveniente en manifestar nuestra ignorancia y timidez.

Que el cerebro debe considerarse esclusivamente 6rgano de todas las fa-

_ cultades, esta boy dia admitido por todos, como 10 verernos comprobado a

su debido tiernpo, evidenciando la imposibilidad absoluta de que ninguno
de los restantes sea capaz de producirlas , 10 mismo que no nos cabe nin

guna duda de que solo el cerebro.es el instrumento subyugado de la 10-

cura.

«En efecto, dice M. Flourens, si se esceptua el cerebro j,que otro organo
podremos admitir para seftalarle como el asiento de las facultades inte

lectuales y cualidades morales ? j, Sera el corazon ? EI corazon no es mas

que un musculo, puramente un rnusculo j, Sera el diafragma? El diafrag
rna es tambien un musculo, y un musculo tendinoso j, Sera el hlgado , los

rinones ? Menos: cada uno de dichos 6rganos tiene bien conocidas y sefia

ladas sus funciones; la secrecion de la bilis el uno y la secrecion de la

orina el otro. Por otra parte se sabe, que la ablacion de tales visceras ,

no corresponde a la alteracion de las facultades intelectuales, ni mora

les.
EI Dr. Flonrens, a fin de cornprobar mejor tales asercicnes, cita una

porcion de esperimentos bechos por sf propio en distintos animales, de

destrucciones y ablaciones de las sobredicbas visceras ; y todos al parecer

,
.
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I� responden afirmativamente. Emperodesde que tales esperimentos se

han tratado de bacer en el hombre, las difieultades han sido mayores, casi

insuperables; las pruebas mucho mas dificiles, como no se haya acu dido
{l ejemplos de ana tomia patologica, que 'en estes casos deciden la cuestion

por la afirrnativa, y el esclarecimiento .de la verdad, cubierta siempre de
densos nubarrones, se despeja considerablemente con estos ultimosme
dios.

Se sabe, por otro lado, que las grandes alterariones materiales de los

aparatos circulatorio y visceral, tan distantes todos de la masa encefafica ,

coinciden con frecuencia con diversos estados de locura. Se observan di
ferentes estados de alienacion mental dependientes tan solo de una atro

fia, hipertrofia, reblandecimiento cerebral, u otra afeccion cualquiera de
las que son capaces de turbar la armorita de las funciones cerebrales. Los
infartos cronicos del higado acompafian a menudo a la locura melancolica;
no son pocas las veces que en' el curso de una tisis se presentan los feno
menos de una vesania cualquiera. La. prefiez, el puerperio, las epocas
menstruales en la muger I:, no son sorprendidas con frecuencia por nume
rosas perturbaciones del intelecto, que han dado lugar a cuestiones me

dico-legales de mucha monta, en...razon de que durante dichos estados han

producido bomicidios, asesinatos, robos etc.? Las calenturas tifodicas y
otras perniciosas I:, no simulan un delirio maniatico, Y a vcces no se

transforman en verdadcros estados patologico mentales. ? Ciertas idiosin
crasias especiales I:, no producen el mismo resultado? Creo que todos es

taremos plenamente convencidos de ello; mas en esta ocasion es necesa

rio recordar la division de la IOClIra, es necesario tener en cuenta que Ia
Iocura es t.ambien sintomatica y simpatica de otras alteraciones del orga
nismo. Las que acabamos de enumerar, como ya 10 hemos vis to , corres

ponden 0 se hallan en este caso ; pero tengase en cuenta, que las pertur
baciones del entendimientoque en el curso de ellas se esperimentan, son

producidas por irradiacion, por el consensus de los antiguos, son conse

cutivas, secundarias, jamas primitivas; y apesar de todo esto I:, podremos
decir, sera logico afirmar que esta 0 aquella anormalidad del juicio, de la
razon residen en .el bfgado, en el corazon, en el utero, en los pulmones t
De ninguna manera: pOl' mas que dichos organos bayan sido afectados del
modo mas profundo y de diversas dolencias

, nunca seran 131 asiento
de la locura, puesto que no 10 son tampoco de Ia inleligencia; y la locur a
solo puede tener lugar, afectando . mas 0 menos el instrumento de la ra

zon.
_

Alterese como quiera la estructura de los sobredichos 6rganos, hecha
abstraccion del estrecho lazo que los une al cerebro , y las perturbaciones
de la inteligencia no tendran Ingar. Afslese pOl' complete dicha viscera,
y las enfermedades todas se consumaran, en ellugar de su formacion, sin
que el entendimiento sufra.
Cuando Pinelasegura que el asiento primitivo de la mania se halla en'

Ia region del estomago, y que de este centro se propaga como por irradia
cion hacia el cerebro , produciendo la perturbacion del entendimiento, no

hace mas que sefialar el modo como se produce la mania simpatico, yami
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con mas propiedad, demuestra con ello, la causa primitiva de ciertas al-
teraciones mentales. (Se continuaras,
Instituto'Frenopatico de la villa de Gracia, 3 de Oclubre de 1866.

PABLO LLORAf.H.

REVISTA DE'ACADEMIAS.

Academia de Ciencias (PARIS). -Poco seha ocupado este cuerpo de asun
tos medicos, yen medio de las muchas tareas que ban ocupado su aten

cion, solo encontramos que pueda interesar a la ciencia medica una co

municacion de M. Davaine, en que sienta que la putrefaccion de los frutos
es producida por el desarrollo de un pequetio hongo , el cual no es como

se habia creido basta ahora, efecto sucesivo de aquella. La putrefaccion es

contagiosa por el mycelium que existe en toda Ia parte afecta y por los es

poros que se desarrollan en su superficie.
.

«Las dimensiones de los tubes mycelicos y de los espol'Os, dice el au

tOI', perrniten seguir paso a paso el progreso de ese contagio; si los fila
mentos <) las pequenas semillas tuviesen dimensiones invisibles al' micros

copio, se atribuirian a un virus los fenc\menos que subsiguen al contacto

de las porciones putrefactas. El mycelium seria un uirus fijo, los esporos
un oirus volatil ; la duracion de la germinacion se tomaria pOl' incubacion
del virus, y cuando en investigaciones esperimentales se mezclasen acci
dentalmente los espol'os de desarrollo rapido con otros de desarrollo lento,
al ver producirse la putrefaccion se diria que bay una especie de enfer

medad de ningun modo inoculada. EI microscopio nos pone en camino de
rectificar errores de esta naturaleza, perrnitiendonos seguir paso a paso
los accidentes de la esperimeutacion.»

Parece que el autoral hablar asi, trata de estencler estas consideraciones
a todos los miembros del reyno vegetal, y quizas establecerlo como prin
cipio general de los organismos ,

en cuyo caso podria aplicar su teorla a
un buen numero de hechos fisio-patologioos hoy desconocidos, c\ que por
10 menos se esplican de muy distinta manera. De todos modos bajo el

punto de vista de la analogia de Ia podreclumbre con las afcciones viru

lentas, el estudio emprendido por M. Davaine es de in teres i y digno de
llamar la atencion de los fisiologistas
Academia imperial de Medicina.-Continuando aun Paris invadido pOI'

el colera , es natural que la primera corporacion medica del Imperio, de

clique algunos de sus trabajos a las muchas cuestiones que cada dia ofrece ,

la historia de aquella cruel enfermedad. En una de las' ultimas sesiones

M. Colson, de Beauvais, ha dado cuenta de dos cases de colera tratados

por la inyeccion del siguiente liquido eri las venas :

Agua destilada.
Muriato de sosa.

Lactate de sosa .

Fosfato-de sosa.

1250
12
8
3 »

gramos.
»

»

M.1l
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Calentada la mezcla al bafio maria hasta la temperatura de 42° cent., se

practicaron inyecciones en la basilica en el mismo pliegue del brazo pOl'
medio de una geringa de hydrocele. Los fenomenos asficticos cedieron al

pronto, pero esto no impidio quesucumhiesen los enfermos a las pocas
horas.

.

A proposito de este tratamiento dijo M. Briguet que tambien 10 habia
ensayado con mal exito , y recientemente M. Herard en el hospital Lati
boissiere ha obtenido resultados tan poco lisongeros que le han hecho de
sistir de continual' en su ensayo. En general el resultado de las inyeccio
nes ha sido hacer reaparecer el calor, los enfermos han podido hablar

, y
se ha prolongado.algunas horas la vida, siendo tal vez la agonia mas tran.
quila y con mayor despejo de la inteligencia.
Ha terminado [a discusion sobre la cicatrizacion de las heridas que tan

animosamente han sostenido M. Jules Guerin y sus opositores. En otra
resei'i.a nos proponemos reunir en estracto las psincipales cuestiones que
en ella se han debatido y que pueden ser de algun interes para la ciencia
medica.
A parte de esto, se ha ocupado la Academia y merece hagamos mencion,

de una memoria de M. Delbeau sobre los exostoses del seno frontal, cuyas
conclusiones de aplicacion practice son las siguientes :

1." La membrana de Schneider, que tapiza los diversos senos y las ce
lulas anejas a las fosas nasales, puede ser asiento de producciones oseas
primitivas, tumores que �on independientes de los huesos del craneo y de
Ia cara, 'if que pueden adquirir un volumen estraordinario.
2." A esta clase de tumores se reducen muchos del seno rnaxilar , y.

otros de las fosas nasaies considerados pOl' algunos como osificaciones de
P9lipOS mucosos nasales.

3:a La membrana del seno frontal no forma escepcion de esta regla y
es algunas veces tambien asiento de exostoses.

.

4." Todos esos exostoses estan siempre mas a monos libres dentro de
las cavidades en que radican: pueden durante su desarrollo enclavarse
en las paredes vecinas con mas a menos fuerza; pero por 10 regular que-,
dan independientes de los huesos y pueden ser estraidos mientras es facil
abrirles una salida suficiente, de donde nace la indicacion de operar pronto.
5." Los exostoses del seno frontal en particular, pueden tambien ser es

traidos, no obstante la proximidad del cerebro. Siendo indefinido el de
sarrollo de estes tumores, es prudente operarlos tan luego como queda
fuera de duda su diagnostico, a fin de evitar que invadan la 'cavidad cra-.

-niana,
6." En el tratamiento operatorio de todos esos exostoses es preciso re

nunciar a atacar directamente con la guvia a con el trepano, Estos instru
trumentos se embotan al contacto de una sustancia tan dura que se ba
visto recbazar basta las mejores tenazas de Liston que se rompen sin ha
cer mella en el tumor. Se debe pues abrir Ii cavidad que contiene el exos
tosis, y basta entonces arrancar en masa el tumor, que no tarda en salir
entero sin grandes esfuerzos.

Segun se ve por 10 espuesto, M. Delbeau propone un metoda algo dife-
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rente del que se acostumbra seguir de ordinario para la reseccion de esta

clase de tumores 6se08. La practice y los hechos comparatives son los que
.de hen decidir de la preferencia que debe darse a la que realmente podemos
llamar avulsion de los exostosis de los senos yceculas nasales. El trabajo
en cuestion es pOl' otra parte muy complete Y los datos practices que
acompafian a las consideraciones sintomatologicas, fijan perfeclamente el
modo-como debe completarse 61 diagnostico de cuya exactitud depende la

oportunidad 6 inconveniencia de las' o peraciones propuestas.
",

Una sola dificultad nos ocurre Y es que en los casos, admitidos por el
autor, de aderencias intimas del exostosis con Ias.paredes de la cavidad
en que radica, no ha de ser tan facil su avulsion cdri}o supone, y puesto
que quizas sea mas compacto y resistente el hueso"/le' nueva formacion y
sus aderencias eon el que le sostiene, que este 'mismi:>, 'se eorre mucho

riesgo de romper el ultimo, sobre todo cuando se trata de tumores del se
no frontal cuyas paredes son hasta delgadas. La precaucion de operar
pronto no suelta siempre esta dificultad, puesto que no puede procederse
a ello hasta estar confirmado el diagn6stico, yen ese tlempo pueden muy
bien formarse las aderencias antes meneionadas, Poca autoridad es la nues

tra; pero creemos que en semejantes casos sera mas prudente enuclear el
tumor por medio de instrumentos id6neos, que proceder a su avulsion.

Ocupo otra sesion un trabajo de M. Chauveau sobre las condiciones

que presiden al desarrollo de la vacuna Hamada primiti va y g�neral (Hor
se-poxj-cuyas conclusiones no han afiadido muchos 'mas datos a los que
se poseen sobre el particular. Sin embargo acerca de los fen6menos que ca

racterizan la vacuna general ya espontanea, �a producida artificialmente,
son notables las siguientes proposiciones :

-La vacuna general en su forma generics producida artificialmente,
presenta los mismos caracteres qne el Horse-pox natural. ,

-Los accidentes que indican la accion general de la vacuna accidental,
no se maIiifiestan en el punto (I.e entrada del virus. Lejos este de germi-.
nar en el sitio de su insercion., Ileva mas alla sus manifestacienes, y la

'

pustule eruptiva solo· aparecedespues de un periodo deincubacion que
no baja de 8 dias, siendo el indicio de la multiplicacion del virus lngeride.'
Para los fen6menos generales a que se alude aqui, no debe introducirse el
virus por la piel, en cuyo seno solo se produciria la vacuna local, sino

por injeccion en los vasos lmfaticos, en los sanguineos; 6 en, una superfi
eie absorvente desprovista de tegumentos.

-

-El desarrollo de la vacuna general se realiza independientemente de
la cantidad de virusempleado, con tal de que esta sea ap reciable: lam

poco influye el sexo de los animales, pero si su edad.
-La germinacion local que produce la vacuna rnoculada.de la piel, no

implica defecto de absorcion general del virus que, ]1 pesar en su afini
dad con la piel, penetra en 61 torrente circulatorio, y sino se produce una

erupcion general al mismo tiempo quela local, es porque aquella necesi ta
una incubacion 10 menos de ocho dias, en cuyo psriodo se ha hecho ya in
mune la piel pOl' efecto de la erupoion local que apareci6 desde el 5.0 dia.
-En el estado actual de conecimientos, es imposible fijar cientifica-
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mente la naturaleza de los elementos virulentos que producen el desarro-:
110 de la vacuna general. La comunidad de caracteres entre el horse-pox,
general, natural 0 espontaneo , l' el artificial, es una prueba mlly fundada
de la identidad de origen de ambos.
Por mas que sean indudablemente muy dignos los esperimentos de M.

Chauveau sohre la vacuna primitiva general, creemos que no dicen nada
nuevo, puesto que 10 mismo que con ella, pasa con la vacuna secundaria 0
cow-pox,' l' debe de ser as! desde el momento que esta probado que son

una misma entidad, pues ya Jenner dijo que solo los sollpedos poseian
la pustule variolosa primitiva, pasando de e110s a las vacas por contagio.
No debe ser cuestionable la identidad de caracleres. En cuanto a 10 que
se llama fenomenos generales de vacuna. y que pueden en realidad :

pre
ceder a sus manifestaciones locales, cuando no ha sido la piel el punto de
entrada del virus. si que son notables los esperimentos hechos, pues con
firman las ideas ya emitidas.c priori de que la vacuna no es una afecion
local sino general, l' puesto que en la vacuna general espontanea preceden
estes fenomenos generales a la erupcion que mas tarde se .manifiesta,
siendo evidentemente un resultado de la infeccion de toda la econornia,
podemos razonablemente creer que cuando es seguida la vacunacion de

erupciones generales, son estas un fenomeno propio de la inoculacion,
una demostracion general de la misma que acompana a la manifestacion

local, y no, como algunos han pretendido, una viruela modificada porIa
inoculacion vacuna l' provocada pOI' esta.

DR. CAMPA.

MATERIA MEDICA.
EMPLEO DEL YODOFORMO.

Segun el Bulletin General de Therapeutique, el yodoformo, preconizado
en Francia por Bouchardat ,

no ba merecido toda la atencion que debia
valerle tal patrocinio , pues que los practices franceses hacen muy poco
uso de esta substancia. No sucede asi al otro lado de la Mancha, sin embar

go que el yodoformo no baya entrado de un modo completo en la practica
corriente. Esto puede depender en una l' otra parte, de su precio, que no

es asequible para todos los enfermos. Sea de ello 10 que fuere, en la sesion
del 3 de Enero ultimo, de la Sociedad de obstetricia de L6ndres, dos cole

gas ingleses han elogiado este medicamento por baberlo empleado como

anodino en diversas circunstancias, ya en aplicaciones locales, 1'a al inte
rior. M. Eastlake ba encontrado recurso en el yodoformo, sobre todo con

tra los dolores causados por el cancer uterino , y dice �haber logrado los

mejores resultados aplicandolo topicarnente bajo forma de pesario medi
camentoso en la parte enferma. El Dr. Greenhalgh ha usado tambien dicha

substancia, como calmante y a titulo de alterante; pero 10 ha dado a1 inte
rior. Despues de haberlo en say ado al principio a la dosis de v; de grano,·
no ha tardado en reconocer que podia administrarlo a mas alta dosis , y
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ahora 10 da en forma. pilular de Ires a cinco gl'anos T tres veces pOl' dia
Por la recomendacion de M. Eastlake, el Dr. Greenhalgh presoribio desde
el principio el yodoformo contra los dolores del icancer del utero ; mas

luego ha estendido su uso a otras enfermedades, tales 'como el reumatismo

gotoso, las neuralgias y otras afecciones dolorosas , y en el mayor numero
de casos dice haber obtenido buenos efectos. Segun el mismo observador ,
el yodoformo , dado a fuertes dosis de, una sola vez , puede determinar
nauseas y vomitos ; pero sin embargo, esta exento de toda especie de in

convenientes, y ademas tiene la ventaja de no dar 1 ugar a ninguuo de esos

sintomas graves que se siguen tan frecuentenente ada administracion del

opio.
(Extractado por J. R ..T.)

, --

�---

TER APEUTIGA.
Sacamos la siguiente notable observacion que trae el Courrier Medical,

tomada del )j!led. press. and. circular.

CASO DE TRANSFUSION DE SANGRE SEGUJDO DE BUEN EXl'fO.

EI 12 de Marzo ultimo, por la manana, fue hallado tendido en e1 suelo
de su aposento un joven que parecia privado de vida. £1 Dr. Badt, llama
do luego , reconocio que se trataha de un envenenamiento por el tufo del
carbon: hizo transportal' el cuerpo a un cuarto espacioso en donde el aire
tuviese libre acceso, despues, con la asistencia del Dr. Sachs, practice la

respiracion artificial. Los efectos fueron mny satisfactorios, la respiracion
se restablecio , y el enfermo parecio desde luego ir mejorando. Pero , a las
dos de lei. tarde, el pulso, que se babia elevado, se puso debil, y poco it poco
casi imperceptible, al mismo tiempo que la respiracion era lenta y corta,
de modo que la muerte parecia inevitable y proxima.

M. Badt propuso entonces, como ultimo recurso, la operaci on de Ja trans

fusion. El profesor Geheimerath (Martin) consintio en practicarla , y fuc

hecba a las tres con la asistencia de dos medicos que eran los primeros
que hahian asistido al enferrno. La sangre. inyectada fue suministrada por
el hermano de este y por otra persona. El resultado inmediato fue mara

villoso : el pulso adquirio fuerza, la respiracion se hizo mas profunda,
abrieronse los ojos, las mcjiIlas, de una palidez mortal) se coloraron, y
despues de algunos minutos el paciente podia tragal' un poco de agua. Sin

embargo estuvo sin conocimiento basta cerca de media noche ,pero a la

siguiente ma5.ana estaba bastante bien para considerarle como fuera de

peligro. ,

EI caso que precede prueba claramente que la transfusio� de la sangre,
en Giro tiempo tan anatematizada por algunos practices y basta prohibida
por el gobiel'llo en algunas naciones , lejos de ser tan nociva como se ha

supuesto, puede ser heneficiosa, como as! ha sucedido en el caso en cues-
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'tion, aunque tal vez no fuese enteramenLe indispensable, pues la continua-·
cion de los demas medios de que dispone la medicina podian quizas
babel' dado el mismo resultado. No obstante siempre queda en pie el be

nefico influjo prcducido pOI' dicho medio y que en casos analogos podra
tener aplicacion siempre que fracasen los otros mas suaves y menos re

pugnantes y borripilantes para el vulgo.
�

Investidura.-Acaba de recibir en la Universidad de Madrid, la de Doctor
en Medicina y Cirujia, el Licenciado D. Bartolome Robert e Yarzabal, otro de los co

laboradores de este periodico. Felicitamos cordialmente a nuestro amigo y laborioso

companero de redaccion, cuyos meritos reseM elocuenterneule su padrino de investi-

dura, el Dr. Yanez.
'

Investiduras de licenciado.-EI dia 6 de Octubre recihieron en esta

Universidad la investidura de Licenciados en Medicina y Cirujla, los BachiIJeres en la

rnisma facultad D. Jose Mont-r_os y Ferraro y D. Francisco Sunyer y Capdevila, apadri
nandoles Ell catedratico Dr. D. Antonio Mendoza.-El dia 27 recibieron la misma in

vestidura los Bachilleres D. Antonio Jaquet y Vidal, D.- Antonio Bestue y Elpon, Don

Jorge Anguera y Caila , D. Vicente Sanglada y Castro, D. Francisco Ribes y Mesalles,
D. Manuel Soler y Fabregas, D. Francisco Trujillo y Sanchez, y D. Jose Villalta y Pico,
apadrinandoles el catedratico Dr. D. Ramon Ferrel' y Garces.c-Los discursos de los pa
drinos y de los graduandos encargados de los academicos y de Los de gracias, llama
ron justamente la atencion del concurso que asisti6 a dichos actos de investidura.

Felicitamos cordialmente a los nuevos Licenciados.

Medicina mental.-lnauguramos hoy esta seccion con el articulo del Se

nor Llorach, otr6 de los directores del Instituto {renopatico; y pr6ximamenle empeza

remos a publicar en El Compilador una seecion de artfculos de Frenopaua debidos it la

colaboracion del joven catedriltico de Medicina el Dr. Gine, Medico en gefe de la

Nueva Belen. No dudamos de que nuestros suscritores leeran con gusto estes estndios

teorico-practicos.
'

Academia de medicina de Turin.-Donativos de los celebres profe
sores Lanza y Maggiorani. El primero ha regalado toda su rica biblioteca it dicba cor

poracicn, y el segundo una coleccion de 50 craneos antignos destinados al Dluseo de

cranioscopia que la misma ha fundado para ilustrar los esludios etnografices. En cada

craneo va inscrita la raza it que pertenece, de cuyo aserto responde el distinguido pro
fesor de clinica medica de Palermo, pol' haber presenciado el mismo el desenterra

miento 6 haberlos recibido de personas eminentes que habian asistido it la primera
abertura de tumbas 6 cri ptas griegas, romanas, etruscas 6 hebreas, en que los ernble

mas e inscripciones demostraban su pertenencia historica. '

Par [a na firmada, J. ROCA.

E.H., D. JOSE CANiJDAS.

Barcelona.-Imp. de Jaime Jepus, Petritxol, 14, prlnclpal.-1866.
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EL COMPILADOR MEDICO.
ACADEMIA 'DE ThiEDICINA. Y CIRUJIA DE BARCELONA.

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DlA 28 DE JULIO DE 1866.
PRESIDENCIA DEL

DR. D. ANTONIO MENDOZA.

(Veanse los numeros 28,29,30,31 Y 32.)
Leida el acta de la sesion anterior fue aprobada.
Procediose luego a la lectura de la memoria del Dr. Raguer titulada :

«Apuntes acerca del colera-morho asiatico , que ha reinado en la villa de

Ripoll, en 1865 ,
con varias referencias al que azote en 1854,)) y abierta

discusion sobre la misma , pOI' el Sr. Vice-presidente , pregunto el senor
BREMON si se habla en dicha memoria de las primeras victimas que cause
la epidemia, a 10 que contesto el infrascrito que segun se desprende del
discurso, los primeros enfermos que fallecieron vivian en las inmedia
ciones del cementerio. Esto hace creer al Dr. Raguer que la remocion

de los cadaveres del espresado cementerio hecha en epoca rro lejana ha
bia producido el desarrollo de la epidemia sobre que versa su trabajo ..

El DR. Basuox dijo que el haber aparecido la epidemia en Ripoll sin
verse antes en Vich tiene mucha importancia y que- el hubiera deseado

que constara si los prirneros atacados est-aban 0 no avecindados de tiempo
en Ripoll, pOl' las deducciones que podrian hacerse en favor de la pateg-e
nia del cdlera oriundo de condiciones higienioas especiales.
Hizo notar el SR. VICE-PRRSIDENTE que era muy digna de tenerse en

cuenta la especie de disposicion que se nota en Bipoll por lo qne respecta
al desarrollo del colera. Hallase la villa a mas 0 menos distancia rodeada

por todas partes de colinas encadenadas a modo de cuenca, en cuya hondo
nada esta el pueblo, bafiado por dos rios, si-n grande ventilacion ; en cir

cunstancias analogas a la preferencia, ya muchas veces comprobada del
colera sobre la parte mas baja y humeda de las grandes poblacioues, en
que ha reinado , advirtiendose por 10 menos que si los barrios opuestos
no quedan inmunes son mucho mas beni-gnamente atacados; nuevo punte
de analogia con la condicion topografica mas propicia al desarrollo y pre
dominio de los parasites infusorios.
El DR. HOMS manifesto que en vista de los buenos resultados que-a la

familia del Dr. Baguer produjo la traslacion a puntas no muy lejanos de
la citada villa, hubiera sido de desear que el autor hubiera hecho algun
esperimento respecto a la existencia del ozouo en. e1 aire , creyendo con-
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veniente que se ·rogara 'al mismo Dr. Raguer que tuviera a bien practical'
010b08 esperimentps si desgraciadamente repitiera la epidemia.
En vista de estas .rndioaciones espuso el DR. BREMON la dificultad que

.encontraba para esplicar como causa patogenica del colera la falta 6 dis

minucion de ozono 'en una localidad cualquiera, vista la imnumidad que a

poca distancia del foco de infeccion se observa, 10 que sobre ser dificil de

esplicar satisfaotoriamente atendiendo sobre todo alas corrientes de aire,
Ie haria creer en ultimo resultado que la indicada falta de ozono, antes

que mirarse como causa de 18. dolencia, debe ser considerada como puro
efecto del desarrollo del mal en una localidad dada.

Fundandose el DII. FARAUDO en que la esperimentacion relativa a la de":

terminacion de la cantidad de ozono existente en el aire, no babia llegado
al ultimo grado de perfeccion, pero que asi l' todo la ciencia conoce hoy
que la esposicion del lugar y la elevacion del mismo influye mucho en la

existencia del ozono , crcy6 que era necesario repetir mucho los esperi
mentos para saber a punto fijo la influencia que en epoeas normales pue
dan bacer sentir sobre una localidad las diversas circunstancias que en

'ella concurran.

Contestando el DR. BERTRAN a una pregunta hecha por el Dr. Bremon

desarrollo las siguientes ideas: Que el ozono no debe mirarse como una

falta de electricidad ni como un elemento propio del aire, sino que debia

verse en el un cierto estado de electricidad del oxigeno capaz de favorecer

el desarrollo de enfermedades astenicas ya que no de causarlas, y que si

se ha admitido e1 ozono, tambien se ba admitido otro estado llarnado anto

ozono.

Haciendo hinca-pie de estas indicaciones hizo ver el DR. FARAUDO que
segun los esperimentos modernos se. sospecha no ser el oxigeno un cuerpo

simple.
Insistiendo el DR. BREMON en que no satisfacian cumplidamente las' es

p1icaciones dadas acerca de la existencia 0 no existencia de ozono, termino
su serie de observaciones pregunt.ando : si en la alteracion de los elemen

tos del aire existe Ja patogenesia del colera (, porque no se conocia antes
del arro.17?
El DR. ROQUER Y TORRENS dijo: que no se sentia inclinado a admitir la

segunda conclusion sentada por e1 Dr. Raguer, porql1e la monda del ce

menterio a que alude , se venia verificando desde mas de dos alios, sola
mente que en el ultimo se hizo de la parte de cementerio en que fueron

inbumados los ultimos colericos del atio 1854. (., C6mo, pues, existiendo

estas mismas causas no se desarrollo el colora, ni otra enfermedad en los

dos afios anteriores, y si solamente en el 65? No puede ni debe atl'jbui�se
a las emanaciones de los cadaveres de los colericos exhumados, porque el
transcurso de diez alios es mas que suficiente para baber casi convertido

en polvo y destruido todo germen colerico que pudiese baber existido en

aquellas inertes masas, Si se admitiese la conclusion de dicbo Sr. debe

riase tambien admitir en todos los puntos donde el calera se ha desarro

llado, y si en los mismos se habia padecido en anteriores epocas, su

causa habra sido tambien 1a exhumacion de cadaveres de colericos,
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porque a buen segueo no habra mucbos cementerios que no exijan ,'yen
que no se haya efectuado una monda en el periodo de.diez afios. Probable
es que en el cementerio de esta capital S8· hayaniverificado mondas

parciales, traslaciones de cadaveres de un nicbq:!a.otro 0 de estes

a la tierra; y SiD embargo no bemos visto aqui todos)os afios .el calera,
ni tampoco 10 ba padecido la poblacion a el iU<}S .inmediata. Podra sf
haber sufrido, otras enfermedades en que se conozcan 'como .causa proba
ble las emanaciones de aquellos lugares; .pero 'no precisamente el colera.
Si fuera asi & como no 10 sufrio Villafranca' del Panades que pocos afios
despues del colera del ano 1834, hizo la rnonda y traslaciondel cementerio
que existia casi en el centro de la villa, contiguo a. la iglesia parroquial,
SiD embargo de que no hubo ninguna preoaucion higienica, si se exceptua
el dejar abiertas las sepulturas para que se desprendiesen los gases con:
tenidos ,

10 cual si bien era indispensable para .los que tenian que baja'r'� .

ellas, en camhio inficionaba el aire que dcbian respirar los vecinos? BUS:i', .

quesemas bien la causa del colera de Ripoll en otra parte. que en la monda "

, ,

de su cernenterio. ..

Quiza seria mejor atribuir la causa del colera, sino al contagio, a la in
feccion miasmatica fa vorecida por la posicion topografica y condiciones

climatologicas, atraida pur medio de accidentes flsicos de todos conooidos;
y quizas estas mismas circunstancias nos puedan suministrar la razon del

estravagante derrotero del huesped asiatico, que echa por tierra todos los

calculos sobre cuarentenas y cordones sanitarios.
Sabe se que el aire se rarifica por la accion del calor y condensase por la

accion del frio. Sabese tambien que en la atmosfera existen a diversas
alturas corrientes de aire en varies sentidos opuestas. Ahora bien, de la
misma manera que se esplica la accion de los miasmas paludicos para la

produccion de las calenturas intermitentes , puede esplicarse hasta cierto

punto, el desarrollo del colera en una poblacion siempre que su posicion
topografica 10 favorezca. Dada una ciudad, villa 0 comarca afectada de

epidemia de colera , es evidente que debe existir una atmosfera viciada

pOT las emanaoiones de los mismos.enfermos ; el aire impregnado y fll.l'e,..
facto por la mayor elevacion de temperatura durante el dia ,

se eleva a

regiones atmosfericas superiores, al paso que las capas superioresconden
sadas vienen a. reemplazarlas poniendose en contacto con nuestros cuer

pos, mitigando el calor mas 0 menos graduado que sentimos segun la hera
y la estacion; pero haciendose de nuevo rarefactas elevanse a su vez para
suhstituirles otras mas densas ,

renovandose de este modo por corrientes
eu distintos sentidos. As! tenemos que una capa de aire rarefacto impreg
nada de las emanaciones cclericas de una ciudad infestada , es arrastrada

pOI' una corriente en cualquier sentido , y descendiendo en virtud de los

mismos principios antes indicados a otra poblacion mas 0 menos lejana ,

Se pone en contacto de los habitantes de aquella localidad " que absorben,
sin pensar!o y por necesidad

,
un ambiente morttfero. De este modo es

como me esplico las invasiones bruscas )' repentinas, en que de una noche
.

a la siguiente manana se veia acometida una gran poblacion por esta epi
demia ,

haciendo a veces en horas una horrible mortandad. De este modo

.,.
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es como me esplico que pOl' alla el afio 32, Berlin que teniendo el colera a

muchas leguas de distancia, temiendo su invasion se oircuyo de un triple
cordon sanitario donde no se permitia pasar ni el mas pequetio animal, se

.viera repentinamente .invadida la capital, e hiciera alii proporcional
mente el doble de victimas que en las otras poblaciones invadidas, en

que no S8- tomaran aqueUas precauciones.
Finalmente -acordo la Academia: 1.0 dar las gracias al Dr. Raguer porel

aRvio"de su memoria, manifestandole la complacencia con que habia oido

sutrabajo y rogandole se sirva informar a la misma, si las primeras per
sonas atacadas de colera en la villa de Ripoll residian de mucho antes en

la rnisma, 0 si eran recien lIegados, 0 habian comunicado con otras per-
_ sonas procedentes de puntos infectos ; y 2.0 nombrar una comision com

puesta de los Dres, Bremon y Bertran, al objeto de compendiar, cuanto sea

dable, el trabajo del Dr. Raguer, y emitir el correspondiente dictamen.

Despues de 10 cual se levanto la sesion.
JUAN DE RULL.

-�--

EXPOSICION DE LOS CARACTERES ANATOMIC OS

DE LOS TEJIDOS EPIDERMICOS.
TESIS SENALADA POR EL REAL CONSEJO DE INSTRUCCION PUBLICA PARA LAS OPOSI

ClONES A LAS CATEDRAS SUPERNllnlERARIAS DE ANATOMiA Y FISIOLOGiA DE VALLA

DOLID, GRANADA, CADIZ Y SANTIAGO. POR EL DR. D. JUAN G1NE-Y PARTAGAS.

(Continuacion. Veanse los numeros 28, 29, 30, 31, 32, Y 33.)
El pela propiamente dicho nos ofrece dos partes que si no difieren

esencialmente par su extructura anatomica , merecen un estudio especial
por el concepto de su disposicion intima y conformacion esterior: de es

tas partes una esta oculta en el tegumento, y otra sale al esterior. La pri
mera, confundida por muchos anatomicos con el bulbo del pelo, al que ad
hiere intimamente, se distingue esencialmente de el y merece el nombre
de raiz, Esta contenida en el follculo, bacia el fonda del cual se ensancha

gradual 0 subitamente para contener el bulbo pilifero. Este ensancha
miento inferior llamado par Malpigio cabesa del pelo (capitulum pili) es

redondeado 0 cilindrico, tiene poca consistencia, ofrece un color claro y es

semitransparente. La parte esterior del pelo se denomina tallo y tiene la
forma de un cono cuya punta corresponde al estrerno libre. Esta punta,
bifida en ciertos animales, es casi siempre simple en el hombre. Rhazes,
sin embargo, pretendio haberla observado bifurcada en varios estados pa
tologicos, y entre ellos la lepra.

'

En el pelo, como en el foliculo, se observan dos capas sobrepuestas;
pero la disposicion parece invertida. De estas capas la externa 0 cortical
ofrece estrias longitudinales que indican su estructura fibrosa. Si esta se

hace escesivamente evidente, el pelo se hiende de un modo mas 0 menos
- completo y se desfleca: este es el resultado que en todos los cases se puede
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obtener artificialmente sujetando el pelo a una maceracion prolongada en

los acidos sulfurico e hidroc16rico. Las fibras de esta capa son amarillen

tas, transparentes, de bordes oscuros e irregulares, rectas, rigidas, fragi
les, anchas, piriformes y aplanadas, son, en una palabra, celulas prolon
gadas en huso, cuyo nucleo se ha perdido.
Cubren a estas fibras de la sustancia cortical unas escamas, imbricadas

como las tejas de una azotea, cuya disposicion lineal da pOI' resultado la
formacion de estrias transversales opuestas en direccion a las fibras' de .If).
capa cortical de que antes hemos hablado. Estas estrias no son p.erfecta
mente paralelas, sino que tienen entre si.una oblicuidad bastante marca

da, loque las obliga a contraer frecuentes anast6mosis.
La materia contenida en la vaina formada por la capa cortical se llama

sustancia medular : forma un tercio 6 un cuarto del grosor del pelo y da
a este el color que Ie distingue. No contiene fibras, 'sino que esta formada
de nucleos de celulas agrupadas sin 6rden aparente en el conducto forma
do por la sustancia cortical ; de modo que en unos puntos del pelo forman
una capa gruesa, al paso que en otros esta capa es muy poco evidente. Es
ta sustancia debe su color mas 6 menos oscuro a una cantidad variable de

pigmento que, como en el cuerpo mucoso de la epidermis, se encuentra

revuelto con los demas elementos histol6gicos.
En vista de este estudio microsc6pico del pelo, es facil deducir : prime

ro, que tiene grandes analogias con la epidermis, es la misma epidermis
que en vez de crecer en sentido de la latitud 10 hace en el de la altura, el
cuerpo mucoso esta represeutado por la sustancia medular, la capa media
de la epidermis es la fibrosa cortical, y la capa mas esterior esta signifi
cada p'"lf las escamas imbricadas, que no son sino celulas m uertas proxi
mas a desprenderse ; y segundo', que no se parece menoa.-a la una: la

analogia entre las dos capas es evidente: una, la superficial, coriacea, y la
profunda, blanda y provista de pigmento: la epidermis que se deprime
para rodear a la raiz de la UDa y continuarse con ella, se deprime tambien

para rodear a la raiz del pelo y adherirse a el : la una, en fin, cubre al

cuerpo papilar del dermis de donde procede, y el pelo abraza a su papila
de donde toma origen.

(Se concluira.) ,

DR. GINE.

I

I
1 FISIOLOGIA. '

RESENA 'DE LOS ESTUDIOS MAS RECIENTES HECHOS SOBRE
LA DIGESTION, LA GLICOGENlA Y LA DIABETES SACARINA, POR

D. GER6NIMO FARAUDO.

(Continuacion. Veanse los numeros 31,32 Y 33.)

Debe pues decirse , que los esperimentos de Alfort rectifican por un

lado el trabajo del profesor del Colegio de Francia, y pOI' otro 10 eonfie-
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man; Y:s�·p.tarse en conclusion, que el jugo pancreatieo , no la bilis, di

giere his sustancias grasas secundado por 81 del intestino ,
en It) cual sstan

con testes con M, Bernard, Eberle y otros autores alemaues : ni dejan de

estarlo en el fondo los mismos Berard y Colin, quienes al paso que reco

nocen 'que los herbivores pueden digerir las grasas privados del juga
pancreatico ,

coufiesan que los carnlvoros no 10 haran sin grave riesgo.
Estos hecbos concuerdan por otra parte con los consignados, as! en el or

'den fisiologico como en el patologico, por Haller, Mondiere , Longet, Fre

'richs, J. Casper, Frorieps, Greiselius, etc., sobre la creciente emaciacion

'de que son presa el hombre y el irracional, cuando por enfermedad del

pancreas, 0 ligadura de su conducto 0 conductos excretores, deja de afluir
su jugo al intestine ; emaciacion que podra sobrellevar el rumiante, pero

que acabara con la vida del carnivoro.
Pero la accion digestive del pancreas, desconocida hasta estos ultimos

afios, debia adquiriraun nueva importancia. Sucedianse los esperimentos
con rapidez y multiplicabanse asombrosamente, cuando Luciano Cervi

sart hace ver en un trabajo publicado en 1857 sobre una [uncioti poco co

nocida del pancreas, que este digiere las sustancias azoadas, con 10 cual

eleva dicha entraiia al rango de segundo estomago ('I).' Aun los fisiologos
alemanes se habian anticipado en este descubrimiento a los franceses;

pues Purkinje y Pappenheim consignaban ya en 1836, que el pancreas se

'gregaba un liquido dotado de la propiedad de disolver los alimentos al·

buminoideos 0 azoados. Sin embargo no basta la sola disolucion para que

un alimento quede digerido, sot ademas necesarias su modificacion y

"trasformacicn, y esto es precisamente 10 que enseno .Corvisart. De sus va

riados esperimentos dados a luz en distintas notas u 'opusculos , presenta
dos algunos a la Academia de Ciencias de Paris, resulta la siguiente
teoria.

�I juga pancreatico, ya sea acido, alcalino 0 neutro (el gastrico debe ser

siempre acido.) por accion propia, primitiva , solo, sin el concurso de la

bilis, del jugo gastrico ni del intestinal, disuelve y trasforma, esto es, di

giere, las sustancias azoadas, crudas 0 eocidas, ora hayan salido del esto

mago reblandecidas, divididas, 0 del !odo intactas, ora hayan dejado de

estar en contacto con dicba viscera, como se ve en las digestiones artifi

eiales; pero con tal que no hayan sido trasformadas por ella, en cuyo caso

su accion es nula ; y las convierte en peptonos 0 albuminosa por medic

de la pancreatina, como 10 hace el jugo gastrico mediante la pepsina ,
sin

que pueda esto atribuirse a putrefaccion como pretendiera algun fisiologo
italiano. Esta realmente ocurre cuando el juga no es sacado de la glandula
'en el momenta oportuno.,» sea a las cinco horas de haber sido injeridos
los alimentos en el estomago. Las digestiones gastrica y pancreatica solo

pueden realizarse con reciproca independencia 6 en dos campos distintos;

porque Ia pepsina y Ia pancreatina se destruyen digiriendose mutuamente,

euya contiogencia ha prevenido la naturaleza per' los tres siguientes me-
.

(1). Cree el autor que es tan poderosa esta accton especial del pancreas. 'que ella sola bastaria

para renovar en el decurso.de tresc!entos -dias el peso Intsgro del cuerpo , porter cas! lgual at II el

estomago.
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dios: 1.° e1 piloro, que.separa los dos fermentos j .2° la misma digestion
gaslrica, la cual agota la pepsina al formar el peptone; 3.° l'a bilis que con
traresta el poder del jugo gastrico , segun ya demostraron Purkinje y
Pappenheim. Por otra parte la digestion estomacal ha de preceder a la

pancreatiea, porque esta adquiere el maximum de sou accion luego que el

pancreas se ha nutrido de peptonos gastriccs, es decir , que los peptonos
procedentes de los alimentos albuminoideos, dijeridos pOl' el estomagoy
absorbidos, favorecen directamente y de tal manera.la accion del pan
creas, que este goza de su poder maximo a las cinco boras de la digestion
gaslrica, Y pOl' el contrario del mfnimo cuando esta ha cesado. He aqui
como las dos digestiones que ban de verificarse con reeiproca independen
cia, no pueden dejar de ser sucesivas. La intestinal, 0 los peptonos proce
dentes de ella, no pueden como la gastrica influir enel' desarrollo del fer
mento pancreatico, como tam poco influye la inyeccion Em 'las venas , ni la
introduccion en la vejiga 0 debajo del tejido celular; 'de la dextrina 6 de las
sustancias albuminoideas reducidas a peptonos; lei cual prueba que el

pancreas solo disfruta de su fermento, cuando los' peptonos ban sido ab' ,

sorbidos desde el estomago, y ademas que esta destinado a digerir los ali
mentos albuminoideos que no 10 han sido por este ultimo, a manera de

organo supletorio.
Semejantes datos ensefJan el camino seguro que ha de seguirse en el es

tudio tan oscuro de las dispepsias. Tal tendra lugar p. e. entre las gastri
cas, a consecuencia del reflujo de la hilis ; tal otra intestinal sera debida

al aflujo gastrico prematuro en el duodena ; asi sera vista a mejor luz la
insuficiencia pilorica del est6mago, a1teracion organica tan poco estudiada
ensusefuc�s. ,

Fa1taba por describir aun la accion no menos mist�riosa de otro orga
no, destinado segun encontrada opinion de notables fisiologos, a elaborar
los gl6bulos blancos 6 rojos de la sangre, y cuya ablacion no alteraba al

parecel' e1 acto digestivo; me refiero al bazo : y be aqui que J. Mauricio
Schiff, fisiologo florentino, en 1862 empieza a ponerla de manifiesto. Ex

tirpolo con la misma facilidad y feliz exito que Dupuytren y Schultz a va

rios perros, gatos y palomos, 6 procure su atr6fia bumedeciendo con amo

niaco los nervios que pOI' el se distribuyen, y observe que inutilizada as!

su accion se veriflcaban dos de las funciones cometidas al pancreas, a sa

ber, la emulsion de los cuerpos grasos y la trasformacion del almidon en

azucar , pero que dejaba de tener lugar la digestion de las sustancias al
buminoideas.-Scbmidt habiaprevisto ya este resultado fundado en razo

nes teorioas.c--Veamos como describe Schiff este nuevo fenomeno di

gestivo.
Quitado el bazo queda el jug I) pancrea tico privado del fermento por

cuyo medio digiere las sustancias albuminoideas 0 azoadas, porque del
bazo proceden como de origen necesario, los pept6genos que faeilitan el
desarrollo de aquel fermento; yes por consiguiente nula sobre dichas
sustancias la accion digestiva de aquel jugo, sea cual fuere su reaccion,
acida, alcalina 6 neutra, mientras que conserva todo su poder sobre las

grasas y el almidon. Bajo este concepto Ia digestion duodenal en nada di-



- 212-

fiere entonces de la delresto del intestine delgado. Entonces queda pri
vada la digestion; 1.0 de todos los parapeptonos elaborados en el esto

mtlgo que nopueden ser disuellos en los liquid os del in testino ,
evaluados

pOl' Meissner- en un tercio de la totalidad de cuel'pos albuminosos injeri
dos; 2.0 de.gran parte de los alimentos azoados , los cuales sal en del esto

mago simplemente disgregados y no disueltos. POI' esto aumenta el apetito
ymas que el apetito la sinergia digestiva, de una manera absoluta y rela-

. tiva en los animales que recobran la salud despues de la extirpacion del

bazo, sometidos a un refl:imen exclusivamente animal; porque entonces

Ia digestion estornacal ha de suplir por la pancreatica suprimida , y es

probable que un numero mayor de peptonos reemplace a los parapepto
nos que ban quedado perdidos para la nutricion. Cuando el apetito no all

menta viene sin tardar el enflaquecimiento, el marasmo y la muerte. As]

pues, destruide el pancreas artificialmente 0 por alteracion patologica ,
si

queda integro el bazo, los peptogenos activan la digestion estomacal ,
10

mismo que si estando integra el pancreas se extirpa el bazo, 0 se ligan
sus vases (1).'

.

.

f'Tal es la doctrina que surge de los tiltimos ensayos dirigidos a investi

gar la parte que toma el pancreas en la digestion de las sustancias albu

minosas. Comparando entre sf los de Schiff y los de Corvisart, resulta

que dicha viscera solo posee el ferruento que necesita a este objeto a las

cinco horas de la injestion de los alimentos en el estomago ,
cuando ha

recibido los peptonos procedentes de las sustancias albuminosas digeridas
pOl' 61 jugo gastrico, y cuando el bazo enteramente sana ha podido funcio
nar sin estorbo.

Pero esta Ultima teoria no estuvo libre de objecciones, 1 aun cuando no

falto entre los adversarios quien acabara al fin pOl' aplaudirla y aceptar
la, no 10 hizo as! Albini (Jose, profesor de fisiologia en la Universidad de

Napoles), a pesar de ciertas vacilacioues (2). En su Guio: al estudio de la

{isiologia duda que el pancreas pueda digerir las sustancias albuminosas;'
pero 10 niega termiuantemente al contestar a Schiff, cuando en Febrero

de 1864 Ie arguye de poco esplicito y positivo. Practica por espacio de 19

meses esmerados esperimentos comparatives en numerosos volatiles y

euadrupedos , algunos ante el mismo Schiff a su paso pOI' Napoles en

Agosto de 1865 ; aduce otros analogos de Hallwachs, Kefersteiu , Brinton,
Skrebitzki, etc.; ve contradiccion en algunos asertos de Corvisart y Meiss

ner y 'dice; que la infusion del pancreas y el jugo pancreatico ,
extraidos

de animales diferentes y en condiciones varjadas, puestos en la estufa so

los 0 mezclados con sustancias albuminosas,- clara de huevo cocida, car
ne cruda 0 cocida,- entran en putrefaccion a las cuatro 0 cinco horas (S);

(1) Archlv. der Heilkunde, 1862, t. a.-Arche. gener. de Med. [uln '1862, p. 737, et. suiv.-Gazzetta
med. pi rortno, 21 febbraio 1865, p. 63.
(2) Juzgese POl' un articulo publicado en la Gazzetta med. dl Torino, 21 feb. 1865.

(3) Vuelvense palldas 6livldas las carnes, amartllas la albumina y casetna.cubrense de manchas
rnorenas al paso que se binchan y reblandecen, y desplden olor parecioo al esttercol de gallioa, nau

ssaounqe, que es ya insoportable al cabo de siete u echo boras.-Lo mlsmo sucecto, prosigue Albi.

n], corrtas porciones de alhumlna sujetanas por el mtsmo Schif! ;i la accton del tnruso del pancreas
de un gato que el mismo prepare en mi iaboratorio ; trascurndas 4 6 6 boras aparecio POl' todo cam-
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solo a la temperatura de 35-37° disuelven mas no digier.en .'1a fibrina
cruda y fresca extraidos indistintamente del animal. en hora mas 0 me

nos lejana de la digestion. Observa ademas que Ia cornposieion y reaccion
.quimicas del jugo pancreatioo , constantes en \)eterminados mementos,
varian cuando se incorporan con dicho , jugo las sustancias solubles que
existen en el quilo, y pasan pOI' difusion al traves- del Rare�quim.a de la
gh'lndula, desde la red de vasos quiliferos que la envuelvarr

, procedentes
ora del asa duodenal sola, ora de esta y del ventrIonlo r diCh'a difusion.
tiene 0 deja de tener lugar cooforme esten 0 no aquellos vasos lI�no� d�l
quilo producido por las digestiones : duodenal y gastrica, Entre las sus':"
tancias solubles y de facil difusion hallanse eo primer terrnino los acidos
del jugo gastrico, capaces de nentralizar la alcalinidad del pancreatico ,'Y:
de darle tal vez reaccion acida. Pero esto, dice; ha de ser objeto de -ulte
riores investigaciones 11). lnterin estas no aparecen ; 6 no contesta � las
referidas el autor aludido , la cuestion de pllra:y controvertida apreciacion
.esperirnental no puede darse por resuelta. ,"

(Se continuaI'd.)

REVISTA DE ACADEMIAS,

ACADEMIA DE MEDICINA DE PARJS-DISCUSION SOBRE LA

CICATRIZACION DE L'S BERIDAS S(lB-CUTANEAS,

Termine pOl' fin en aquel elevado cuerpo cienlifico la ernpepada lucha

que suscito el terna que acabamos de escribir
, y que ocupo casi todas las

sesiones de los meses de Junio, Julio y Agosto: La circunstancia de tornar

parte en ella las prirneras notabilidades quirurgicas , cuya cornpetencia
nadie puede poner en duda, yel tratarse de una cuestion que ya otras veces

produjera en la misma Academia animados debates, ha heche fijar en ella
Ia atencion publica, avida de columbrar nuevas luces emanadas del con
tingeote cientifico que aportaba al debate cada uno de los .combatil;lntes,

, Fieles a nuestro objeto de dar a conocer todo 10 uLi! que se deja ver en el
.vasto campo de las discusiones medicas, probaremos de hacer un estracto

.de las ideas que se han emitido en ia discus ion que nos ocupa, prescin
diendo por completo de las cuestiones personales que en ella han reynado,
aunque con decoro conLenidas, y concretandonos a apuntar las opiniones
emi tidas por 1\1. J. Guerin y por sus oposi tores ace rca de diferen les pun tos
que ,

mas 0 menos relacionados con la cuestion principal, delinean per
fectamente las ideas de cada orador, y pueden ser de aplicacion a muchas
cuestiones quirurgicas,
Resumamos ante todo el trabajo de M. J. Guerin, que reduce el mismo

a estas cuatro conclusiones finales: «1. a EI trabajo fisiologico que hoy. se QO,

I

bto la IncipienLe putreracoton, perceptible al oJfato de cuantos presenctaron eJ ensayo , entre ellos
los proresores Inzani, y Ranieri Bellini, a escepcion de Schiff quien conreso que no tenia muy esp�
dlto el organo [)"�I olfa to.

.
''" ,

(1) La Medicina, giornaJd di Mod. e ontr. Napoll 8 gennato 1866. p. 3, .I., 5,

,.

.'

<',
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noce con el nombre de organizacion inmediata de las heridas snboutaneas,
es un trabajo esencialmente distinto del trabajo de cieatrizacion de las he.

ridas puestas al aire libre, 2: Este trabajo , malamente considerado como

una inflamaeion adesiva 6 aglutinaeion de superficies puestas en contacto,
es, desde su fenomeno inicial hasta sn terrnino , el analisis del trabajo de

,

formaeion primitive de IQs organos. 3: La organizaeion inmediata de las

heridas sustraidasdel contacto del aire ,
es el resultado de la ausencia de

ese contacto , de la niisma manera 'que el trabajo de inflamacion supura
(oria que precede fatalmentea la cicatrizaoion de las heridas espuestas al

aire, es efcctoy resultado del coutacto de este. 4: Finalmente, los metodos

q�il'�rp:icos "lue tienen 'el privilegio de producir la organizacion inmediata
delas-beridas, 10 deben, ida propiedad que poseen de sustraerlas del con

taoto del aire , y'pOI' eOrisiguiente su caracter esencial ,
su originalidad Y

eficacia provienen menos de las' disposieiones materiales del manual ope-
, ratorioque del conocirniento perfecto del principio que les sirve ue base,
y de Ja apropiacion de los.precedirnientos operatorios perfectamente cal

eulados para realizar ese pr incipio y asegul'3r sus beneficios.»
La idea capital del Autor de estas proposiciones, Y 10 qU"l forma la base

de sus teorIas ,
es el considerar el trabajo de union de las heridas subcu

taneas como una organizacion inmediata, es decir, como un verdadero

trabajo ftsiologico que nada tiene que vel' con las cicatrizaciones basta

aqui consideradas como efecto de elementos patologicos y como resultado

de la inflamacion ya pOI' esto lIamada adesiva. La causa no es un agente
patoJogico ,

sino la misma acLividad fisiologica d eterminada en cada tejido
-elemental', asi el movimienlo es el ajenle unitive de' la fibra muscular,
como la in flueneia nerviosa 10 es de los tubos nerviosos. La inflamacion

perturba ese trabajo fisiologico, origina el pus, Iiquido danese que perju
dica primero la localida I, luego toda la economia: por esto debe dirigirse
siempre a procurar en la oicatr-izacion un mecanisme igual a aquel en vir
tud del cual se realizan las orgauizaciones en el embrion , 10 eual se con

sigue librando Jas heridas del contacto del aire. Tal es la base del sistema

de M. Guerin. La proposicion fisiologica en que estriba no es nueva, pero
el Autor la ha generalizado, ha hccho aplicaciones estensas, ha insistido

tenazmente sobre el mismo objelo, en fin, valiendose de sus mismas pala,
bras, «reeogiendo y ampliando los hechos que otros auto res como Delpech,
Dupuytren, Strorneyer y otros soltaron al acaso y no ohservaron sino como

casos aislados, ha ereado la idea haeiendo de ella un sistema de aplicaeion
general en Ciruj ia.» ,

.

Ya se deja comprender que sobre este punto han versa do tambien.prin
cipalmeute las objeeiones. M. Velpeau , el primero ,

oornbatio la idea' de

union inrnediata, pues esta poeas veces se realiza. La idea de orqaniza
cion inmediata en absolute es iriadmisible, pues supone una aglutinacion,
una union eara a cara de los tejidos, y una reparaeion instantanea, 10 cual

DO sucede, pues esta debe ir preeedida de un elemento transitorio para que
se forme la cicatriz, que no se realiza aJ mismo tiempo en todos Jos tejidos.
Hunter supuso ya estos hechos en principio y creyo que, Ja sangre estra
vasada era el medic de reparacion , pues aun cuando este lfquido fuera de
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sus vasos es inerte , existe con todo en el un blastema
, linf� plastica que

al tiempo que se reabsorben los otros elementos de la sangre provee a la
. reparacion de los tejidos.

.

.

Sobre el mismo punto M. Bouley dijo tambien que no era inmediata la

reunion; primero, dijo, hay una secrecion serosa, luego se forma una

costra , y al caerse esta se observa una superficie jaspeada de .rojo y. vio
lada cuyos colores va perdiendo; se cubre de arborizaoiones ·vasculares

y luego de mamelones carnosos. .
. '

'

.

M. Robin espuso tambien su teoria bajo el punto de vista histologioo. ASi
considerada la reunion varia segun los tejidos y condiciones : una herida ,.

linear sin perdida de sustancia se une inmediatamente si los dos bordes .)

se ponen y mantienen en contacto : una berida con perdida de sustancia 6.',
con sus hordes separados, exige la produccion de una sustancia intermedia ,

y una regeneracion de tejidos; finalmente la ablacion de una parte no va ,1

seguida de la reproduccion total de la porcion separada, El pus es, seguIl, ,

el, un medio reparador, pues ademas de los elementos de la sangre y de
los g16bulos de pus, contiene g16bulos granulosos que son elementos ge- ':

neradores, y solamente mas tarde, en medio de todos esos exudados que
son mas 0 menos transitorios, nacen los elementos anat6micos. Estes a su

vez no aparecen simultaneamente, sino siguiendo-una sucesion determina

cia, as! en la reproduccion del tegumento se yen primero fibras de tejido
celular, siguen a elias las fibras elasticas, y el epitelio no parece hasta que
los elementos anat6micos esenciales han adquirido lodo Sll desarrollo. Los

musculos, segun esta teoria, no se regeneran; la libra muscular se retrae y
su union se verifica pur intersecciones de tejido fibroso: el tendon gene
ralmente se reproduce,
Como unida a esta va otra cuestion, la de indagar el papel que represen

ta la inflamacion y consecuentemente la supuracion , combatiendo los prin
cipios sentados par M. Guerin sostuvo Velpeau que no siempre dejaban de

supurar las heridas subcutaneas, y que la reunion complela no se operaba
en menos tiempo en estas que en las descubierlas que sufrian la inflama

cion supurativa. Tambien M. Bouley sostuvo 10 mismo, auadiendo que la

membrana piogenica es una de las bases principales de cicatrizacion, y
-que el creia con Hunter que la «inflamacion era la cirujia de la natulareza»

Segun estos principios, en las heridas subcutaneas es pocomarcada la in

flamacion , pero existe produciendo el blastema que sirve de medio uni

tivo.
Otra cuestion Ilevada al debate, es la de regeneracion de los nervios,

,

'M. Guerin babia dicho que todos los tejidos se organizan inmediatamente

debajo de la piel: tendones, musculos, aponeuroses, nervios, elc., los pri
meros en seis semanas, los ultimos en cuatro meses. Acerca de esto cree

Velpeau que no hay nada probado : los esperimentos de Nelaton, Langrier
y Paget ban dado resultados negatives y la regeneracion de los nervios
solo se realiza de un modo positive despues de un plazo largo.· Esta reu

nion que puede llamarse par segunda intencion, se verifica segun Waller

del modo siguiente: cuando se corta un nervio la estremidad periferica se

altera, se disocia, la medula del nervio forma bernia y sigue una especi:
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de desorganizacion: los elementos de esta dan lugan a la formacion de un

blastema que sirve de uniLivo entre los dos estremos y en el seno de ese
plasma es donde se organizan mas tarde y lentamente los tubos nerviosos .

Estes hechos han sido estudiados y compnobados sohre animales por
Schwan, Bidlov, Vulpian y otros , y- contradicen POt' 10 mismo la regenflril
cion inmediata. POI' otra parte el restablecimiento de las funciones de una

region cuyo nervio ha sido cortado, no es prueba de la regeneracion de e,s

te, porque en precisar la escision subcutanea hay muchas eausas de error,
· entre elias la permanencia de 'una: porcion mayor 0 menor del nervio.

La analogia de esta regeneracion con el trabajo de organizacion embrio
Daria no es exacta: 10 que hay en las heridas sub-cutaneas, es union inme,

· diata de la pequena herida de la piel, :pero,la lesion que existe debaje de
esta no se regenera inmediatamente. Sean cuales fueren los tejidos heridos,
hay ante todo exudacion de un plasma, lue.go un trabajo de reconstitucion
cons€cutivo; entre aglutinaeion inmediata y reunion socundaria , n� h;:ty
medio; 10 primero nose verifica ytiene lugar 10 segundo, es decir, recons
titucion consecutiva. En 'cuanto a que este trabajo de reparaoion, comience
inmediatamente de hecha la herida, sucedera siempre , sea la lesion sub
cutanea 0 descubierta, con tal que no haya inflamacion, sino simple exu-

_ dacion de linfa plastica. No es pues esclusivo de las heridas subcutaneas
el hecho de organizacion inmediata, si por este se entiende , reptiracioa
qu,e comienza desde el momenta de hecka la herida, y como aglutiuacion
completa inmediata no puede admitirse en ningun caso , porque siempne
sigue Ia. marcha opuesta.

•

Como complemento y sintesis de 10 espuesto por los Academicos contra
las opiniones de M. J. Guerin, pronuncio M. Bou illaud un discurso, con

_ cuyo resumen podemos muy bien cerrar esta ligera resefia.

Segun M. Bouillaud es preciso dejar sentado 10 siguiente : 1.° El nornbre
de organizacion inmediata aplicado a las heridas subcutaneas, no es sufi
_Qientemente exacto: mientras no se demuestre que la orqanizacion inme

diata es una cosa distinla de la cicatrizacion inmediata, la sustitucion no

sirve mas que para confundir. 2.° Antes de M. Guerin sehabia considena
do formalmente el acto de Ia: cicatrizacion en general y el particular de las
heridas subcutaneas, como analogo al trabajo de formacion primitiva de
-lps qrganos. 3.0 Este trabajo de cicatrizacion, especie de genesis deltejido
eicatricial , no ha sido considerado esclusivamente como producto de la in
flamacion adesiva. Solamente se ha dicho que el estado morboso de que se

trata daba origen a un pi-oduoto que contiene un blastema organizable, el
cual en.los casos de heridas era el medio de union de los labios (medi,,!m
u_nitivum de Hunter.) 4.° M. J. Guerin no ha probado ql;le el exudado, el
calla plastico que existe a las �4 horas de la seccion de un tendon 0 de un

musculo, sea por origen y por naturaleza esencialmente distinto del medic
unitive de sus -predecesores eonsiderade en tedas sus metamorfosis y sus

relaciones. 5.° En cuanto a la influencia del no contacto del aire sobre la
eioatrizacion inmediata de 11),s heridas, es un hecho reconocido universal

mente, 10 cual no quita que insistiendo sobre este punto M. Guerin haya
· J!lerecido bien de la Ciencia y del Arte.
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Tal es en resumen el espiritu de la cuestion ·ultimameI).te dehatida en el

seno del primer cuerpo medico del veoino imperio,' y: sobre la cual no de
bemos hacer comentaeio algune. Ello es que a parte de las cnestiones pura
mente personales que no podia menos que suscitar , no sera infecunda tal
discusion, pues han debido tocarse muchas cuestiones de fisioldgla' patolo
gioa cuya resolucion importa ala Ciencia, que no c�j(lra ya en sus investi
gaciones, puesto que se han indicado los puntos OSCUfOS,,'y Ie sobran me-

dios para hacer llegar a ellos la luz de sus progresos.· ,"

'DR:' CA�lPA,

'� (.
. "

REVISTA DE LA PRENSA MEDICA ESTRA·NGERA.

No hace mucho tiempo que M. Fleury ha publicado un tratado de hi

droterapia en el cual se ocupa con cierta predileccion de la influencia de
los chorros de agua fria en las afeooiones: uterinas. Si las proposiciones
que con este objeto aquel profesor formula, no tienen todas el, atractivo
de la novedad, no .carecen de importancia clinica, y bajo este supuesto
voy a ocuparme rapidamente de algunas.

Los chorros frios, generales 0 locales, no curan directamente las ulce
raciones del cuello uterino. Permiten obtener la resolucion completa de
las ingurgitaciones hipertroficas 0 induradas de la matriz

, aunque sean

antiguas, considerables, y hayan resistido a la aplicacion del cauterio ac-

tual y a las diferentes medicaciones usuales, .

Resolviendo las ingurgitaciones del utero, los chorros frios facilitan la
cicatrizacion de las ulceraciones que, ligadas a este estado patologico y
entretenidas pOl' el , han resistido todas las aplicaciones de los causticos;
permiten igualmente corregir las deviaciones de la matriz, cuando este
cambio de posicion reconoce pOl' causa el aumento de volumen y de peso
de aquel organo ,

Doble es la accion terapeutica de los chorros frios : combaten simulta
neamente los accidentes locales y mecanicos y los sintomas generales 0

simpaticos. Desapareciendo el infarto y volviendo a ocupar el utero su

posicion normal, desaparece una causa frecuente de esterilidad. Por la ac

cion que' ejercen, de una parte, sobre el organo gestado, y de otra parte
sobre e1 organismo entero, alejan frecuentes motives de aborto.

Son elmejor modificador que puede oponerse a la hiperestesia utero
vulvar: son igualmente eficaces para prevenir 0 combatir la congestion
uterina, causa poderosa y frecuente de las ingurgitaciones, deviaciones y
ulceras de la rnatriz : constituyen el unico tratarniento curativo eficaz de
las deviaciones simples, eficacia que debe atribuirse ala accion resolu
tiva general que ejercen sobre las enfermas, y a la accion tonica local que
operan sobre los ligamentos suspensorios del utero.

.

Los chorros frios generales pueden administrarse durante la epoca
menstrual, uo solamente sin peligro, sino con venlaja ; determinan en el
circulo sanguineo UDa accion reguladora, qUE) tiene pOl' objeto volver el
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flujo catamenial � sns condiciones fisiclogicas , cuan tas veces de ellas se

habia apartado.
'

El prof. Rizzoli ha dado cuenta a la Accademia delle scienze dell' Insti
tuto di Bologna 'de tres casos de atrofia congenita del recto, operados fe

lizmente en tres ninas en las que el intestino se abria con astrecho orifi
cio en la parte inferior de la vagina, entre el himen y la horquilla , cons-

titu yendo una fistula recto-vaginal.
'

EI proceder operatorio consiste en una incision perineal que siguiendo
el mismo rafe se prolongs desde la horquilla al coccis interesando Ia piel,
la aponeurosis perineal y los tejidos subyacentes , basta encontrar el in

testino; Iuego se pracLica un oriflcio en la parte posterior de este, se aisla
convenientemente de In vagina para poderlo llevar con facilidad al angulo
posterior de la incision perineal, donde, con los puntos de sutura necesa

rios, se unen los tegumentos y los labios del orificio operado en el recto.

En seguida una sutura vulvo-perineal restablece a la vulva dividida por
la primera incision sus condiciones fisiologicas. ,

Con esta practica ha obtenido el Dr. Rizzoli In formacion del esfinter
anal y la oonsecutiva cicatriz de la fistula primitiva.
Como se ve, difiere el citado procedimiento del aconsejado por Mr. Ne

laton, pues ni practica la primera incision crucial aconsejada por este, ni
tam poco escinde circularmente la estremidad inferior del recto, conten

tandose con una simple incision posterior: de esta manera la operacion
es mas sencilla y ademas, como conserva integro el segmento anterior del

esfinter, no queda privado el ana artificial de toda su contractilidad.
Como aun hoy dia es impotente la terapeutica para combatir la albumi

nuria cuando ha pasado su perfodo agudo, dare cuenta de una curacion
obtenida pOI' el Dr. Topinard mediante el uso de los banos sulfurosos y

que se halla inserta en la Gaz. des Hopitouai.
A una muger de 24 afios, despues de sufrir la escarlatina, aquejo durante

cinco meses consecutivos una serie de diviesos, y no bien desaparecieron,
oomenzaron a desarrollarse los sintomas de la enferrnedad de Bright : do

lores renales, nauseas, desarreglos visuales, albuminuria y anasarca. Em

plearonse sin exito alguno las escarificaciones lunrbares , los purgantes
salinos, el acido tanico : vista su ineficacia recurr io el citado profesor a
Jos banos sulfurosos, Cada dos dias tornaba Ia enferrna un bario general
de una hora de duracion : la base fue el sulfuro potasico a la dosis de 130

gramos. Baste esta cantidad para determinar diversas dermatosis (erite
rna, acne, urticaria), pero se sostuvo la medicacion por el espacio de un

mes sin corregir en manera alguna los efectos irritantes del preparado
sulfuroso, y desaparecio pOI' completo la albuminuria, sin que el analisis
de la orina demostrase nueve meses despues el menor vestigio de albu
rnina.-Tambien dare cuenta de un nuevo tratamiento del reumatismo

agudo por el permanganato de potasa. (1l1ed. Press and Circular.) Dice

Mr. Duncan que el reuma , 10 mismo que la gola, parece depender de una

oxigenacion imperfecta de Ia sangre. Las sustancias hidro-carbonadas si

encuentran la necesaria cantidad de oxigeno, se convierten sucesivamente
en azucar, acido lactico _y acido carbonico, ultima forma, bajo la cual son
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eliminadas de la economia : si estas trasforrnaciones sori incompletas por
falta del cuerpo oxidante, queda la sangre cargada de azucar , yentonces
presentase Ia diabetes; 0 de acido lactico , y entonces 'es el 'reumatismo

quien se manifiesta. Bajo.este supuesto, y siendo ciertos'Tos esperimentos
de Richardson, encaminados a demostrar que el acido lactico en esceso

determina todos los fenomenos reumaticos y las concreciones endocar
dtacas sobre las valvulas del corazon, piensa M. Duncan, qu.e sin proscri
hir los remedios usuales, los medicamentos muy oxigenados 'y de combi
nacion poco estable, como el nitrato potasico , el acido citrieo y €1 per
manganato de potasa cediendo a los materiales hfdro-carhonados el oxige
no que les hace falta, pueden ser muy utiles contra el reumatismo. !

Cita dos casos practicos en los que se dernuestra el buen resultado ob
tenido con el permanganato po tasico y la ineficacia de la quinina, del opio
y de la belladona. Usa para sus esperimentos el licor Condy (agua desti
lada, 1 onza ; permanganato de potasa 9 granos). administrando media
onza cada dos horas. En el Journ, d' onatom. et physiolog. han publicado
los Sres. Estor y Saintpierre unos estudios para demostrar el momenta

en que el bazo funciona. Estes fisiologos han partido del hecho, estable
cido experlmentalmente por Claudio Bernard, que la funcion de las glan
dulas coincide con una aceleracion del curso de la sangre. La sangre de
una glandula que funciona es mas rutilante 0 contiene mas oxigeno que
la sangr.e de la misma en estado de reposo: asl para el rifion , mientras

que sobre 100 volumenes de sangre, la arteria aortica contiene -17 vol.,
44 de oxigeno, Bernard ha encontrado en la sangre venosa renal roja, es

decir durante la secrecion urinaria, 16 velum. de oxlgeno, y en la sangre
venosa negra, es decir durante el reparo de la glandula, 6 vol., y 44 'de

oxfgeno.
Tal es el principio que ha servido de base a los esperimentos de Estor

y Saintpierre. Han estudiado en varios perros la proporcion de oxigeno
de sus vasos esplenicos, ya en ayunas, ya durante la digestion: sobre 100

volumenes, la sangre arterial contiene 1�, 38 de oxigeno y la venosa 11,
53, cuando el animal no ha comido, y 5, 70 despues de tomado el alimen
to. Asi, mientras la sangre arterial conserva una proporcion de oxigeno casi

constante, la venosa contiene doble cantidad durante la ahstinencia sobre
la que presenta durante la digestion; de este hecho y del principio antes

sentado deducen Iogicamente que el bazo funciona cuando el animal se

abstiene de corner, y por 10 tanto alterna con el tr.abajo estomacal.
BARTOLOME ROBERT.

OBSTETRICIA.
Preseniaciones de cara=-Bstremas dificultades que acarrea el forceps cru

zado.-Facilidad suma de lo. masupulaciom can el forceps asimetrico»
Par el Dr. HAMON.

Si alguna presentacion de feto hai susceptible de poner al comadron en

un brete, seguramente es la de cara. Tres manipulacicnes diversas puede
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reclamar: la version, una aplicacion del forceps, y finalmente cual ultima

ratio, la craniotomia y estraccion por garfios.
POI' decontado las, dificultades de Ia maniobra estan en razon del grado

del bundimiento en que baya encajado el organo. Cuando su encaje en Ia
escavacion esta poco adeIantado, una mano suficientemente ejercitada
sncuentra sin grandes afanes eI medio de saIir del apuro , ya recurriendo
a la reduccion c!:lfafica, ya practicando la version. Pero i que distinto es

si la cabeza ya llego al estrecho inferior! Entonces la total version pre
senta mucho mayores dificultades que las correspondientes a una presen
tacion de hombro: hai ademas otros motives fundados en condiciones
enteramente materiales, cuya esplicacion seria curiosa.
En tales circunstancias el uso del forceps cruzado presenta dificultades

a veces insuperables, y hai que salir del paso mutilando previamente la

criatura.

Digamos en pocas palabras el estado actual de las cualidades de la ins

trumentacion cla sica ; y como la ciencia todavia no se ha pronunciado
oategoricamente sobre este punto de la practica tocologica tan erizado de

escollos, nos podemos refugiar a cualquier bando.
Facil es probar en efecto que tales dificultades mui a menudo insupe->

rahles para cualquier hombre del arte, no dedicado esclusivamente ala

practica de los partos, no son tales sino en virtud de contar unicamente
con un instrumento tan viciosamente concebido que no cabe mas.

i, Cual es en realidad la condicion sine qua non para una aplicacion
fructuosa del formidable forceps cruzado? Su articulacion ; prescindiendo
de ella las dos palancas no reunidas quedan reducidas a, la mas patente
impotencia. Y i,cual es la posicion G::'.e deben guarder necesariamente las

dos cucharas para que resulte posible esta articulacion ? Han de estar

simetricamente colocadas en los organos maternos; de modo que en una

presenlacion transversal de la cara cada una de las escotaduras debora

corresponder a una y otra region temporal del feto ,
situada como esta una

de elIas en el area posterior de la pelvis, y la otra correspondiendo al area

anterior opuesta del organo materno.

En las posiciones inclinadas de la cabeza transversalmente colocada

(presentaciones alas"cuales pueden igualmente referirse las consideracio
nes que nos ocupan) una de las cucharas caera , segun el modo clas ico,
sobre el vertice , y tomara la otra un punto de apoyo en el angulo ma xi

lar y bacia la region cervical de la criatura.
Pues bien, aplicaciones de esta naturaleza para todos los hombres no

especiales, son verdaderos juegos de manos.T'or mi, a pesar de hallarme
bastante familiarizado con las dificultades tocologicas ,

decIaro con toda

humildad que jamas he conseguido utilizer en tales trances la clasica

maquina tocologica i, que sucedera pues respecto de semejantes aplicacio
nes a los comadrones noveles que por cierto los hay en muy respetable
numero en nuestro docto gremio?

La causa de todas estas dificultades no depende sino de un solo motivo ,

la mala construocion del instrumento cuya accion no es posible, vuelvo a

decirlo, sino a condicion del simetrico emplazamiento de las dos palancas:



- 221 -

sefialar el inconveniente es indicar la manera de obviarle. El problema
que se ha de resolver reducese a este: b hay un modo de remedial' .el vieio
atribuido al forceps clasico; (\ en otros terminos, es indispensable que las
dos palan cas del instrumento, para obrar acertadamente guarden en el
seno materno una posicion simetrica ?

'

La respuesta (\ solucion a estas cuestiones es mas facil de 10 que a pri
mera vista pudiera presumirse. Si ,

es posible ocurrir al vida' de quese
trata en el forceps tradieional : para estar dotadas de una eficaz accion no

es absolutamente indispensable que se coloquen las palancas de una ma-

nera simetrica
.

Con arreglo a estos principios he concebido y mandado construir un
nuevo instrumento pOI' cuyo medio en las mas desfavorables presentacio
nes de la cabeza, me suele bastar una sola mano, ':/ aun menos, dos (\ tres

dedos, para operar fructuosamente las maniobras de la estraccion.
A este instrumento he dado la denominacion de forceps asimetrico en

razon de su mas precioso requisito de accion segun se desprends de la

descripcion consignada en varios organos de' la prensa medica (V. la

France, Unionmedicale de la Gironde, Febrero de 1865,)
Las dos palancas se articulan pOl' un mango comun ; la rama dereoha (\

de eje esta dotada de un movimiento de rotacion sobre su quicio ,
movi

miento limitado segun se qui era pOI' medio de botones de tope situados
en el mango, y que se oponen a la separacion (\ divergencia de la cuchara,
la rama izquierda (\ de bascula ,

esta montada de suerte que se desvia (\

aproxitnase a su congeners segun sea menester, a fin de abrazar mejor la
cabeza. Este instrumento puede por tanto dejar de afectar, que es el caso
mas frecuente, paralelismo entre sus ramas, 10 cualle distingue de euan

tos con esta mira fueron imaginados desde Thenance y Coutouly. Era
pues necesario realizar esta condicion ultima para poderle utilizer en ca

lidad de asimetrico; y merced a estes nuevos requisitos, mi forceps pued e

ser puesto en accion por las mas inespertas manos. Hasta el manejo del
instrumento, capaz de suplir a una destreza mui freeuentemente frustrada,
es tan sumamente facil, que una multitud de partos , en los cuales pre
sentabanse dificultades para la mayoria insuperables, han podido ser

prontamente terminados pOI' noveles practices empleando este preci oso
recurso.

En apoyo de semejante aserto que causara tal vez estrafieza solo a com

profesores que no se hayan formado una exacta idea de las condiciones del
instrumento , apelare , como ejemplo, a las presentaciones de cara , de
entre todas las mas erizadas de dificultades, y cornparare su modo de
accioncon el del forceps clasico.
Una de dos; (\ la cabeza empieza solo a insinuarse al traves del estrecho .

superior, (\ ha descendido totalmente a la escavacion. En el primer casu

muchas veces se la podra reducir por la version cefalica operada COD toda
la mane; pero suponiendo que no sea esto asequible (\ que falte la des
treza necesaria para efectuarlo, habra que proceder a una aplicacion de
forceps. Pero, como ya hemos dicho, el manejo de este instrumento puede
presentar las mayores dificultades, cuando se Irate de colocar simetrica
mente amhas ramas.
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Todo varia empleando el forceps asimetrico: apenas hai que 'poner aten

cion respecto ala situacion exacta de la cabeza; casi a la ventura se aplica
Ia primera cuchara, luego donde ha lugar Ia segunda; se supone =!ue
una correspondera al vertice y la segunda tomara punto de apoyo bacia
la region temporal. Ahora pregunto � que provecho se puede sacar de es

tas dos ramas asi colocadas, col). el sistema del forceps cruzado?
'Dire mas: no hai que preocuparse por la falta de correspondencia en

las ramas, puesto que se articulan en. el manubrio comun, Y basta efec
tuar algunas tracciones con dos dedos aplicados ala cara vulvar del man

go, para tener inmediatamente reducida la cabeza , y luego sin esfuerzos
estraida como espontaneamente. Dos veces me be hallado en tal situacion,
y en las dos ocasiones he sa lido del paso felizmente , segun acabo de es

presat'.
Para convencerse de que semejante aserto en nada se aparta de 10 racio

nal, basta reflexionar un poco, en la materia. � No es' asi como se procede
al intentar la reduccion cefalica manual ? � Hai necesidad del concurso de
ambas manos? � Y que es en resumen sino la copia fiel de estos organos
el instrumento en cuestion ? � No los re presentan las dos cuchar as con su

exagerada corvadura, reproduciendo los dedos fuertemente doblados para
mejor asir la cabeza? Mis dos palancas , aproximadas y fijas en el mango
unico � no recuerdan aquella otra palanca natural constituida por el bra
zo? Luego este forceps es una perfecta imagen de nuestros organos de

prehension; mientras que el forceps clasioo (dicho sea con perdon de los

ortodoxos) no es sino su parodia.
.

Pasemos ahora a los cases de ·las mayores dificultades , cuando la ca

beza irreductible esta encajada por la cara en el seno mismo de la escn

vacion de la pelvis. Tal fue la situacion de una mujer , en quien habien
dose diagnosticado una presentacion de cara , ya pOl' espacio de dos horas
se habian ensayado todas las maniobras posibles, sin sacar fruto alguno.
Por remate de Iucha se habia ejecutado Ia craniotomia: pero aplicados los

garfios tam poco surtieron resultado.

i, A que nuevas maniobras podiamos apelar? Ya no tenia lugar la reduc
cion del vertice de la cabeza en semejante posicion declive, y era precise
reponer la barbilla detras del pubis para estraer de este modo la parte.

Pero vueJvo a repetirlo, para efectuar la aplicacion dedicho precepto
con el forceps clasico, que era el instrumento a mana del aludido practice,
Ia dificultad no estaba en introducir sucesivamente las ramas, sino en

colocarJas simetricamente en. seguida para poderlas articular, Maniobra

semejante afirmo de nuevo que .serta para todos impracticable; pero con

el asimetrico resulto en estremo facil, procediendo de la siguiente manera.

Fue colocada una cuchara en la parte lateral y posterior de la pelvis, y
naturaJmente la segunda se acomodo en la parte opuesta; como pude arti
cule ambas palancas ; la clavija de tope de la rama derecha fue apoyada
contra el clavo correspondiente del mango para impedir todo desvio de la

cuchara. Tomadas estas disposiciones cogi el mango con toda la mana

derecba, y utilizando 13 potenle palanca transversal di aJ conjnnto del
instrumento un impulse de rotacion sobre el eje de las dos rarnas, con el
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designio de atraer la barhilla bacia la parte posterior del pubis. La reduc
cion quedo hecha instantaneamente con asombro de los circunstantes.

(L' Union medicale de lO; Gironde.)

REAL DECRETO REFORMANDO LA FACULTAD DE MEDICINA.
'

Articulo 1.0 Habra en la universidad central nna faculiad de'medicina' en 'que $e

de la ensenanza completa hasla el grado de doctor inclusive. En las universidades de

provincia habra las escuelas de medicina que fueren necesarias , en los terminos y
con la eslension que se determinen por real decreto. En el presente curso se censer
varan todas las facultades de medicina en los puntos doude se hallan establecidas,
Arl. 2.° Los esludios de la facultad de medicina se haran en la forma siguiente:
Primer ano.-Anatomia desoriptiva. Leccion diaria hasta 15 de abril ,

.

Elementos de anatomia general. Leccion diaria desde 11; de abril basta fin de mayo,
con nociones yuso del microscopio. Ejercicios de diseocion desde 1.0 de noviembre a
fin de marzo. Ampliacion de.la flsica. Quimica general (en la Facultad de ciencias).
Segundo ano.-Elemenlos de fisiologta. Leccion diaria.Elementos de palologia gene

ral y de anatomia palol6gica , con su cliuica. Leccion alterna. Ejercicios de diseccion
desde 1. ° de noviembre a fin de marzo. Elemenlos de higiene privada y publica. Lee
cion alterna. Hisloria natural y nociones de geologia (en la Facultad de ciencias).
Tener ano.-Elementos de terapeutica y de farmacologia. Arte de recetar. Lee-cion

diaria. Patologta quinirgica , operaciones , apositos y vendajes. Leccion diaria. Clini
ca quirurgica, Allo solar.

Cum' to a·no.-Palologia medica. Leccion diaria. Clinica medica, con la introduccion
a su estudio. Ano solar. Obtetricia. Enfermedadcs especiales de la rnujer y de los. nines.
Leccion alterna. Cllnica de esta asignatura. Ano solar. "Elementos de medicina legal y
de loxicologia. Leccion alleroa. Probados estos cuatro anos , el alumno puede aspirar
al grado de baoniller en medicina, 6 bien al titulo de facultativo de segunda clase

previos los ejercicios tenrico-practioos que se eslablezcan.

Quinto ano.-Aropliacion de la patologia general y de la anatomla patol6gica con

ejercicios practices y aplicacion del microscopic. Leccion alterna. Fisiologia esperi
mental. Leccion alterna. Analomia quinirgica y operaciones, con su clinica. Lecciori
alterua. Cllmca quirurgica. Leecion diaria. Ano solar.

Sesto ano.-Ampliacion de la terapeutica y de la farmacologia. Hidrologia medica.
Leccion alterna. Ampliacion de la medicina legal y de la loxicologia. Leccion alterna.

Embriologia y clinica de ohstetricia y de enfermedades especia!es de la mujer y de

los nines. Ano solar. Clinica medica. Ano solar. Probados estos dos anos
,
el bach iller

en medicina puede aspirar al grade de licenciado en la misma facultad.

Arl. 3.° Los estudios del doctorado , que se haran en un curso en la universidad

central, son los siguientes: Esl.udios superiores de anatomia general. Leccion alterna.
Estudios superiores de higiene publica y epidemioiogia. Leccion alterna. Bistoria C1;i

tica de la medicina. Leccion alterna. Analisis qulmica (en la Facullad de Iarmacia).
Probados estos estudios con asislencia y exam en , ellicenciado podra recibir el grade
de doctor en medicina.

Art.' 4.° Se conserva pOI' el presente curso el ano preparatorio de medicina segun
esla establecido ..
Art. 5.0 Para poner en ejecucion, en la forma posible , el art. 39 de la ley de ins

truccion publica, se establece la earrera de facultativos de segunda clase que presten
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la asistencia medica y quinirgica , con ssolusion de todo cargo profesional, en cual

quier 6rde!l de la' administracion para el cual las leyes 6 reglamentos exijan el grado
de doctor 6 Iicenciado en medicina:
Art 6.0- Para ingresar en la carrera de facultativos de segunda clase se necesita

haber estudiado previamente en un instituto 6 colegio autorizado los dos anos primero
y segundo del segundo perlodo de la segunda ensenanza , simultaneando la asignatu
ra de nociones de historia natural que corresponde al tercero. Para comenzar estos

estudios el alumno debera sufrir un examen igual al establecido para los que preten
den ingresar en el primer perlodo de la segunda ensenanza.

Art. 7.0 Probados los anos academicos de que queda hecho merito , 6 exbibiendo el
titulo de bach iller en artes, y acreditando el alumno buena conducta y babel' cumpli
do 17 anos de edad , podra inscrihirse en la matrtcula de primer ano de medicina , y

proseguir sus estudios en la forma determinada en este decreto para el periodo del ba

chillerato en medicina. Probados los cuatro anos de dicho periodo , podra el alumno
recibir el titulo de facultativo de segunda clase , prevlo el deposito de 1,500 reales,
fijado para profesores analogos en la tarifa que acompana a la ley de instruccion pu
blica, y previos tambien los ejercicios te6rico practices que el reglamento determine.
Art. 8.0 Los facultativos de segunda clase pod ran en cualquier tiempo continual' la

carrera de medicina basta el doctorado inclusive, haciendo para ella los estudios de

segunda ensenanza que les faltan en cuatro cursos academicos , que en ningun caso

podran simultanear con los de medicina, recibiendo el grade de bachiller en artes,
el de bacbiller en medicina , y verificandose los estudios academicos de los dos pe
riodos ulteriores de licenciatura y doctorado.
Art. 9.0 Un reglamento detetminara los estudios y examenes a que deban sujetar

se los cirujanos de las varias clases boy existentes que deseen carnbiar su titulo pOI' el
de facullativos de segunda clase.
Art. 10. Los actuales alumnos de los cuatro primeros anos de medicina pueden

aspirar al titulo de facultativo de segunda clase con las condiciones que para ello se

establezcan.
Art. 11. Queda suprimida la matrtcula para el primer semestre de la carrera de

practicantes: los que ya la han comenzado podran continuarla con sujecion al regla
mento.
Art. 12. Queda abierta basta el dia 30 del mes actualla matrlcula de ssgunda en-

senanza para los aspirantes a la carrera de facultativos de segunda clase.

En los institutos y demas establecimientos de segunda ensenanza de.pendie.ntes del

gobie.rno se abrira un regis.tro especial para dicha matrtcula , cuyos dareohos seran

iguales a los que satisfacen los demas alumnos.
'

Art 13. Queda asimismo abierta basta el 30 del actual la matricula de primer ano
de medicina para los aspirantes ala carrera de facultativos de segunda clase, previos
los requisites determinados en el art. 7.0 La secretaria general de las universidades
abrira un registro para estas matrtculas , cuyos derechos seran los marcados para los

alum nos de la facultacl.
Art. 14. De las disposiciones conteniclas en este deoreto , mi gobierno dara cuenta

a las C6rtes. (7 Noviembre 1866).

Por lo no firmado, J. ROCA.

E. R., D. JOSE CANUDAS.

Barcelona.e-Imp. de Jaime Jopus, Petritxol, l,i, prlncipaJ.-186G.
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EL COMPILADOR MEDICO�

MEMORIA

COItRESPONDIEl'iTE

A LA CLiNICA DE SPERACIONES
EN EL DISCURSO DE 1860-66

DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA;

POR A. MENDOZA .

• Homerus non in pestilentla, neque in varus
• generibus morborum aliquid attunsse auxnn-
• sed vulnerfbus tantummodo, ferro et medica

«mentis, mederi solitos esse proposutt. .... m or

«bos tum ad irarum deorum inmortaltum rela

«tos esse.et ab iisdem opem poscl solitam ... (1).

Pasaron afortunadamente aquellos tiempos en que por un absurdo sis ....

tema de ensefianza , lucbando entre nosotros mas que pugno en otras na

ciones el renacimiento de la cirugia ilustrada , contra el ergotismo de las

antiguas universidades etioo-metaffsicas , se sostuvo pOl' mas anos de 10

que consentian la restauracion y el libre examen ,
la iucomprensihle y

retrograda escision de la terapeutica esterna, como divorciada de la rnedi

cina , originando rivalidades de clases y odios de escuelas, que luego con.

servaban sus profesores , en perjuicio de los enfermos , para mayor atraso

de la ciencia y desdoro del arte.

Al evocar el citado rasgo historico no hernos llevado otra mi ra que la

de fijar la atencion en el pernicioso influjo que ya en e1 nacimiento de las

sociedades e1 fanatismo y 1a supersticion ejercieron sobre la ciencia, opo
niendose tenazmente basta a1 estreno de la misma , puesto que conside

rando impio el intento de curarIas enfermedades ,
nunea podia comenzar

la observacion; al paso que dejando de pesar aquel anatema respecto de

los males que los hombres se infligian pOl' las guerras, inaugurtrbase e1 es-

tudio y ejercicio de la cirugia.
-

Para desenvolver mas y mas este curioso tema empleo el culto Malgaigno
investigaciones critico-f lologicas muy amenas e instructivas en su original
Monografla de los Estudios anatomo-quirurgicos de la ILIADA ,otra de las

(I) A. C. Celsi. De re medica. Liber primus. Pretatlo, Editio nova curanubus F. rouquter.In S<LI.

Par. Fa�ultata Profesore, at F. S. Ratier, D. M P. Parisiis, apud J. B. Bailliere, Billliopolam. MDCCC

XXIII.
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infinitas pruebas de la posibilidad de abarcar un grande ingenio epico , la
totalidad de los conocimientos cle su tiempo y estamparlos monumental
menL como un oornpendio de las ciencias, labrado de un modo impere
cedero para las futuras generaciones, sin necesidad de apelar al deposito
en cajas de bronco hajo los cimientos de los edificios regios y nacionales,
como por necia y superflua rutina prosigue haciendose, mas para incienso
de los vivos que para. instruccion de los venideros. -

En efecto
, a pesar de los grandes catrclismos del genero humano, a pe

sar de In persecusion que sufrieron los codices griegos y latinos, ya indi"
rectaments 'p�r varias clases privilegiadas durante la'llamada noche de la
humanidad, borrando de los. pergaminos la sabidurta de Atenas y de Ro
rna, para estender cl.eanto llano "ya directamente pOl' el fanatico y bar
baro Califa Omar, quemando los 30.000 rollos de la Bihlioteca de Alejan
drfa

, a pesar de la prolongada asfixia de las letras ahogadas por las armas:
los clasicos de todos los siglos y paises han sobrevivido al naufragio uni
versal de los conocimientos humanos. Se puede afirmar sin temeridad que
nacla importante se perdio, gracias <t) sella de inmortalidad -que los emi
nentes genios pusieron fJ. sus eterrias producciones , como 10 profetizo Vir
gilio de sf mismo en aquella celebre oda; JEternam sibi ex suis carminibus
qloriam comparari, La prueba mas incontestable se halla en la conserva:

cion de las obras mas 0 menos completes de autores infinitaments infe
rio res a los sumos clasicos, cual astros solares rodeados cle sateli tes. As!
como en la orhita de Homero brillaron , aunque menos esplendenles , 80-
focles v Esquilo, en Ia de Virgilio y Ovidio, Tfbulo y Propercio, tambien
respecto dt) Celso y Galeno bubo Areteos y Oribasios.

na sucesion felizmente [amas interrumpida de vestales literarias con

servo de generacion en generacion basta el advenimiento de la imprenta ,

el precioso legado del saber antiguo, a cuyo estudio en nuestros dias se ha
llegado a profesar un desden sistematico e injusto. En vano se ha hecho
obliaatorio para el doctorado entre nosotros el curso de historia bihlio
grafia de la medicina _' en va no en Francia han levantado su potente y
persuasiva roz algunos arqueofilos en periodicos (1) en obras especiales (2)
y hasta en las escuelas practices (3), en favor de la literatura medica: la
juventud misma estudiosa , vese acosada por la fecundidad contempora
nea de prodncciones indisputablernente practices y esperimentales. Ar
redrales el inescusable ausilio que han de impetrar de la biologia J de la
qutmica, ciencias que nos son coelaneas, para obtener opimos frutos de las
aplicaciones a la ierapeutica; credencial {mica con que admitense hoy en

el campo de la observacion todas las ideas nuevas, sea cual fuere su titulo
especioso.
Con todo, un retorno a los clasicos antiguos asi griegos como latinos ,

siempre trae grandes ventajas al alurnno y al practice pensador; no ba-

(1) hurna I des connaissances metiieales pra uqce«, par M Caffe.
(2) V. la interesante obra del Dr. Guardia tilulada «La Medecine a traver.i des siectes» Paris.
(3) Se alude a las erunitas contermcios dadas Iibremente, en la racuitao de Paris por M. 11. Bro

ca, Delpech, Richard, y otros acerca de la htstorla de la Mediclna y de varies celebres medicos an-
ti�uo�.

.
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1I aran en aquellos la descripcion de la papila 6ptica ,
ni 10 cscala ozono

metrica del aire, pero adquiriran el saludable rigor de la observacion
, la

precision de las descripciones ,
el culto fiel a Ia verdad, y la modesta so

briedad de los razonamientos e interpretaciones , el gusto ,y .habito de la

recta deduccion , y el desvio merecido para las novel as e hipotesis. Un
solo reparo ballamos actualmente fundado de parte de los alumuosa la

espresada exigencia; la escasez de tiempo durante los estudios, yd e par
te de los facultativos la Ialta casi absoluta de ocios en la 'pr�ktiea,' "'.,
A la primera objecion debe satisfaoer el Gobierno adoptando los mejo-"

res sistemas de organizacion de la ensefianza, quo 'mudl<i's 'veces se, [e'han:

propuesto (Vox clamantis in deserto) , y que notoriarnente 'proveohosos
estan surtiendo magnificos resultados basta en Portugal.'

'

A la segundo objecion es la clnse quien debe respender . negando sus

servicios a un publico qu� solicitado y adulado per friyolos e impacien
tes medicos de todas estofas ,

los juzga por 10 que aparentan y confunde

eon ellos a los digoos y decorosos.

Mejor aprovechado el tiempo en 1a distribucion de cursos y asignaturas,
los escolares imprimirian a sus tareas un caracter mas meL6dico y eleva

do; se familiarizarian con los trabajos literarios , qne hoy aun sobrecogen
a muchos, y apeoas de algunos se desprenden con la logica y al irio nece

sarios , contribuyendo estos defectos no poco al reLarclo c\ nulidnd de su

credito en las academias, en los tribunales y en la socicdad en general.
En cuanto a la practica no' hay duda que abarcando menor numero de

clientes, pero mas largamente remuneratorios, al medico sobrarian las

horas para consagrarse al estudio, y fijar el fruto de sus observaciones ,

que generalmente confia solo a su reminiscencia, para despacbarlo a ji

gotes y desabrido en los encuentros callejeros, 6 malharatarlo de cotarro

en cotarro, que asl deben llamarse pOl' su nombre propio las tertulias

permanentes de los cafes, y basta de varies casinos, A estes eternos ha

bladores de mesa redonda que diariamente malgastan muchas boras en

chinchorrerias dol oficio , siernpre falta el breve tiempo necesario siquiera

para mal psrgenar una historia completa de tanto caso Taro como han

visto a medias y sin mirar en su larga practica , ejercida al galope , sin

oomprorneter e interesar jamas Sll atencion con el prop6sito y Ia perspec

tiva de la publicidad, el mas energico reactivo y depurador de la inteli

gencia y del buen gusto: tanta es la incuria a que se abandona por habito

basta el hombre instruido a solas pensando, 6 instalado en un mudo cerro.

Bajo los espresados conceptos bemos creido siempre que debe propi
narse la ensetianza clinica, sin otra modificacion que la de atender prime-
1'0 al provecho del enfermo; desigoio que no es incompatible con los fue

ros e intereses de la ciencia.

Si es innegable que para esta son iguales todos los hechos observables,

y que investigando la verdad tanto puede brillar el recto criLerio en las

observaeiones llamadas vulgares como en las justarnente consideradas abs

trusas, es una costumbre y tendencia muy natural dar la preferencia a los

hecbos estraordinarios , que precisamente no solo interesan las imagina
ciones noveles pOl' 10 maravilloso sino ademas el juicio frio del profesor

,
.

"
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afioso y veterano, euyo discurso ha de aguzarse asl para dar la interpretacion mas exacta posible como para escogilar los medios de tratarniento;que no tcdos en casos tales son adoptables a la llana

, siendo siempre necesario controvertir los y cotejarlos en ellaberinto de corepugnantes ofre
cido por semejantes cuadros anornalos 0 antiteticos , basta decidirse par
escoger a veces el menos malo entre los elegidos, siguieudo aquelJa sabida
maxima de los -espectantes : Saltern non nocere. Creemos par tanto com

pasible POI; lo.merros aquel alarde hecho por algunos de dar la preferencia para sus: comentarios 0 para la ensefianza clinica, a los casos triviales,si rIO es un proceden hijo del adagio comun de hacer de l� necesidad vir
tU;Q, SQ. pretestc.de proporcionar a los- alumnos el modele de cemportamiento logico-pracjico en las cireunstancias �as frecuentes , aquellas ea
q.ue ne h acen falta ninguna 10s recuerdos orales del Mentor.
La eleccion que at propio tiempo acostumbramos a efectuar entre los

.internos destinados a esta clinica para distribuir sus respectivas tareas,
nos permite confiar la resetia de estos preferidos casos al tino y buen gusto del cronista en.Ios terminos, -que a eontinuacion apareeeran.
Barcelona 30 de Octubre de 1866. A .. MENDOZA.-

(Se continuarti.i

FISIOLOGIA.
RESENA DE LOS ESTUDIOS, MAS RECiENTES HECHOS SOBRE

LA DIG�STION, LA GLICOGIlNU Y LA DIABETES SACARINA, POR

D. GER6NUlO FARAUDO.

(Cl'mtinuacion. Veanse los numeros 31,32,33 Y 34.) ('I).
Faltanos consignar ahora las ultimas observaciones sobre la bilis, debidas allabq.rioso profesor de Turin Cayo Peyrani (2). Recuerda que los in

gleses R .. Brodie y Herbert Mayo creen que toma parte en la digestion yabsorcion de las sustancias grasas, contra la opinion de Magendie, Lasaig
ne, Tiedemann, Gmelin, Voisin, Philips y Blondlot (3); que Bidder y Sch-.miclt de Oerpt (4) la considerau uti! mas no necesaria a este objeto; queWilliam Marcet en ,1857 (5) decia como Schroder de Gotinga en 1764

(1) La observaclon de los senores Estor y Saintplerre, agregados a la Faeultad de,Medicill(l,de Mont
pelier, que nemos Ieido en el ultlmo numero=rs de Novlembre de 1866-de la MCdecine eoulemporaine, publica do ya el nuestro.c-Comjilludor medico �6 Novrembre 1366-, segun la cual el bazo at.

terna COli el estomago en el acto digestivo, esta en armonia con las ideas de Schill' y corvisart, de lascuales nos ocupabamos en el rracmento tnserto en el rorertdo numero.
('2) Sperlenze suua digestione eu assorbtmento dei corp: grassi, In seguito alia esttrpaztone dAi

regato. Gazzelta medica di Torino, 14 e 28 Agoslo 1865,
(3) Blonrllot-Essai sur les fonctions du rote, pag , 05. Paris 18«6.
(i) Bidder und Schmitd -Die Yerdauungssarte und del' stonwecheel, pag. �55,-Leipsig, 1852.(0) lIIem�l'ia leida ante la soctecao Real de Londres .



..,... 220-
que emulsiona monrentaneamenta las grasas neutras, afiadiendo es(e ulti
mo que la bilis se apodera de parte de los acidos estearico y marga rico co
mo eruulsionandolos, y deja que las gl'asas sean absorbidas.en el estado de
compuestos neutros, sin la previa trasformacion 0 descomposicion en gli':' �

cerina y acidos grasoso--estearioo , margarico y oleico;-:- y dice en con-
'

elusion que las sustancias gl'asas pueden ser absorbidas sin la emulsion
previa, porque al examinarlas en las celulas epiteliales, an las vellosidades
intestinales, 0 en los vasos quiliferos nunca seIas encuentta en estado Ha�; ,

bonoso, sino reducidas a moleculas finisimas, en nada .diferentes de las·
que se hallan en el intestino: y que esta dirninuta di':visi6ijl es debida sspecialmente ala hilis.

",

Completaran nuestro trabajo los datos que han faoilitado los cases eli-
nicos de fistula intestinal.
Una descrita por Busch (1), consecutiva a herida penetrante, cornunicaba

con la parte superior del yeyuno : el apetito era voraz, sumos la debilidad
y enflaquecimiento, pues salian por el orificio superior de la fistula con la
mayor parte del alimento losjugos biliar, gastrico, intestinal y pancreatico,'sin que pasara un solo atomo al orificio inferior. La inyeccion pOI' este ulti
mo de caldos concentrados, de huevos batidos 6 pasados pOI' agua y de cas
ne <ilio el notable resultado de reanimar las fuerzas, y hasta hacer recobrar
carnes y gordura a la enferma, probando al mismo tiernpo que la abSOrC1(!)Fl yasimilacion de los alimentos son posibles siquiera por algun tiempo ()o'Fl.
independencia de los referidos jugos digeslivos; y fue mas notable, que res
tablecidas as! las fuerzas, lao interesada pudo vivir bien con la sola injestion de los alimentos por la boca.- Entre los varios resul Ladas que con
signa el autor voy a entresacar como adecuados a nuestro inten.to los si
guientes. El jugo intestinal es siempre escaso, su reaccion alcalina, trasforma el almidon en azucar de uva 6 glic6sa y deja iutacto eI de cafia, las
disol uciones de este y Ia clara de huevo crud a son absorbidas en e'l esto
mago y duodeno, no mas ab3jo,-aquel trasformado en azucar de I:lv'a_;_,1a mezcla de los Hquidos digesti vos contenidos en el duodene puede digerir las sustancias.proteicas, emulsiona completamente las graSr)S' cuandosu reaccion es alcalina, incompletamente cuando es acida ; la absorciorr de
estas no es posible siij la previa emulsion completa, la goma recorre In'"
tacta e:l intestiao delgado, la gelati:na es absorbida disuelta, sin .ser C03gUlada, como no 10 €IS parte de la caseina de la leche alliegar al yeyuno .....En otra mujer , observada pOl' el Dr. W. Braune (!2), con ana anormal
ilnmedliia.to a'l omhligo, en comunicacion con la parte inferior de!l intesti no
delgado, a 24 centimetros de la valvula ileo-cecal, segun se vio por la autop
sia; el papel rojo de tornasol tomaba cslor azul ]illJl�stO eft consacso .eon ila
mucosa intestinal, perc el qnimo daba 0101' y rij\lcci�l?- .acie}os recogido ,d�1?
pues .ds �a� Paras de.comida, Jil,B!uMos en las de a,yuno; 110 tentia colo,pirrini<i,
azu�ar, a�jdo urico, I�_i caseina, la cual se haflaba en el de la enferma eb-

(d.,l Recherches physiologiques sur la dtgestlcn.c-Anchiv . gener. de }Ied. tevrler 1859; pag. U'!,('.I) Contribution a la.physiologic de Ja digestion. Archive� gen. Nov, 11861, pag. MO.-Gazzettamed. dl ;[orino 1,3 Marzo 1.865.
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. -:
. :gervada por Busch; abundaban en el los aoidos de la bilis, y su eslracto

.
":." acuoso carecia de accion sobre la aJ humina coaguJada.
':.'" :.En citra mujer que cita Lossmitzer (1), de ali alios, afectada de tubercu-

, ';. ,.' Iosis, corl abertura fistulosa hacia la parte interna de Ja espina iliaca an

'terior superior derecha, tambien carecia'Ja bilis de sustancias coloranles

aunque no d'e los. acidos, y elliquiJo intestinal, inerte con respeto a _La al

bumina; trasformaba el almidon enazucar , cuyo producto era absorbido

junto con los peptonos gaslricos en el estomago y parte superior del intes-

tino deJgado.·
Como he seguido coil interes los referidos importantes trabajos, a tal

pun to hoy llegados, as! Jos ap!audo y adrniro : pero por 10 incompleto y

en ciertos puntos contradictorio de los mismos, temo que se ba enaltecido

por demas el resultado quimico puro , en menoscabo de la accion vital,

primera aqui y dominadora.: Fijese Ja atencion �n el elocuente y vivo

testimonio emanado de. la observacion clinica de Busch, y si adem�s llega,
como parece , a quedar coufirrnada Ja posible trasformacion reciproca de

las sustancias alimenticias, indicada ya por Prout (2) , y apoyada poste
riormente pOI' no menes celebres auto res , bastaria entonces a completar
la digestion de las sustancias alimenticias de cualquiera de los tres gru

pos uno solo de los jugos 0 agentes, principio nada estralio, antes muy .

en armonia con los reconocidos ingeniosos y provides recursos de la na-

turaleza viva.

GLICOGENIA.

Elodgen y progresos de este reciente estudio son debidos a los esperi
mentales encaminados a aclarar el secreto de 1a diabetes sacarina. Aun

que conocida de muy antiguo solo empezo esta a fijar Ja ateucion de los

practices cuando Willis en 1674 distinguio saber azucarado en la orina ;

pero la observacion quedo esteril por espacio de un siglo, hasta que en

1775 Pool y Dobson separaron por 1a vez primera el azucar del liquido

vesical, cuya operacion perfecciono Cawley en 1778. Cullen en 1783, y
Place en 1784 leorizando esplicaron por especial alteracion de las' fuerzas

asimilatrices la formacion del azucar diabetico ; opinion que combatio

Rollo en 1797, atribuyendolo a la digestion estomacal irregular de Jas sus

tancias alimenticias vegetales. Tal presentimiento, robustecido en 1803

por la teoria de Nicolas y Gueudwille, fundada en la alteracion de los ju

gos gastrico, biliar y pancreatico, la cual motuiaba ttn desvio espasm6dico

(t) Arcbiv. tiir Hellkunde V Jabrg. Heft. VI e Berliner Kliniscbe Wocbenscb. n. 50.

(et) Cbimistry, meteor, and the function of digestion consideret. London, 1834.-Scbarling {de

chtmlcls calculorum vesicariorum rattontbus. Han nial, 1839} cree posible la trastormacton de la fe

cula en grasa. Liebig (Cbimie aoimale Braunsw, 18�3) 10 apora ron nuevos hechos , Y prueba que

esta puede ser producida por Ius carburos de bidrogeno. Un ano mas tarde sostlenen igual parecer

Pelouze y Gelis (Annales de cbimie et de pnystq. 18i�); Y aunnue 10 impugnan en' Francia Boussin

gault, Payen y Dumas (Ibid. 18.3), este y Milne-Edwards en un trabajo posterior (ibid. 1SH) acep

tan la opinion de Liebig, al onser var que las abejas trastorman el azucar en cera. Mas adelante

Meckel, (De genesi adtpts in anunalibus , Balte, 18\.5;, dice que ia bills mezclada con la gttcosis mue

ve una fermentacion, por la cual esta queda convertida en grasa : con todo Scbiel cree que la inter

vencion del asuear facilita simplemenle la descomposicion de la bills. (Jeltsch., f. ration. mad. 18i6.)
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y continuo de los liquido: nutriticos , qued6 aclarado con tendencia a di
reccion mas certera, al descubrir Tiedmann Y Gmepn en 1825 l�. trasfor
macion fisiol6gica de las feculas en azucar durante la digest.ion' intestinal.
En esta base fundaron sus teortas antiteticas Boucbarda] en 1838 y'Mial..:
he en 1844 (las cuales seran espuestas masadelante.jasicorno la suya
Magendie en 184,6 ; Y be aqui por donde el sagaz fisf610g'o. 'M. Bernard, a
fines del ano 1848, ahondando mas en este terrene, l.l�gq a plantear la teo,

ria de la glicogenia,-por otros glucogenia '. sacarificacicn->, 6 sea )a for
macion normal del azucar en la economia. Su.doctriua es.la siguiente,
Los animates producen azucar como los vegeta1es ; el. bigado' eJ 'el 61'

gano destinado a este objeto (1). Este azucarfermenta con facilidad , des
via <1 la derecba la luz polarizada, no. es modificado pOI' los acidos, su di
solucion reduce el tartrate, cupro-potasico , ,138, pOI' consiguiente de segun
da especie 6 glic6sis. -No existe en 'la' sangre de la vena porta antes de

su entrada en el higado , pero abunda 'en' E\ila, a su salida por iii» venas

supra- hepaticas. EI higado elabora pOI' consiguiente azucar , al ,paso que
segrega bilis unicamente a espensas de la sangre que penetra pOI' su teji
do, y con independencia de la calidad de los alimentos injeridos en el es

t6mago,-En los casos de enfermedad esta funcion glicogenica disminuye,
y aun cesa a medida de 1a duracion de aquella, como cesa en la paralisis
del higado por la seccion de los nervios vagos, aun cuando el est6mago
reciba alimentos azucarados.-En el tejido hepatico tiene pues lugar la

[ormacum, no la separacion; del azucar que proceda de otro origen, el cual
desde este punto va pOI' el aparato circulatorio, de la vena cava al corazon

derecbo y luego a los pulmones. Si es proporcionada su cantidad queda
aqui destruido , si es escesiva durante el perfodo digestive ,

6 luego que
este ha terminado, puede entonces pasar mas adelante al sistema arte

rial, hasta penetrar en las venas superficiales. Mientras hay proporciona
da correspondencia entre la produccion y la destruccion del azucar , queda
este agotado en las vias respiratorias, y solo S3 le encuentra entre el pul
mon y el higado.-La produccion de la glic6sis hepatica lIega a 10 sumo

,
de su intensidad al cabo de cuatro 6 cinco horas de haber empezado la

digestion; e1 mayor esceso que resulte solo es momentaneo , y dura por
termino medio de seis a siete horas ,

Tales son las principales conclusiones que deducia CI. Bernard de un

numero considerable de esperimentos. Aunque algo impugnadas en Ale
mania yen la misma Francia (2), pasaban plaza de verdades adquiridas,
cuando M. Figuier, agregado de quimica en Ia Escuela de farmacia de

Paris, ante resultados diferentes (3) sienta que en el higado hay positiva
mente glicdsis, mas no pOI' secrecion prr.pia del organo, sino procedente de
los alimentos cualesquiera que sean, grasos, feculentos 0 azoados, yen

(1) Memoria publicada en 1853.-Lecciones de fisiologia esperunental aplicada a. la medicina,
dadas en el Colegio de Francia. (Semeslre de invierno de 185,-05.)
('t M, Schmldt en 1853 dice, que el azucar como Ia urea existe en la sangre , y se forma en ella,

no en organo e=pecial, por la descompostcton de la materia grasa en glicerina y aeido cotaneo.

't3l Ana,Ii,is neches en la sangre del bu ey, del carnero y del conojo, ademas de Ia humana.e-ue

moria leida en la sesion de �O de Enero de 1855, celebrada per la Academia de Ciencias de PariS,
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bora mas 0 menos distante de la ultima comida, EI bigado, dice , como

organo depurativo aeopia y reduce toda la cantidad de glicosa que Je lle
ga por la vena porta junto con los demas productos de la digestion, y la

trasmite'luego pOI' las supra-hepatieas a la circulacien general, en donde
queda pOGO a pOGO destruida pOI' el efecto continuo de la respiracion.-An
te resultados tan diverses la Academia nombra en comision a los Sefiores
Dumas, Pelouze y Cl. Bernard para que den dictamen.

(Se continuara.)

OFTALMOLOGIA.
CATARATA TRAUMATICA CON SINEQUIAS; POSTERIORES DEL IRIS

Y LEUCOMA ADIlERENTE DEL TERCio INflllRIOR INTERNQ DE LA C6RNEA, EN EI. OJO

DERECHO.-ATROFfA COilIPLETA DEL OJo .JZQUIERDO.,-CURACI0N DEL OJO DE

RECH0.

P. F. de edad 28 alios, natural de Bellver , soltero, de temperatnento lin
fHico, y constitucion endeble

, trahajaba en una carretera , cuando infla
mandose impensadamente una mina, sufrio una fuerte contusion, en la
cara, quedando salpieado por granitos de polvora, algunos de los cuales
penetraron dentro del misrno glebe ocular ocasionandole una viva oftal-,
mitis, -que apesar de la medieacion empleada cencluyo dejando al enfermo
ciego de ambos ojos : desesperado de encontrarse en tan triste estado en
la epoea mas lozana .de su vida, paso a consultarme y le hal'le del modo
siguiente.
iffistad0 general dominado POI' un vicio escrofuloso que se manifestaha

pOl' varios infartos glandl'llares submaxilases muy voluminosos, cara ati
grada debiendose dicho color a las cicatrizes producidas POI' los granos de
polvora, algunos de los cuales tuve que desprender baciendo Iigeras in
oisienes en el dermis principalmente de la region palpebral, pulse peque
fio y algo frecuente, abatimiento moral por verse en tan deplo-rable situa
cion despues de pasado ya mas de un afio de la fecba de la eatastrofe,
facultades iutelectuales despejadas , y aparatos digestivo y respiratorio
normales.
Pasando al examen de los Oj0S, se notaba en .el izquierdo, la conjuntiva

ocular ligeramente hiperemiada y la palpebral con algunas elevaciones
papilares en forma de granulaciones ; la escleroiica , perdido su color blan
co anacarado, a mas de alguna puntuacion oscura debid a a la quemadura
porIa polvora, ofrecia algunas manchas negruzcas producto de la estra
vasacion del pigmentum de la coroidea ; la cornea babia desaparecido casi
pOl' complete, quedando solo una pequefia porcion convertida en leucoma;
y finalmente no solo dejaba de existir la camara anterior, S1 qtle tambien
vaciado el vitreo en gran parte, quedaba el ojo reducido a una psquena
esfera muy blanda : en el ojo derecho se veia tambien alguna hipenemia
en la ,con�UFl.tiva ocular, con elevaoiones papilares en la palpebral, la es-
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clerotica ofrecia algunas manchas negruzcas debidas asi mismo ala que
madura por los granos de polvora, con algunas manchas pigmentosas de
la coroidea, pero situadas en un plano mas anterior que las del .ojo i�
quierdo; la cornea presenlaba en las partes media e interna del tercio.
inferior y en la interna del tercio medio

,
un leucoma adherente que daba

al ojo un aspecto aplanado en dicho sitio, yen 10 restante de su estension,
aparte de algunos Iigeros albugos en algunos puntos de la circunferencia,
se conserv.aba trasparente; el iris, de color azulado sucio, ofrecia varias
sinequias anteriores y posteriores que contribuian poderosamente a la
atresia pupilar , y en la parte interna de los tercios inferior y medio se

notaba una decoloracion casi completa, que a primera vista aparentaba
que se bubiese practicado una pupila artificial pOl'. despegamiento del
gran circulo del iris; el cristalino en la pequena porcion que podia des
cubrirse tenia un color blanco lechoso, y en la parte inferior se hallaba
cuhier to por una exudacion blanquizca con niauohas pigmentosas. EI en
fermo no aquejaba dolor de ninguna clase, y esperirnentaba una sensacion
como de cuerpos estranos entre los parpados ; con el ojo derecho distin
guia simplemente el dia de Ia noche

, pero no podia distinguir objeto al
guno y menos conducirse solo; con el ojo izquierdo no veia absolutamen,
te nada, y a la compresion del ojo no se presentaba fosfeno alguno , como

en el ojo derecho en el que solo fallaba la inferior interna.
En atencion a este cuadro .de sintomas diagnostique la afeccion en el

ojo derecbo de catarata traunuitica con sinequias posteriores y leucoma
adherente deltercio inferior. interne de la cornea, y en el ojo izquierdo de

.

atrofia complete delglobo ocular.
EI pronostico relativo al ojo izquierdo no podia ser mas fatal, y tan de

sarrollada se encontraba la atrofia, que no quedaba esperanza alguna -de
que pudiera restahlecerse la vision; en cuanto 81 ojo derecho el porvenir
era ya mas dudoso, aun se podia conservar alguna esperanza, pero gran
des obstaculos tenian que vencerse; en primer lugar era preciso ver si po
dian romperse algunas de las adherencias del iris a la capsula, pues las
del mismo iris a la cornea eran del todo indestructihles , y luego debia

operarse el cristalino ; 18 afeccion palpebral no ofrecia cuidado alguno y
era de esperar vencerla pronto. Pinte a grandes rasgos al enfermo 10 que
debia esperar de su vision si la dejaba abandonada, y la ligera esperanza
que podia tener en caso de salir airoso en mis planes, prometiendole una

vista, si bien no perfecta, suficienle para conducirse solo y dedicarse a
faenas groseras.
Decidiose el enfermo a seguir con .el tratamiento [armaceutico y qui

rurgico que Ie propuse, y desde aquel momento emprendi su curacion.
Las manifestaciones notables del vicio escrofuloso que presentaba el pa
ciente, requerian un tratamiento general adecuado ,

sostenido pOT largo
tiempo ; yal aceite de higado de bacalao ya solo, ya combinado con los

ferruginosos, a los preparados de yodo, al cloruro de bario, al agua yba
nos de mar, a las fricciones .resolutivas con la cicuta Y COD el YOdUl'D de

plomo, y al mejor plan lrigienico que fue posible combinar, dehio una

gran mejeria en su estado general.
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En cuanlo al estado local, combati la hiperemia de la 'conjun tiva con

los astringentes valiendome principalmento del tanino Ala dosis de diez
granos (cincuenta centigramos) pOl' cuatro onzas (ciento veinte gramos)
de agua destilada, y de los del sulfato de cobre y de sulfato de zinc a gra
no (cinco centigramosj por onza {treinta gl'amos) de agua destilada , te
niendo que emplear algunos toques ligeros con el sulfato de cobre para la
completa resolucion de las elevaciones papilares. Para disminuir los albu
gos pues eI leucoma era imposible hacerlo desaparecer, emplee colirios
con el sulfate de cadmio graduados hasta la dosis de cuatro' granos (veinte
centigramos) por onza (treinta gramos) de agua destilada anadiendo ,canti
dades L.e laudano liquido de Sydenham mas 0 menos intensa hasta Ia dosis
de media onza (quince gramos) ; y tambien de yodo puro cristalizado un

quinto' de grano (un centigramo) , yoduro de potasio, tres granos (quince
centigramos) pOl' onza (treinta gramos) de agua destilada.

Con el. fin de vel' si lograba romper alguna sinequia del iris, use el sul
fato neutro de atropina a uno, dos y tres gl'ClllOS, (cinco, diez, quince cen

tigramos) pOl' onza, (treinta: gramos) de agua destilada
, pero solo conse

'gui despejarIa pupiIa en Ia mi tad superior del ojo , quedando aun algunas
sinequias ligeras.
Dilatada la pupila pusose de manifiesto el cristalino, de color blanco

lechoso y examinado el campo de la vision por medio de dos luces hacien
do fijar Ia mirada en una de ellas que permanecia fija y paseando la otra
a todo el rededor de la primer-a, pude notal' que el enfermo Ia distinguia
en todas posiciones escepto en el punto correspondiente a la parte supe
rior esterna, sobre todo a medida que se aproxirnaba la luz al ojo. Com
batida la inflamacion esterna, opere el cristalino pOI' descision, entromdo
par la c61'nea, haciendo en su principio una pequena incision en Ia cap
sula y repitiendo cada tres semanas aproxidamente dicha operacion, hasta
que estuvo completamente reabsorvido el cristalino para 10 cual se nece

site el trascurso de unos cinco meses , siendo preciso verificar siete pun
ciones aprovechando las 'ultimas para romper dos sinequias posteriores

(

que babian permanecido tirantes, y reclinar en cuanto me fue posible la
falsa membrana producto de Ia exudacion del iris, que existia principal
mente en la parte inferior,
Atendido el estado satisfactorio en que quedo el enferrno , no fue preci

so practical' pupila artificial alguna, y despues de cerca de un ano de tra
tamiento Ie di de alta en el estado siguiente.
Desaparicion completa de la hiperemia en la conjuntiva y de las eleva

ciones papiIares; perrnanenciade las manehas negruzcas en la parte infe
rior interna de la esclerotica, en su union con la cornea ; leucoma adhe
rente de esta, borrando la mitad inferior de la camara anterior bacia su

parte interna; peristencia de las sinequias anteriores y posteriores del iris
en el tercio inferior de la pupila, y de coloracion del mismo iris en 16s
tercios internos medio e inferior; desaparicion del cristalino pOI' reabsor
cion, y porciones de capsula y pseudo menbrana, replegados principal
menteen la parte inferior; con el oftalmoscopio se notaban algunas Iige
ras exudaciones en eI vitreo; en la parte superior esterna (imagen in-
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versa) de la circunferencia ecuatorial de la coroides, se veian algunas
.

es

travasaciones pigmentosas acompafiadas de una ligera atrofia de la coroides

en aquelsitio , y la retina no presentaba mas alteracion que alguna exu

dacion blanquizca salpicada de pigmento en el sitio iumediato a las al

teraciones de la corcides.
Reabsorbido el cristalino, .aplique una lente biconvexa de numero seis

y mejoro considerablemente la vision, no pudiendo comprohar bien su

grado por no saber leer el enfermo, pero del .examen que hice deduje,
que Ilegaba a distinguir sin anteojos el numero ocho de Snellen, l' con la
lente biconvecsa de numero seis

,
caracteres del mismo autor de numero

cuatro. Apesar de conducirse con libertad y de poder dedicarse el pacien
te a faenas groseras, se ,!uejaban de algunas'nubecillas que se le coloca

ban delante de los objetos, oscureciendoselos un poco; posteriormente al

dia en que Ie di el alta, le he visto de nuevo y conserva el grado de vi

sion, sicabe con mas seguridad que cuando se despidio.
Digno de estudio nos parece el caso que acabamos de referir yen el cur

so de su tratamiento pude hacer algunas cbservaciones que considero

conveniente enumerar. Nada ofrecio de particular el estado de la conjun- .

tiva, y los ligeros toques con el sulfato decobre concluyeroo. con las ele

vaciones papilares ; no pude obtener tan feliz terminacion de la queratitis;
cuando esta es parenquimatosa, y ha destruido las capas profundas, so
breviene la perforacion, vaciase parte de la camara anterior, y si no inter
viene una buena direccion facultativa Iy muchas veces a pesar de todo 10

que se hace.) se produce el estafiloma del iris, establecense adherencias

entre la membrana de Descemet, el iris y la cornea y formase un tejido de

cicatriz mas 0 menos blanco azulado 0 negruzco, que es imposible vel

Vel' luego trasparente; .insistir en querJr aclarar; la cornea hubiera

sido perder el tiempo inutilmente. Hasta aqui poco de notable ofrecia el

enfermo, pero a medida que vamos internandonos en el ojo 1'a cambia la

cosa de aspecto, y i, como «splicar esta decoloracion notable de parte del

iris que perdido todo el piqmesito llegaba a hacerse translucido? Sabi

do es que en las inflamaciones, el iris casi siempre cambia de color y solo

la flegmasia producida por Ia fuerte contusion que recibio el ojo puede es

plicarnos esta desaparicion de pigmento que no se corrio al sitio media

to de la capsula, ni al del leucoma como sucede muchas veces, pues ni

en uno, ni en otro punto se veian vestigios de eli sino que se reabsorbio

pOl' complete, fenomeno no muy comun en oftalmologia. Si atendemos ala
desaparicion de la mitad inferior de la carnara anterior, nos daremos ra

zon de la lentitud con que fue reabsorbiendose el cristalino; cuando el

humor acuoso existe en corta cantidad pronto queda saturado de las por
ciones de cristalino, y de ahi el que su fuerza disolvente, aparentemente
sea menor, y si bien la naturaleza 10 va renovando lentamente, debiendo
obrar sobre una superficie igual, nunca podra obrar sobre ella con tanta

rapidez como cuando existe en cantidad normal, En nuestro enfermo fue

preciso practicar siete descisiones en la capsula para lograr la completa
reabsorcion del cristalino y notabase que en los prirneros dias consecutivos

a 1 de la descision el cristalino se reabsorbia con mayor rapidez, 10 que a
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mi modo de ver, tanto se dehia a que la herida permanecia durante dichos
primeros dias mas abierta, cuanto a que con la puncion que se bacia en la
.cornea, alretirar Ia aguja se derramaba parte del humor acuoso , y conse
cutivamenle se renovaba dicho humor ganando asi en fuerza disolvente :

tan convencido esto y de este hecbo , que a no haber visto adelantar la
reabsorcion, hubiera intercalado las descisiones de Ia capsula con algunas

'

punciones en Ia camara anterior con elobjeto de renovar el humor acuoso
y 'adelantar la reabsorcion.

. En cuanto al estado del campo' visual, correspondian perfectamente los
sintomas subjetivos que -nos daba el enfermo con los objetivos que nos

proporcionaba e'l estado patologico que se revelaba ya a la simple vista,
ya al examen oftalmoscopico; en campo reducido, vision en todos sentidos
en campo mas estenso faltaba Ia vision superior esterna, y siempre per
cibia el enferrno algunas imagenes entopticas en forma de moscas volantes,
sombras etc., que Ie oscurecian lao vision. Si atendemos a que la lesion de
la coroides y retina era muy anterior nos esplicaremos el porque la vision
era despejada eQ. .todos .sentidos en un campo reducido; Ia misma lesion si
tuada en la parte inferior interna, nos esplica la falta de vision de los ob
jetos situados en Ia parte superior esterna; y las'manchas de Ia cornea,
las Iigeras porciones de capsula, las exudaciones del vitreo y puntos atro
ficos de Ia coroides y retina, nos dan cuenta de las irnagenes entopticas quo
contribuian al oscurecimiento de la vision, que mejoro como era de espe
rar a beneficio de una lente biconvexa de numero seis , q'�� sustituia
artificialmente al cristalino. 'Dado el estado gravisimo del enfermo bPodia
esperarse resultado mas satisfactorio? Contento quedaria en poder asegu
rar terminaciones .de esta especie en casos tan apurados.

DR. CARRERAS y ARAGO.

TERAPEUTIGA.
EL ACIDO FENICO EN EL CANCER.-OBSERVAC'ONES.

Es']a terapeutica el fin de Ia practica de la medicina, y para que tenga
la debida aplicacion , la verdadera significacion cientifica , es preciso el
conocimiento intirno de Ia enfermedad, sus evoluciones, y las modificacio
nes de que es susceptible en razon a Ia edad, al temperamento, a la cons

titucion y hasta tal vez a la idiosincrasia de cada individuo. Hay enfer
medades, sin embargo, y las calenturas intermitentes son un ejemplo de
ello, cuya esencia desconocemos, y no obstante se ha descubierto un me
dicamento especial que aunque no nos da razon de su modo de obraren
la ecouomia, 10 cierto es que bajo su accion desaparece la dolencia. Estas
son conquistas que no satisfacen al hombre cientifico qne quiere darse
razon cumpl ida de los hechos, pero que no obstante Henan el objeto pri
mordial del practico , cual es Ia curacion de la enfermedad.
Otras afecciones hay que nacen con el sello de la muerte ; y la terapeu

tica, menos afortunada , no solamente no ha hallado un medio para com-
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batinlas ,'ShlQ q:tl.8· hassa 1.0 desconoce 'pa,ra 'hacel' menos amargo e1 perio
do de la 'vida a los eafermos que en medic de temibles sufrimientos van

Ijilaulati,uamente rnarchando bacia el sepulcro. El cancer es una afeccion
de esta naturaleza ; nace con el sella de la muerte y acaba efectivamente

,

eon los enferraos despues de haberles hecho sufrir 'los mas acerbos 'd.ol.o
nes, El medico ha de conternplar impasible tales sufrirnientos ; que para' ,

mitigaolos no bastan ordinariamente dosis crecidas 'de Iqs' calfPant�s mas
energicos , y ha de ver tambien con calma como paso,alI?a�.o y,eIJ,}l!edi�de UDa existencia tan penosa caminan los enf�rmQs 4 una muerte cierta
sin que la materia medica pueda siquiera ofrecerles lin medicamento para"
que La destruccion y la emaciacion sean menos 'r�pida�.

.

-, -

,

'Fengo recogidas dos observaciones sobre la accion delacido f�nico en
el cancer, y,eR ambos casos ha obrado tal' vezjnas como hemostatico que,
c.omo desiniectante.

. , '

." : '

" "

,

Es la primera una mujer de unos 48 �a:no�. �e edad , soltera, de consti- .

tucion deteriorada, y de temperamento linfatico-nerviosq; natural de una

peblacion inmediata a esta capital, y habitante desde' la edad de 20 anos
em. Barcelona. Hija de tina familia acomodada n.o tuvo que dedicarse nunca
a trahajos corporales, y no ha sufrido otros pesares que los ordinaries en
todas las fam4lias; en el ultimo cuarto de su vida, sin embargo, sufri6
qaebrantes su fortl!llm.a, y ella se 'reAilj.o avivir en eompatiia qe'un eclesias
tico, ya caduco, (en la actualidad cuenta 98 afios) a quien tenia en clase
de pupilo. Los antecedentes de familia son malos ; Una hermana y su ma
dre mnsieron <iI€ un oancer en lamatriz. Habia gozadc siempre de buena
sa<1l!ld hasta la aparieion de unos dolores, gravativos .primer.o if lancinantesmas tarde, que aparecieron en las regi.ones lumbares, con predileecion .en
la derecha, que Iuego fueron estendiendose bacia el hipogastrio, los cuales
a illJtervalos desaparecian completamente ; dolores de los cuales no 'hizo
caso basta que observo desordenes en [a menstruacion, Aparecieron aque
lles a prineipios del aUG 1864, y los desordenes de la menstruaeion unos
seis mesas despues, y simultaneamente con ellos observ6 que tenia flujo
blanco, .'

Llamo por 'pr,imera vez al medico por una metrorragia a prir;neros del
anD sesenta y cinco, la cual se cohibio a beueficio de la quietud en la ca
IOOla yael uso interior de medicamentos astringentes p.oco energicos , per.o
volvio a rcpetirse al cabo de poc.o tiempo con mayor violencia dejando a
Ia.euferma hastante pestrada, Con los dolores y con metrorragias menos
ahundantes fue pasando basta mediados de Setiembre epoca en qU,E:l vjno
p.or primera vez d mi casa a consultarme. }:\;.n la cara Ilevaha escrita [a
onfermedad que padecia, y se quejo , ademas de "los s'jnt.omas antedicho;s,
de di:fieul,lad de 'orinar, que ella misma atribuia a una especie de tumpr
que di;(iieijlltaba el paso a la orina

, y de un tIajo leu,correic.o muy fetid.o.
Le 'pHl'.opnse un �xamea l.ocal que practique a los pocos dias, y'del cual
result6 la confirmaci.on de mis sospechas. Encontr� !tumedas , l?xas if deealor pMid(i) ',las partes pudtmdas, y no me fue posible ni e,n aq1).el rec.oQo
mien to ni en otr.os dos que practique mas tarde, la io.tr.oduccio_q fte I).�n
gtm specl:l1lum: la entrada de 1'3 ·vagi·na era surnamente estrecha y l.os teji-
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dos que la forman estaban indurados y faltos de elasticidad

, dejando �aabertura por la que con alguua dificultad pude introducir el dedo Indies.
La induracion interesaba las paredes vaginales

.

en toda su extension; en

la parte posterior note reblande cimiento y hasta me parecio ulceracion,
especialmente en la inferior izquierda. EI utero formaba una superficie
menos convexa con vestigios evidentes de ulceracion en el cuello; el hocico
de tenca tenia mayor diametro que el normal ;-iotroduje en el perfecta
mente la extremidad del dedo,-estaban indurados y prohablemente ulce
rados sus bordes, y el cuerpo del utero estaba tambieo indurado. El dedo
salio impregnado de un pus sanioso sumamente fetido. Siguio a este reco
nacimiento una ligera metrorragia. La enferma presentaba e1 color gene
ral de la piel , palido y languida la fisonomia; el pulso algo frecuente y
pequefio y a la caida de la tarde, algunas veces esperimentaba calofrios.
Indudablement.: estaba sufriendo una afeccion organica de la matriz en

un periodo muy adelantado ..
Le prescribi un buen regimen dietetico

, unas pfldoras de medic grano
de extracto de cicuta y una cuarta parte de grano de ex tracto de opio pOl'
dosis, para tomar una por Ia manana y otra por la tarde, y ademas inyeo
ciones euiolientes-calrnantes que debia darse con la geringa de Ricord
dos veces al dia. A los pocos dias volvio a mi despacho acusando una

metrorragia: Ie prescribi inyecciones de solucion aluminosa 1audanizada;
a los cuatro dias no habia ya vestigios de sangre, manaba solamente la
materia icorosa que continuaba siendo muy fetida, Poco tiempo se sos
tuvo este estado, volviendo a repetir una metrorragia que oblige a la
enferma a guardar cama , y fue poco a poco cediendo a beneficio de una
solucion alumioosa muy concentrada y laudanizada.
Estabamos a mediados de Noviernhre , y la enferrna sin animos de le

vantarse de la cama iba cada dia postrandose mas, gracias a las hemorra
gias que de ninguna manera querian del todo ceder, y a la abundancia de
una supuracion tan fetida, que ni los desinfectantes ni una regular venti
lucian bastaban para destruir sus perniciosos efectos : pense entonces en
el aeido fenico que le prescribi en las proporciones siguientes : de acido
fenico , cuatro dracmas; de agua comun, una libra; mezclado para con la
propia geringa de Mr. Ricord darseuna inyeccion todas las mananas. Debia
por la tarde darse otra con el llquido emoliente-calmante : el rnismo plande medicacion interna, aumentaodo la dosis del extracto de cicuta.
La primera inyeccion de acido fenico diluido Ie produjo un vivo esco

zor en las partes genitales externas e internas ; rnande atiadir tres oozas
de agua a la cantidad de liquido sobrante, y desde entonces en la propor
cion de cuatro dracmas de acido Ienico por catorce onzas de vehiculo, si
guio dandose la inyeccion todas las mananas, sin que notara mas que una
sensacion de cosquilleo luego de haber salido el ltquido de la vagina.
Sin embargo de sufrir mucho nuestra enferma, y de pasar por toda cla

se de penalidades, acabando en los dos ultimos meses de su existencia pOl'
padecer incontinencia de orina y dejecciones alvinas y voluntarias , vivio
basta mediados de Junia del corriente ana.
El tratamiento fue siempre el mismo , calmantes mas 0 menos energi-



cos: los preparados de opio y sus alcaloides etc., interior y exteriormente

maridados con la cicula a su extracto.

Prescindiendo de los cuidados de familia, que los tuvo todos y muy es-:
rnerados, dos son Jas causas que principalmenle contribuyeron a prolon
gar la vida de esta enferma ; es una la circunstancia de que basta los nl

tiuios dias conserve el apetito, comiendo bien sobre todo mucha cantidad

de carne que la digeria perfectamente, 10 mismo que 1a leche , de cuyo li
quido en los ultimos seis meses, a escepcion de algunos intervalos cortos,
tornaba diariamente un litre y medic, y la otra el haber cedido del todo las

metrorrajias desde la primera inyeccion del acido fenico; circunstancia no

-table, en apoyo de la cual teago observado otro caso digno de tenerse en

consideracion, y es el siguiente.
-

Una mujer de unos 33 anos de edad, casada, entro eo. clase dedistingui
da en el Hospital de Sta. Cruz de esta ciudad el dia 10 de Julio del afio

'

actual; era fie temperamento nervioso linfatico , 'su constitucion aun con

servaba vestigios de una regular robustez: antecedentes de famil-ia, bue

nos. Estaba interinamente encargado de la visita a que fue destinada, m]
buen amigo D. Andres Pons, quien, despues de un detenido exarnen, diag,
nostico la enfermedad que la aquejaba, de cancer eucefaloides en el cuello

de la matriz. Dirigio el tratamiento conforme al diagnostico ; la base de el

fueron los anodinos con objeto de acallar unos dolores Iancinantes muy fuer

tes que acusaba la enferma en el hipogaslrio, yen particular bacia el vacio

izquierdo ; no faltaban tarnpoco ,
como de costumbre

,
las metrorragias,

mas 0 menos copiosas que la enferma presentia, puesto que, segun sa

propia esprosion ,
los dolores que la molestaban poco antes del flujo , al

paso que eran muy vivos, tenian algo de especial. Yo la- vi por primera
vez el dia dos de Agosto, y Ie hice el primer examen de la matriz dos a

tres dias despues; el speculum de que me servi fue el de Mr. C:lSCO que

introduje sin la menor dificultad ,
hasta la parte posterior de la vagina.

En este pun to note muy poca elasticidad en los tegidos , en terminos que
la abertura del speculum no pudo esceder de dos centimetros. El cuello

de la matriz no parecia tal cuello, cubierto como estaba de un pus sanio

so muy fetido que ocultaba una ulcera de color encarnado claro, fungosa,
cuyos Iimites no permitia ver la escasa abertura del speculum; tenia com

plemente perdida su forma especial presentando una superficie plana en la

gue no pudc distinguir el menor vostigio de hocico de tenca. Muy decaida

de fuerzas; abatida de fisonomia; palido, muy palido, el color, en particu
lar el del rostro; con el pulso deprimido y frecuente, y ligeros calofrios a

la caida de la tarde, presentabase tambien nuestra enferma, en corrobora

cion del diagnostico de la enfermedad que ha de acabar con ella. Crei,
como mi amIgo, que se trataba de un encefaloides que habia ya corroido

o destruido todo el cuello de la matriz , cuyo nucleo tal vez se habia for

mado en el mismo .hocico de tenca.

Hahia pasado ya la oportunidad de poderse aplicar con alguna confian-

za un tratamiento energico; desgraciadamente solo podiamos echar mano

de paliativos, entre los cuales pense por segunda vez en ensayar el acido

!enico, prescribiendolo, para dade una inyeccion todas las mananas, en la �
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,propomi,on de cuatro drac,m.as e1'1 una libra de agpa. Las dos <5 tres primeras inyecciones le produjeron en el acto una viva comezon , que ces6 a los
pocos mementos ,habiendo tenido despues en esta misma proporcion,QQJllpIeta tolerancia, Estuvo a mi cargo hasta el tres de Setiembre en que6JIH6 del Hospital (33 dias), y por mas que algunas veces me dijo que sentia el dolor precursor de la metrorragia, siempre se desvanecio aquel sinque fuera seguido del mas ligero flujo.
Por 10 demas , desde el primer dia le prescribi un regimen analeptico:dandole alguna pildora de extracto de opio hasta la dosis de un grano,cuando se sentia atacada de dolores fiUY intensos.
Pocos dias antes de salirdel Hospital, quiso ella y su familia que se

tuyiera una junta con objeto de indicarle el plan que deberia seguir en la
temporada que pensaha permanecer en el campo. Los compalieros que eli
gieron fueron mi referido amigo Pons y el Dr. D: lose Oriel Sola, distinguide medico ya bastante antiguo del propio establecimiento, tambienami,go y eornpafiero. En la JUD,ta se acordo el mismo plan tonico , prescriJi>iendose ,ade)Jl�s. unas-ptldoras compuestas de medio grano de extracto de
cicuta y medio tambien ae extracto debelladona , para tomar una por lalA�fi<I.Qa y otra hora somni, aumentando progresivarnente las d6sis segunlas circunstancias , y la cOl!ltint,1,aci,OIl de 'las inyecciones del acido fenico
en la jnisma proporcion. Nada be sabido de Iaenferma desde su salida
9,el ijospj tal.
Friste, ,muy triste es la existencia de la persona afectada de una ,elilfe.rmedad cancerosa; perseguida de eontlnuo por losmas terriblss dolores se

le ha de hacer aqueUa muy pesada; pero sea de ello 10 que se quiera, y .

prescindiendo de quela existencia puede ser hasta dulce en medio de Jasmayores amarg.l(I.ra,s, .es obl.iga.cioQ. del medico el ala.rgar cuanto sea posihlela vida a 10S enfermos , y es indudable que las copiosas y frecuentesbemorragias que acompaaan a las afecciones cancerosas han de IPrecipitarlos, Mient.Fas no coaoceremos UJ} rnedio para cortar de raiz esta .enfermedad conteptemo,ljlos con los paliativos, y entre eseos concedamos • si es
qNe 10 merec,e, un 1,ugar al acido fenico , {l ese rnedicameate .precioso del
cualla ,JIlledicina por muohos y variados coaeeptos' ,puede sacar grandeutilidad,
Espero ve_r estampadas en Ias columnas d€l algunos periddicos obserV-\lG\Q.nes de alguaos de esos jJustrSl,'d0S practicos que eon laudable coos

tancia van sigli'-,i.endo los a4elanto,s de la eiencia ,confirmando 6 desvir
tuando las precedentes ; .p�ro J<j]_e to.dos modes no cieJaJte de ililaaeJl nueves
ensayos , cuyos resultados, favorables 6 no, espondre con toda franqueza
Y ,exa;ctitud, q[\le pr,Qlc�rare imitar <;le los hombres que mas lilILto han eleva,
do el es.t"anda.r�e ,Q,e Ia medicina.
,Q9tljl,br€l de (86,6.

J. SOLER y BUSCALtA..
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REVISTA DE LA PRENSA MEDICA ES'PANOLA.
A las varias curaciones obtenidas todos los dias en las ya farnosas tsr

mas de Alhama de Aragon, pueden afiadirse las que en el Siglo Medico
acaba de publicar el Dr. Fernandez' Carril. Ocbo -nifios enfermos de co
queluche, todos con la dolencia cernpletamente desarrollada ; yalguno de'ell os en el mas deplorable estado i despues de empleados ineficazmsnte '

todos los medios terapeuticos que gozan de justa reputacion , encontraron
uri rapido e inesperado alivio en aquel establecimiento hidrologieo. Sus'
aguas termo·acidulo-carbonico-ferrosas-azoadas, se precipitan en sorprendente cantidad formando una cascada y pulverizandose en su caida: aprovechando el Dr. Fernandez esta circunstancia , coloco a las enfermitos de,
manera que pudiesen inbalar con cornodidad el medicamen to y con 'solo-'
esto Ia curacion de la neurosis no. se hizo esperar, y aun pudo restablecer- .

se el estado general de aqnellos nines. .

"C6mo se efeotuan, pregunta el citado pi-bfesor, estas inesperadas cura- \

ciones? Suponiendo que la coqueluche tiene muchos 'puntos de c(;)Iiftadio
con el asma nervioso-reumatico ,cura,do tarnbien con exito en las dichas
termas , 10 esplica satisfaetoriamente. El acido carbonico y el azoe , dice,
ya lihres, ya unidos a las demas sustancias 0 agentes mineralieadores, y a
la suave temperatura (340 centigr.) que los envuelve, por decirlo asi,' son .

los que con su accion cornpleja sobre el organisme , contribuyen {i producir en el una mareada scdacion, pOI' una parte, y por otra, la conveniente
revulsion eutanea (pOI' medio de una abundante diaforesis) j nrodiftoando
asi de uri modo favorable la inervacien , Iii nutriciee y las seoreciones todas ..

Encuentro may aceptable Ja teorfa y no me pareoe fuera: del ca:s�.
atiadir a la accion sedante de los dos gases apuntados , la tonica recons ti
tuyente del preparado ferruginoso , tina vez que el hierro es uno de los
primeros moderadores de las escitaciones nerviosas ; s(iJ;nguis moderator:
nervorum. Y con mas razon digo esto , cuando en Iii actualidad estoy tra
tando eon satisfactorio y rapids resultade , con 131 hierro de Quevenne , a
una niFia enferma , despues de usados infructuosamente la atropina J' elbromuro de potasio,
A mas de la importancia que, pOl' 10 expuesto, tienen las observacienes

del Dr. Fernandez, puede agregarse al interesde anadir-nuevos casos que
acrediten la rnedieacion. atrnbidrica tam conocida ya en Cataluna y tan
sstensamente aplicada pOI' el Dr. Armis, en la Puda de Monserrae.
Por ser caso notable y curioso referire el observado pOI' el Dr. del Toro

y que publica la Reoist« de ciencia« .medic(J;s. Era una rouger de 46 afios
de cdad, bien oonstituina, la cual presentaba en la oara ocular del parpa
do inferior derecho, un chancro blando especifico. Bsta muger, que es

lavandera, refiri6 que dos 6 tres elias antes de la aparicion de la ulcera,
esperirnento algun prurito; e infiere dicho profesor que impregnadas las
manos en el pus que contuviera alguna prenda de ropa, se lo pudo inocu
lar. El chancro ha cedido el tratamiento antisifilitico y se eneuentra en
vias de cioatrizaoion.
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Es todavia mucho mas rara una ohservacion que D. J. Quiros ba publi
cado en la lispaiia AJed£ca. Una muger de 4·2 atios , casada, y que babia

sufrido muchos sinsabores, presentaba en la parte superior yesterna del
labio jzquierdo de la vulva ,

una escrecencia tegumen taria (son las pala
bras del observador), en forma de cinla de alpaca, de diametro como el

dedo mefiique y longitud de algo mas de dos metros (por 10 que Je era

.necesario arrollarla como un ovillo y meterla en una bolsi ta que lIevaba

atada a la cintura), que por medio del tacto dejaba sentir los latidos arte

riales y era casi indolente a su compresion. La estirpo de raiz con un cor

te de bisturf , y solo hubo necesidad de corregir una insignificante hemor

ragia. ' ,

. Como se ve, el caso merece referirse, pero no puedo menos de sentir

sea el Sr. Quiros tan conciso en su resefia , y sobre todo , nada diga de la

anatomfa-patologica de aquel largo y estrecho tumor, unico medio que a

. falta de una anatnnesia que desconocemos tal vez nos hubiera podido dar

una idea mas 0 menos aproximada de su naturaleza,

En el Pabellon Med£co ha publicado el Dr, Vinader, con el epigrafe de El

calera ante la ciencia, tres artlculcs, notables como 10 son siempre los sa

lidos de su pluma, ycaracteristicos pOI' el sello de su originalidad. Couse
cuente a Las ideas medicas que desde algunos auos a esta parte profesa, y

ganoso de analizar los mas intrincados problemas con el criterio de la razon,

ha dirigido tambien sus estudios hacia ese insondable misterio llamado

colera para esplicar el como y el porque de su existencia. i, Ha alcanzado

01 fin propuesto ? /, Es aceptable la teoda del Sr. Vinader, 0 debemos con

siderarla unicamente como un nuevo tanteo encaminado a probar una vez

mas que hoy por hoy cuanto se diga acerca de la naturaleza del tifus asia

tico, no lleva la conviccion a nuestro espiritu ? Oigamosle.
«La sangre arterial esta sobrecargada de oxigeno ; este oxigeno no pue·

de dejar de ser activo; luego, la actividad del oxigeno dentro del sistema

arterial consiste en su atraccion negativa 0 acida
, y esta atraccion ha de

ocasionar las contracciones arteriales. Ya tenemos pulso , dice, ya tene

mos el movimiento vital, ya tenemos el agente de la vida: pero si falta

oxigeno en las arterias, La vida es imposible, porque faltando su atraccion

olectrica, ha de faltar la contraccion del ventriculo y aurfcula izquierdos
y de todas las arLerias.»

Despues atiade : ((para que se ejerza la atraccion electrica del oxigeno
desde el interior de los vases arteriales, es precise que fuera de ellos

haya bases con Jas que se ejerza mutuamente aquella atraccion. Asi, pues,
si faltan bases fuera de las arterias , la atraocion 0 movimieiito circulate

rio y vital tampoco podra efectuarse. La vida pOl' 10 mismo sera mayor

cuanto mayor sea la cantidad de oxigeno dentro de las arterias, y a la vcz

cuanto mayor sea la cantidad de bases fuera de aquellas ,
en las venas y

tejidos; y si se quiere, en e1 tuba intestinal, en todas partes, supuesto que

de todas partes ernana (\ se ejerce la atraccion electr ica positive 0 basica

para con el oxigeno arterial.»

((Y como el oxfgeno fuera de las arterias es el componcnte de las bases,
tenernos que si falta oxigeno en los tejidos, las bases se descomponen (\
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, esto es, son mas activas por estar menos , poco 0 'nada n'eutta
lizadas , y si sobra oxigeno , las bases estaran en los tejidos demasiado
compuestas neutralizadas e inactivas, etc.» :.-:

«Ahora bien, en las arterias (de los colericos) -el oxigeho :estfl sobrante, .:,
yen las venas , bumores y tejidos tambien, supuesto"que los-coagula y

-

neulraliza complelamente ,
en terrninos de fal tar fI los' colericos hasta el

calor natural ocasionado por el movimiento molecular' de descornposicion,
ergo la falta de vida en el colerico es debida a la escesiva neutralizacion . t

U oxigenacion de las bases en. los humores y tejidos ,
en unapalabra jal

esceso de oxigeno 6 de oxigenacion arterial. Y como el esceso de oxigeno ..

nos viene de la atmosfera y de los alimentos, y de estos ultimos solamen.t. I ..••
Ie podemos adquirir las bases que puedan equilihrar el esceso de oxigeno
arterial, siguese de aqui que la curacion del- calera' no puede dejar de
efecluarse modificando el oxigeno de la sangn;l ydeIa 'atmosfera, yalcali
nizando 0 basificando los tejidos mediante la alimentacion basica y la me-

dicacion alcalina.» .

Esplanando la misma teoria y aplicandola a cada 'uno de los sintomas
que los colericos presentan , para darse. razon de' su naturaleza ,

'es como

redondea el Sr. Vinader su trabajo. Asi , esplica la vivisima sed por la
falta a necesidad de hidrogsno convertido en agua por e1 oxtgeno que ca- .

da vez demanda hidrogeno mas y mas: el calor mente, porla electricidad
libre del mismo oxigeno conducida al centro solar y desde allt al cerebro:
la algidez, por la escesiva neutralizacion molecular: la frialdad del halito,
por sobrar oxigeno en la sangre venosa que IIega al pulmon y no po::ler
por 10 tanto tener lugar la hematosis de una sangre escesivamente oxige
nada, etc., de todo 10 cual concluye que' el colera es la adinamia causada
pOl' una escesiva oxigenacion.
Siento en verdad que los limites necesarios de una Revista me impidan

ocuparme con la estension que deseara de una teo ria muy ingeniosa, bien
sostenida , pero que a mi entender, y respetando siempre la opinion del
articulista, esta sentada en un principio erroneo y por consiguiente todas
IdS consecuencias carecen de lagico fundamento. No creo que en el actual
estado de la ciencia pueda aseverarse que la actividad del oxfgeno es la
causa de las contracciones cardiaco-vasculares ; tampoco, que la circula
cion sea el movimiento vital 0 el agente de la vida; y mucho menos que
la teoria del Sr. Vinader nos de la IIave de la ciencia en general, y nos

esplique todos los fenomenos colericos en particular. No porque la .sangre
arterial tenga oxigeno hemos de decir que motiva el movimiento circula
torio: el oxigeno juega un papel esencial en la hernatosis

, como 10 juega
en la nutricion y como 10 juega tambien en la produccion del calor ani
mal; mas nunca podra negarse a los filetes nerviosos del gran simpatico
y a los del neumo-gastrico una accion directa sobre los movimientos del
corazon. No porque la circulacion sanguinea sea una funcion indispensa
ble para Ia vida, hemos de decir que es el agen te de la vida; con igual
logica 10 seria la respiracion , la dinamia encefalica y la secrecion del su
dor. Y porultimo tam poco la oxigenacion nos da la llave de la ciencia: la
vida es un resultado complejo de la accion de varies. organos , y aun hoy
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se desconocea esperimentalmente las causas eficientes de toda aotividad
de la materia ; mas� conste que toda actividad, no parte de lin elemento
determinado para comunicarse a los demas, sino que forma eJ patrimonio
de cada nrolecula organica, y pot' 10 tanto no pueden depender los fenorne-

.

nos vitales uilicamente de la atraccion electrica del interior de los vases

(ijercida sohre las bases que hay fuera de ellos.
BARTOLOME ROBE ar.

.' .

Estadistica.-MA.CROi1I6TlcA . ....:...La vida media humana en Francia, calculada

por las edades de los falleciqos , se ha alargado mucho desde principio de este siglo.
Es como sigue -:

c'
'

Varones. Hembras. Ambos sax.
PER,ioDOS. ---------- _.............______ -----------'

Anos.\� Anos. Mes. Anos. Mes.
------

---�

1806 it 1810 30 6 32 7 31 6
1811 it 1815 30 7 33 3 31 10

1816 it 1820 30 8 33 0 31 10
1821 it 1825 30 2 32 8 31 5

1826 it 1830 31 5 33 11 32 8
1831 it 1835 32 1 35 0 33 6

1836 it 1840 33 5 36 4 34 11
1841 it 1845 33 5 36 7 35 0
1846 it 1850 34 4 37 7 36 0
1851 a 1855 35 0 38 4 36 8

1856 it 1860 33 8 37 2 35 5
1860 36 0 38 8 37 4

181;1 33 4 . 36 'I 4 34 10

1864 35 2 38 2 36 6

Este resultado tan halagiieno para la generacion presente , y mucho mas todavia pa
ra las generaciones futuras, se atribuye it la introduccion de la vacuna, it las ince

santes mejoras de la higiene publica y privada; al bienestar que penetra en todas las

clases de la poblacion , y SOBRE TODO a la alimentacion mas sana, variada y abundante.
El movimiento retrograde que se advierte en el quinquenio de 1856 it 1860 Y en el

ano de 1861, se debe it la carestia de los granos: la vida del hombre esta en razon

inversa al precio al pan, es decir, que es mas larga cuando el pan es barato, y mas

corta cuando el pan es mas caro , porque al mismo tiempo que sube 6 baja el preoio
del pan, suben y bajan los otros arttculos de primera necesidad. La gente menestero

sa debe imponerse las mayo res privaciones , y las pr+vaciones engendran Ia muerte.
Otro fen6meno en apoyo de esta opinion es que la poblacion de una nacion 6 de una

comarca crece y deerece en razon directa de la produccion que ofrece. POI' consiguien
te, la produccion agricola no es solamente una cuestion de fuerza y prosperidad para
las naciones : es una cuestion de humanidad,

Por lo no firmado, J. RocA.

E. R., D. JOSE CANllDAS.

Jrarcelona.-Imp, de Jaime lepus, Petritxol,,14, princip aJ.-13�6.
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OBSTETRICI!.
CASO DE DISTOCIA. - EspuLsION bE UN CALCDLO URiNARIO

DR G1't�fmES PROPORCIONES'DURANTE LQS DOLORES DEL-,PA'RTO:'-

N. jMeft de 26 afids, soltera ,
de temperamento Iinfatico y 'constiiudoh

deteriorada, sufria de algunos afios a esta parte una irritacion gastro-he
patica cronica, acompafiada de notable dismenorrea. .Habia. producido ya
una ascitis y diferentes derrames serosas parciales. los cuales se resolvie
ron despues de alguIi tiempo por grandes evacuaeiones de orina, a las que
siguio un alivib tnuy notable, pero continuafido siempre un infarto duro
del higado, que se percibia perfectatnente con las mas sencillas esploracip
nes 10 mismo que los infartos ganglionares del mesenterio. Desde cosa de
un afio esperimento tambien algunos de los sintomas propios de la Iitia
sis, como dolores agudos en la region lumbar', tirantez en las ingles, disu
tia acompatiada de vtimitos biliosos; pero sin observarso en la orina are

rrillas, ni residuo alguho sospechoso.
Algunos meses antes de la epoca a que se refiere esta memoria, obser

vose una suspension completa de la evacuacion menstrual y un abulta
miento notable del abdomen, en el cual se percihia una fluctuacion difusa, y
un pequeno tumor en Ia region hipogastrica, con dificultad de orinar. Por
h!l demas, la enferrna se encontraba bastarite bien, y algunos dolores vagos
en las 'regioires lumbar e hi pogastrica, eran los unicos sintomas activos
que acusaba. Interrogada sobre sa estado pOI' el profesor que 1a asistia,
neg6 siempre de un modo categorico que estuviese embarazada, cireuns
tancia que, aunque sospechaba, no pudo corroborar, ya por las dificulta
des de la esploracion, 1'3 por Ia ascitis que volvia a ser considerable, y
ocultaba el estado de los organos mas profundos de Iii eavidad abdominal.
Tomo por aquel entonees las aguas miueralss carbOnicas en su pueblo na
tal, con las cuales y la vida tonica del campo, c�nsiguio un alivio notable
de la mayorfa de sintomas , disminuyendn los derrames y corrigiendose
mucho la dificultad de espeler la orina.

Begresd a esta fJ. ultimos de Setiembra, yen la tarde del 26 empezo a es
peritnentar fuertes dolores de vientrs y complsta imposibilidad de orinar;
babia coneentracion de fuerzas, contraecion del pulso y sacudimientos es
pasmodicos, por eu1'o motive se la puso a un tratamienlo difusivo, el
eual fue seguido al otro dia de una reaccion tan viva, que oblige al medi
co de cabeeera a prescribir una sangria general, con 10 cual volvieron a sil
regularidad las cosas, aunque subsistiendo los dolores lumbares e hipo
gastricos y la dificultad de orinar. EI 28 los dolores se hicieron mas in-
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-tensos; ryrio se espelia ni una gota de orina, formando la vejiga un vol u

minoso tumor oviforme por encima del pubis, por cuya razon se paso a

practicar el cateterismo : la sonda apenas acababa de recorrer la uretra,

'. top6 corf un euerpo duro, resistente, y no dio Iugar a la salida de ninguna
cantidad de orina ; ayudado del tacto vaginal se pudo reconocer la presen

- senoia ae uu calculo que debia de ser muy voluminoso, fuertemente en
�

gastado 'en el cuello 'de la vejiga, pucsto que ni las presiones directas con

el dedo, ni las que verificaha el cateter, pudieron desalojarle de aquel si-
. tic. Los dolores cohtirruaron hasta la noche en que se verified por Ia va

.gin.a una ahundantisima evacuacion de un Iiquido acuoso y porciones de

membrana -cuya procedencia no fue dable conocer, con 10 cual tu VCJ una

tregua ei sufrir de Ia enferma. Evidentemente era est.a Ia espulsion de las

aguas-del amnioscuyo fenomeno previno 1'a para el que no debia tardar

en sobrevenir, estoes, el parto. Al dia slguiente por- Ia manana, l' antes

que la viese'el-medico, se reanudaroncon mayor fuerza los dolores, yen
medio de crueles angustias sintio la enferma .que espelia un cuerpo duro,
el cual resulto serun voluminoso calculo que tenia la forma exacta de.un

corazon h'umano en el momento del sistole de los ventricuIos, y del tama
fio de om057 en su diametro vertical, om051 en el transversal mayor, y
om040 en el menor (1).
Enoontrandose en tal estado, la enferma entre en la enfermerfa de I a

olinica de obstetricia de.esta Facultad.

A las pocas horas de estar en ella, Iibroun feto de termino (0 poco me

nos) que nacio asfictico, y 1:1 pesar de todos los esfuerzos no se oonsiguio
volverle a Ia vida. La enferma quedo muy poslrada y con calentura ,

como

se comprende facilmente despues de. tanto tiempo de sufrimientos. EI

puerperio fue largo; presentaronse escaras gangrenosRs en la 'vulva y pa
red posterior de la vagina, las que se resolvieron mediante los tonicos y
detersivos; hubo sintomas de peritonitis que felizmente se desvanecieron,
y pOl' fin entre en convalecencia a los 20 dias de su entrada en la clini
ca (2).
Cuando el estado general y local 10 permitio , examinose detenidamen

te la cavidad vaginal y se vio que existia una fistula vesico-vaginal como
se habia sa sospechado. Esta fistula aunque no pudo apreciarse bien en

todas sus dimensiones ,
ofrecia sin embargo a la vista una estension apro

ximadarnente de 0 m 04· , correspondiendo al cuello de la vejiga e intere

sando algo el principio de la uretra, La herida era algo irregular, y pare
cia haber perdida de substancia , pOl' otra parte el contacto de las mate

rias procedentes 1'a del utero, ya de la vejiga tenia los bordes irritados y

algo entumecidos los tejidos inrnediatos : - toda la mucosa vajinal estaba
tambien como macerada. En otro reconocimiento que se hizo mas tarde

(I) Ala amabilidad del digno comprofesor y particular amigo D. Juan Caballe, debo las notas so

bre el estado anamnestlco y primer perlodo de la enrermenad de esta muger puesta a su cnidado,
nasta que rue trasladada a nuestra clinica.

-

(2) Analizado el calculo, se reconocto estaba formado por capas sobrepuestas y del grosor de '2 a

3 milimetros: so compostcron quimica era: rosrato calcareo y carnonato catcareo, este ultimo en la

proporcion minima de 5 a 6 por 100.
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(15 noviembre) se observe la fistula reducida a 0 m 025, Y los bordes de

la misma callosos : la mucosa habia recobrado su consistencia normal, y
su elasticidad los tejidos afectos.

'

Permitasenos ahora hacer algunas observaciones sobre .este casu que no

deja de ser notable en los anales .de la medicina clinica. <,
•

En primer lugar se ofrece aqui una cuestion de diagnostico 'La anam
nesis de la enferma daba lugar a sospechar , mas que -esto ; .daba casi.la

seguridad de la existencia de una afeccion oronioa.del higad'O.,:,cuyo·infar
to, dato positivo que la esploracion ponia en descubierto sin ninguna di

ficultad , esplicaba .cumplidamente los derrames setosose iptercelulares,
las dispepsias ,

los dolores hepaticos e intestinales y basta podia atribuit
sele la dismenorrea

,
sobre todo teniendo en cuenta Ia cdad de la enferma

y la duracion de 'sus padecimientos cr6nicos. Pero esto mismo oscurecia
notablemente el diagnostico de la litiasis , cuyos 'sintomas no fueron evi

dentes basta pocos meses antes de resolverse Ia enfermedad; y de la cual

no cupo conciencia cierta basta el momenta en que la necesidad oblige a

recurrir al cateterismo ; y digo precisamente cuando la necesidad oblige it

ell 0 , porque como simple medio de esploracion, calificado indudablernen

te pOl' los interesados de indiscreta curiosidad
,
no habria sido posible

sondar a la enferrna ; casu comun en la practice particular, en cuyo ejer·
cicio debe muchlsimas veces' el interes cientifico ceder su puesto y abdi

car sus pretensiones pOl' el decoro individual y por no herir susceptibili
dades, siempre dignas de respeto en el sexo debil, Insisto maspar-ticu
larmente en esto , porque a tales consideraciones fue debida en este casu

la oscuridad del diagnostico , y basta la penosa marcha del tratamiento,
que sin embargo naturaleza provide 10 suplio pOI' uno de aquellos desenla

ces tan felices como imprevistos. A parte de todo, sin embargo, la ciencia

no podia desconocer por los sintornas racionales la existencia de la litiasis,

y el medico la sospechO con tal fuerza de conviccion, que no titubeo un

momento en establecer un tratamiento hahilmente dirigido contra la 8n-

fermedad calculosa.
'

, No sucedio asi con la complicacion de 'la enfermedad principal, que tal,
. podemos llamar aqui al ernbarazo. La existencia de la dismenorrea y mas

tarde de la completa amenorrea , no era bastante para hacer fijar la men

te en una idea que rechazaban todoslos datos morales que en los mornen

tos de duda pudo recoger el profesor. Es tan delicado siempre formar un

juicio sobre el estado genital de una enferrna
,
cuando nuestras investiga

ciones no deben partir sino de sospechas, muy facilmente acusadas de in

juriosas , que it pesar de las exigencias de Ia certidumhre medica, con mu
cha frecuencia debemos apartar nuestro proposito de aquella esfera ; y si

esto sucede en los casos comunes, (, podernos legitimamente pasar a inves

tigaciones pertinaces y hasta indiscretas, cuando los sin lomas objetivos que

pudieran dar lugar anuestras sospechas ,
tienen suflciente esplicaciou en

el estado patologico general de la enferma? La moral medica responde a

esto que por regia general debemos ahogar nuestras sospechas antes de

pasar a esploraciones que la necesidad no legitima. El medico pudo aqui



-�48-
cneer alguna vez que existia un embaraze ; perc ante la negativa consten:
,teS formal de la paciente, no teniendo necesidad de- recurrir a el para
espl�ca,�s� la �sci tis, ni los infartos bepaticos , y como que mas tarde la

.

, misma ascitis ocultaba el desarrollo dela matr lz, del mismo modo que los
:'�Ql¢re� ocasionados por Ia presencia del caloulo los que dependian de las

,

contracciones. uterinas , de aqui que llego al ultimo de la enfermedad sin
contar con que debia llegar una hora en que.Ja naturaleza espeleria pOI'
fuerza uno' de los. productos que encerraha el cuerpo , y accidental, pero
necesariamente el otro.
c

" Resultado de esto :, que; de tres objetivos sobre que debia dirigirse la
ohservacion , solo uno hahia completamente conocido, la enfermedad cro
nica del higado : -otro, oscuro al princi pio, mas patente en el decurso de la
afeccion y evid�l?te. cuando .terminaba esta

, el calculo : el tercero, en fin ,

completamente desconocido, el embarazo .. Esta oscuridad del diagnostieo,
hija de la complexidad insoluble de sus elementos, es acaso mas comun de
10 que a primera vista' parece, y puede en sus casos tener funestos resulta
dos, como hubiera sucedido en este , a no haber la misma naturaleza re
suelto la dificultad , que el arte no habia aun previsto: ejemplo practioo

. de que nunca se indaga dernasiado cuando se trata de complicaciones del
parte , y por otro lado , prueba evidente de que a veces tiene la naturale
za recursos mas espeditos y felices que los que proporciona el arte.
El segundo objeto de observacion que presta este caso , es la distocia.
En el decurso de un estado morboso de la cavidad abdominal que ad

mitia muchas esplicaciones ; despues de prolongados dolores que la enfer
ma acusa en la region renal, en el fondo de la pelvis y en el hipogastrio;
despues , en fin, que el cateter bubo encontrado en el cuello de la vejiga
un calculo que el tacto indicaba tener propcrciones enormes, es este es

pelido por la fuerza de un dolor contractivo , siendo seguida la espulsion
de un alivio notable y de una tregua s.ensible en los dolores. No es dificil
comprender el mecanisme COl} que se veriflco este fen6meno, ni que fuer
zas contribuyeron al rnismo. Empezado el trabajo del parto , descendi6 la
cabeza del feto bacia el fondo de la pelvis, pero debia de encontrar un
obstaculo que impedia su progresion: un oalculo cuyo diamstro menor
era de 0 m 04 debia necesariamente irnposibilitar el paso de la cabeza por,
el estrecho, cualesquiera que fuesen las proporciones de estos ultimos, en
801 supuesto de que el feto era ya de termino, 0 muy poco menos. Siguien
do las contracciones de la rnatriz impelian pOI' intermedio del feto al cal
culo , que se encontraba sujeto dentro de UI\ trrangulo cuyo lado superior

,
estaba representado por la caheza del feto, y era por donde se verificaha
la impulsion: el lado anterior

, que era el de mas resistencia
, IQ formaba

, el cuerpo del pubis; y el posterior, la pared vesico-vaginal que, a la par
que era la menos resistente, era ellado pOI' donde pasaba Ia resultants de
las dos fuerzas que obraban sobre el calculo. El resultado debia ser

, 0 la
rotura del utero en el caso no probable de ser la resistencia mayor que la
potencia; 0 la suspension de sus contracciones por desvanecimiento de la
fuerza muscular; 0 la rotura del tabique vesico-vaginal, y salida del cal
culo segun la direccion de la resultante matematica , que es 10 que suce-
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di6, A baber sido menores las dimensiones del calculo, qnizas s�'hubiera'
espelido por la uretra, 0 bien levantandose por el plano anterior de la
vejiga se bubiese colocado encirna del pubis, no dificultando entonces M.,
marcha del parto , pero con las dimensiones que presentaba , y colocado"
en la porcion mas baja de la vejiga ,

no tenia otra salida que' por la)ared:
vesico-vaginal , verificandose naturalmente una veraa:der;:ltaJla;va:gifial;'

'

como 10 ba; demostrado la fistula resultants de aquelIrabajo.
'

: ',-
'

,

He aqui resuelto naturalmente y de un modo ejecutivo un
, verdadero

caso de distocia , porque , suponiendo en el diametro menor de la pehig:�
la longitud de 0 m 115, quedaba reducido con la presencia del caIcu1'6;,
dado que este se presentara por su diametro menor, {i 'O�075' con cu'ya pro.
porcion no podria verificarse naturalmente el paso complete de la cabeza
del feto. " '" ,

Debemos tener aqui en cuenta que cuando 'vimos' este caso en la clini
ca , estaba ya espelido el calculo , que el vertice. del feto se presentaba'
en el estrecho inferior de la pelvis muy proximo a salir por la aber,
tura vulvar, y que de consiguiente no habia lugar a deliberar 10 que de
bia haeerse, ni se presentaban ya dificultades sino con el caracter de hechos
pasados, puesto que la naturaleza en su marcha completamente espontanea,
termin6 la distocia desembarazando del obstaculo accidental el conducto
que debia reeorrer el feto. La completa ocultacion del estado de emharazo
habia por etra parte apartado an teriorrnente basta la idea de procederes
operatorios, p ues ocupada la imagiuaoion por ideas muy distintas, y OSCIi"

recides los siatomas de gestacion por los de litiasis, no llego a imaginarse
q(lil;e esta era una complicaeion que dehia ser resuelta so pena de producir

, gnaves trastornos. Pero eS'fle heche y su terminacion no pueden menos
que llevaraos al caso posible de llegas el feto a su desenvolvimiento conr

p�eto, con el previe.conooimiento de estas circunstancias y de las conco
mitaates- es deeir , eon la seguridad-de 'parte del profesor de que se i'na a
presentar un parte existiendo un ealculo, de- las condiciones espuestas;
complicacion ne.mentada generalmente en las tratadas de tocologia, i" Que'
partido debta tomae el practieo si, lIegadas las cosas a este punta, cono=

ciendo la existencia reah de-un embarazo, y las dimensiones aproxitnados'
del calculo, era llamadoa.ausiliar a la paciente? Debia considerarlo como'
un vendadero caso de-distocia en el cual sri mision era terrninar artificial"
mente; el. parte? En' este ultimo caso , i,,:cual d.ebia ser su proceder-oparar
tenio ?

Quisiera que mis conoeimientos y mi practica fuesen ta:les que pudiese
-

oontestar categorieamen a estas cuestiones; pero'ya que asi no sea, admitasa
mi opinion como puramente indiwidual-y juz-gue luego cada uno segun sus

ideas y eenforme le- €licte su- cri terio ,

Dadas las condiciones espuestas, se encuentra la pelvis en el mismo.o.rstc

qneeuando se estrechan los- dillmetros antero-posteriores pon la subintra
cion del pubis, la presencia de UD. tumor fibroso 6 sarcomatoso en este hue

so, y los tutnores cisticos, es decir, casos de acortamiento del diametro

meno'p'FJOr' obs-taeurus'en la'region del puois. En todos'estos casos, acep'.tan
do la regl'a generarde obstetrici'a de que un diametro menor de 0 m,08. e�

'-'
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un ohstaculo para la espulsion natural de un feto de termino , tendremos
verdaderas distocias. No duda mos en incluir entre estas el caso de que nos

ocupamos, pues cremos realmente que el parto no se verificara sino, 6 re
moviendo el obstaculo que existe en la vejiga, 6 forzando el paso del fete.
De aqui sededuce que el tocolo go puede vacilar entre esos dos medios, y
aun es regular que antes de pro ceder a manipulaciones que tengan por
objeto el feto, tratede ver si puede elevar el calculo y llevarlo a un punto
en qU!3 no sirva.de estorbo. Esta maniobra quizas pueda ensayarse cuando
ei calculo no tenga aderencias yel trabajo de espulsion no 10 haya enclavado
·ya en el euellode la vegiga , pues en tales casos no solo seria inutil , sino

perjudicial toda tentativa de dis locacion del calculo; pero aun en el primer
supuesto seria dificil, .sobre todo sostenerlo en el fondo de la vegiga, por
que ya su peso especifico, ya los movimientos de la matriz volverian
siempre a arrastrarle bacia el tabique vesico-vaginal. Seria pues preciso,
en la mayorla de cases, recnrrir ala aplicacion del forceps, ya que, dadas
las proporciones normales de los elementos que figuran en el trabajo del
parto, supuesta una presentacion de vertice en primera 6 segunda posicion,
dilatado convenientemente el cuello uterino , y reconocida la impotencia
de las contracciones de la maLriz para veneer el obstaculo, no hay mas in
dicacion que cumplir que la terminacion arLifi cial del trabajo (1).
Esto en condiciones parecidas a las del caso que nos ocupa ; pero puede

suceder aun que la pelvis tuviere 0 m 005 menos en su diametro antero
posterior y estar el calculo colocado detras del pubis por .su base, presen
tando su mayor longitud de 0 m 057 en. la misma direccion de aquel dia
metro : este quedaba entonces reducido a 0 m 053, a cuya dimension esta
ya completamente contraindicado el uso del forceps. En tal caso 10 pri
mero que ocurre naturalmente es procurar el c ambio de situacion del
estorbo material, ya que no se pueda su completa separacion del anillo
pelviano; mas si esto no se consigue, antes que hacer tracciones impruden
tes, antes sobre todo de recurrir a una operacion tan grave como la cefa
lotripsia, creemos que puede el practice hacer la talla vaginal y estraer por
este medio el calculo cuya presencia complicaba el parto. Al fin no haria
mas que seguir las indicaciones de la naturaleza que espontaneamente se

sirvio de este medio para resolver el problema, una vez que la hemos vis
to abandonada a sus propios esfuerzos . ni creemos que la gravedad de la
operacion fuese mayor que la de las mas que se practican para resolver 6
simplificar los casos de distocia. En realidad la produccion de una fistula

. vesico-vaginal cuyos medios de curacion poseemos, no ha de tener por
regIa general efectos actuales y ulteriores de mas transcendencia que los
que producen ; p. ego las incisiones profundas del cuello del utero, 6 la
histerotomia vaginal, al paso que, si las condiciones generales de la muger
son buenas, no espone a ningun accidente grave la vida de la madre ni la
-del feto

, reduciendose despues a un caso comun que no tiene que seguir

(1) Una posiclon 6 presentacion dlforentes de las Indicadas, modlficarian sin duda el manual ope'
ratorlo, pero siempre quedaria por cumplir la Indlcacioll de reparar 01 estrechamiento accidental de
la pelvt•.
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otro 6rden que el natural y fisiologico. En cuanto a la epoca mas oportuna
para esta operacion, creemos que es al inaugurarse ya el trabajo espq.)s}"p.
del feto, por que entonces es cuando ha llegado el momen to nesesario yno,
hay riesgo de trastornar el CUI'SO de los acontecimientos, corrio aucederia
si, para evitar la complicacion se hiciera la talla en los prillle�OS moses de
la gestacion, en cuya epoca es casi seguro que se provocaria el aborto, 'I.
Los cortos Iimites de un articulo no nos permiten estendernos. �n mas

consideraciones, que cada cual puede hacer sobre los: .9at�s .sEmt�·a.Qs , y'
apreciar las que preceden en su justo valor, porque al.fip."est(l cuestion,
como la mayor parte de los problemas tocol6gicos ,:'uo �puede , ;R�olv.eri'ie
de un modo absoluto, ya queIa resolucion practica debe subordinarse a,
muchas razones de oportunidad; de conveniencia y. de, relacionea.jndivi
duales que debe deterrninar, casi siempre en el acto ;'el'c;iLerio ilustrado

y razonable del practice.
.'

DR: CAMP,,\.

�:':'"

EXPOSICION DE LOS CARACTERli�:' ANA:t6�ucos
DE LOS TEJIDOS EPIDERMICOS.

TESIS SENALADA POR EL REAL CONSEJO DE INSTRUCCION PUBLTCA PARA LAS O1'OSI

ClONES A LAS C..lTEDRAS SUPERNUiliERARIAS DE ANATOMlA. Y FISIOLOGiA DE VALLA

DOLID, GRANADA, CADIZ Y SANTIAGO. POR EL DR. D. JUAN GINE Y PARTAGAS.

(Conclusion. ,Veanse los numeros 28,29,30,311,32, 33y 34.)

C. Epitelios.-Con el nombre generico de epitolios .comprenderemos a

la capa de tegido corneo que reviste superficies libres diferentes de la es

terior del cuerpo. Existe, .pues, epilelio, 1. ° en las membranas mucosas,

2.° en las serosas esplauicas, 3.° en las membranas sinoviales , y 4.0,en la

superficie interna de los vases.

Las escesivas proporciones que contra nuestros deseos ha tornado. este

discurso, nos obligaran a ser muy concisos al tratar de los epitelios. Pero
anadiremos, por consiguiente ,

a 10 que hemos dicho al tratar de los teji
dos epidermicos en genel'al, acerca de sus oaracteres fisicos , quimicos e

histol6gicos, limitandonos solamenLe, para que nos sirva de piedra de to

que, a recordar 10 que hemos ostablecido con respecto a su elasificacion

fundada en las evoluciones y mstamorfcsis de los elementos celulares. En

este concepto, los tejidos, epidermicos pueden reducirse a tre� clases : .1 ..

pavimentoso 6 poligonal , en que las celulas se aplastan ,
se eslienden en

superficie, haciendose laminosas y afectando formas poligonales: 2: ci
lindrico 6 poliedrico, en que las celulas se prolongan en sentido de la proc

fundidad adquiriendo formas poliedricas, y 3 a de tromsicion 6 misto , ,en

que se encuentran celulas diversamente modificadas, aproximandose u�as
al tipo poligonal, al par de que otras se refieren a la forma poliedrica ,

Epitelio pavimentoso. Esta especie de epi telio comprende dQS varieda-

des: el ptioimentoso simple y el estratificado. _

EI epitelio ptunmentoso simple, que es el mas generalmente difundido,

'Ye1 que puede llegar a format' membranas eoherentes , consta de celulas

que alojan un nucleo redondo u oval, provisto de una 6 dos nucleolus, Y

<. '.
�
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Iw�a�o. � 11) P,"IrJlQ.·l!t(erior de �(I, tnemhrana eelular. ��t�p pelu.lil� ap,,\tlQpi
· qil� §!'l. �all�p comprimidas unas contra Qtr��, y �s(, Bor $� IAU,tuq ap\all,t{lipiellto" afectan figuras poligonales mas 0 menos fl'lgl,l,tqrefi\, l':{p hn -e�"p�c.io li�re ::lp.tre celula y c�lula, pero debe interponerse alguna �\I,$tqr;lCi�

· intprcel:qlar, tQ-�a ve� que tratado este epiteJ\o ll,or Ip� �\)iqq� aC¢�\C9 �
· sulf�ric� 9 pnq disolucion 4el)U de potasa cau��iPa, se' PPs,filrva tP d\&gr.ergacion de;.�,\l� eI9fY\ent9�. �o. que caracteriza. �,s9Prcia,lmept!'J a e�\a Hr.i�
, da� �sJl,O. presentar mas g\l(;l una capa de a¢lula� y:u.xtapu.e�f\fs.: no Lli!¥p.u,es,sol!r.eposicion. .

E1 epiteli» pa'Qime'r,lstoso estratificado , del que. nada tenemos qu� q�yj,x;,
porque J;odp .queda espuesto al tratar <;l� la epidermis, se distingue ppr l<ltpresencia de yado.� pianos celularss 6 estratos : en este hsW , pues, *-%tiemp,o yuxtapos.,�cion y sobreposicion. de elementos,
EI epitl}(io '(:ili"1:drico 6 poliedrico esta formado �,E;J 9�\ul�$, PI1c;»op,ga,dils,en cilindros, cuyo mayor diametro es perpendicular a la membrana sub

yacente. Tiene tambien dos variedades, el c6nico y el oibratil.
El epitelio cq'lfi9i:> pr-:esenta c�Iulas, p�o'ongada,s en fOVll\1\ CJle cones, yuxtapuestas por sus bases, las que miradas por la superficie libre, afectan

las apariencias de las superficies pavimentosas; sus' vertices, adherentes a
la capa inmediatamente situada

, son mas densos y menos transparsntss.
que las partes superiores. Estas celulas coutienen un nucleo colocado
transversalmente que las separa en dos mitades, el cual es a veces tan
estenso que, no solo ocupa 1(\ amplitud d,�. la celula, sino que, distendisndo a la membrana celular, deterrnina en ella un abultamisnto.

1;<:1 epitelio uibrtiti! se distingue del precedents solo en que Ia supert;ic;;i�Iibre de cada 9�lula esta erizada de algunos filamentos hialinos a modo.ds
P'e19P., susceptibles de ejecutar 'movitnieutos vibratorios

, que Purkinje, YrValentin han estudiado perfectamente y han, reducido � t.res qIra,s�s"i � �:.:b% : el infund,ibiliforme, en <J,u,e las pestanas giran �Jr��yd.or de s� insercion describiendo un colf,o cU,ya base m,ira. cU' estrerno li.9�e; e] onf!ula,t9,riC), 6, de oscilacion; que se puede comparar al vaiven de ul]. campo de rp,i�,
ses agitado por el viento , y el de flexion y estension que se <:>���a �n li!continuidad de las pestanas.
EI epitelio de transicion , descrito por Henle , se ha llamado, 9.�.i P9.rq'fH,existe en los sitios en que cesa el pavimienioso y va, a cornenzar el de: ci-,lindros. Nosotros 10 llamamos rnisto, porque en el se encuentran todas lasmodificacionss que pueden afectar las celulas epidermicas : Y \lIS! 1,\W �l!Y_fusiferrnes, redondeadas yapl,asta}'l,as, pero todas implantadas por el estre-

nw de su mayor diametro en el tejido subyacente,
,

Cada una de estas variedades de epitelio ocupa en la economia. tqI?og��-,fias determinadas, y �n todas elIas esperimenta IDo<;lifisacione� RQco_ ioW,";,portantes que se refieren. al volumen mas 6 IDflrios consi.deral;>l� qe los �\er�mentos celulares. '
.

-

L� distribucion de los epitelios PUfld� aqali,zarse q.�l, �9.c!R' �jqu.iel].t�:SWerrf,ff.1'f/'ucQSO en el �8:p�ato digestiv<? eq9q�tr.,aI1,!9�, t,�yS, ��J.?f1Ri��. �f e.pit;y,boey.: pa,virnen,tQso eMratific..ado, er;t tod"\, Ill, p,!?r:.SiplJ!. �'IJ.,PX<l-d1H,fr.agrv,4�iPJl'rcilinir;icq-;<;,qr.(cPr �p)a P,Qfcj9A i,q,tra1cli*r,�qm�til<a, � 4� .. tr,a»f�iR�W�f!;l� Y�
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espacio.comprendido mitre estas dos porciones que correspo�d{a] �ri�cio cardiacodel estomago, En el aparato respiratorm predomirra ,e.l epitelie vibratil, pues cubre a toda la mucosa aerea incluyendo' gran parte de
la pituitaria del conductonasal ia mucosa urinaria presenta .'epfte,ll{l"de-tvansicion en casi toda su superficie. La mucosa genital de}hqm,bre'9fr�-'ce.epi telio cilindrico desde til epidfdimo basta 1a 'vejiga 'y e1 meato urina-,
rio. La mucosa genital de la mujer esta cubierta de epitelio es·tratifi�ado
-desde la vU'lva hasta la mitad inferior del cuello de la matriz ';':ef�rffsto ae
la superficie genital esta tapizada por el epitelio vibratil. " ,', ", I

'
,

Sistema seroso.-En las serosas verdaderas se encuentra epite?io 'p'4vl-mentoso simple; por esto se :v� esta clase de epitelio en 'ellaberintb ID.E.iril'
branoso y en las camaras del ojo. Las mernhranas. sinoviales ofreceu'�pi-telio estratificado,

, ,

.
,"

,

'. .

Sistemavascular,-Toda su superficie internaesta.tapizada,por el epitelio pavimentoso simple,
En los ventriculos delcerebro existe epitelio vibratil.

La forma didactica en que ha sido preciso escribir este discurso, nos ha
heche concebir un cuadro sinoptico nemotecnico que, reuniendo toda nues
tra doctrina, permito 'metodizar y abarcar de un solo golpe de vista el es
tudio de los caracteres anatomicos y distribucion topogratioa de los tejidos
epidermicos. PerIIlitasenos continuarlo como epilogo de nuestro trabajo.

CUADRO SINOPTICO NE�IOT:ECNICO DE LUS TEJIDOS EPIDERilIlCOS,

El tejido epidermico cubre a todas las superficies Jibres de la economia
yesta formado de-elementos celulares derivados de Ja capa que inmedia
tamente.Ie sigue en profundidad.

POl' las evolnciones y me- Pavimentoso '6 poligonal.. '1 Simple.tarnorfosis de los elementos \ (Celulas aplastadas) , Bstratificado.
celulares, los .t�iidos'epi�e:- (Cillndrico

6 poliedrico "1 C6ni?o:micos 6 eptteltales se divi- (Celulas 'pl:olo�ga�as) V�brahl. .

.

den en , . " De transicion 0 rmstn '. Celulas multiformss

; � � !
Epidermis ....

) . ."

'l' Pavi�entoso estra-

\';:;;;
P�los....... Eplleho..............

tifieado.2�· Unas.......
,

<nQ�
,

I Supra-diatracmatrta. -, . . .. Estratificado .

.

'\
Digestiva-, . .. Orifieio, eS?,fagi?o: " De transicion.

.

'" Infra-diafracmatioa. " Conico.; ;g' Aerea .... :.. Casi todo.. . . . . . . . . . . .. Vibratil..

l/
�, .

'

,'" . ,

'

\ C6nico [esceptd J?S
-< '

'/
Genital masculina

, conductos semi-,

�. ( mferos.) ..

. 8

I
Vulva .. '.' ·1"

� G�nitaI femeni� �rt�i�i�f�l:i�� dei �ie��.: : : : \
Estratiticado.

. 'ni).... , . .. 1I11tad superIOr de id ..

' ( Vibratil. S
\ .

Y trompas de Falopio \en

f
Serosas

verdade.
ras .....•... '

.'"
S' 'I� 1Il0Vl3 es

.

;: Vasos
.

c3 \ Venlrfculos cerebrales : ,

Pavimentoso simple
Id. estratifieado.

"

Id. simple.
Vibralil.
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Llenos de desconfianza tocamos ya al termino de nuestro trabajo, la-

,IPentando ahora mas que nunca el haber tenido que emplear fuerzas tan

exigiias para corresponder 11 deseos muy fervien les. Pero donde tanta

ilustracion se obliga, 6ha de faltar abundante copia de indulgencia para
aceptar 10 que de los nltimos nos sobra en pago de 10 que de las prime
'ras confesamos que nos falta ?-He dicho.-Barcelona ...4. Junio de ,1865.

JU,OI GIl'i1i y PART"GAS.

FISIOLOGIA.
RESENA DE LOS ESTUDIOS MAS RECIENTES HECH OS SOBRE

LA DIGESTION, LA GLICOGENlA Y LA DIABETES SACARINA, POR

, D. GERONrMO FARAUDO.

iContmuaeion: Veanse los numeros 31 32, 33, 34 Y 35.)

Impugnacion de tal menta , apoyada pOT Longet, mueve a varios fisio

logos a practicar nuevos ensayos ; y Lehmann , profesor de quimica fi
siologica en la Universidad de Leipzig, presentase a terciar en el deba
te (1"). De acuerdo en el fondo con el fisiologo frances, analizadas comlilil
rativarnente la sangre de la vena porta y la de las hepaticas, tomadas de
varios perros y caballos, Lehmann no halla azucar en la prirnera recogida
de perros que estan en ayunas 0 que han comido carne l y solo una canti
dad insignificante. si han tornado sustancias v-egetales-patatas coci

das-(2), en cambio abunda en las hepaticas. Halla ademas que Ia fi�rina

que contiene l-a sa-ngre de Ia vena porta-algo mas la del pe,rro que la del

caballo-, sea cual fuere el alimento tornado, desaparece el atravesar por
el higado ,-como desaparece gran parte de alburnina-«, pues inutilmen
te se la busca en las venas supra-hepaticas; en vista de 10 cual cree el

autor que el azncar se forma en el bigado a. expensas de Ia fibrina (a). _

Con todo Figuier no se da por vencido, y dice.en segunda memoria (4),

(1) Estracto de una Iumtnosa memoria lel�a en Ia seslon de 30 de noviembre de 1850, ante la so

ciedad real de Ciencias de Leipzig, comunicado por Cl. Bernard a la Academia de ciencias de Paris,
en seston de 1'! de marzo de 1855.

(i) La sangre de la vena porta de un caballo allmentado con centeno , paja molida, 6 beno, tleva
escasa can tid ad de azucar , 1) gram os, 055 de azucar por lUO d'8 restdtio seco alcob6lico. En ia de otr.o
caballo 56 hallo ,

0 gr., 005% por 100 de azlicar.-En tres perros que babian comtdo carne encontr6
Lehmann respectivamente en la sangre de las venas hepatteas , 0 gr ,814 por 100: 0 gr. , 'i99 por "

100; 0 gr .• 9i6 por 100 de azucar---Bn otros tres que ayunaron por espacio de dos dlas , di6 .Ia

sangre de las mlsmas venas :-Q-gr., 16t por 100 : 0 gr., 638 por 100: y 0 gr ., 8H por 100.-En des

que lomaron patatas cocidas , 0 gr., 981 por 100 : 0 gr .• 85� por 100.-En dos caballos sometidos a

la aumentacton vegetal, -centeno, paja , heno-; Ia sangre de las mismas venas hepaticas con

tenia, en uno 0 gr., 635 por 100 ; Y en el otro 0 gr., 8931lor 100 de azucar. (EI autor.)
(3) En el caballo los globules sangulneos de la vena porta tienen mas agua , hierro y menos gle

bullna . materlas extracttvas y sales que los de las hepaticas. En el mismo animal yen el perro la

sangre de est as ulumas tiene mas globulos y matertas extracttvas que la da la porta, (Gazelle deS

fi6pitaux , 2,0 mars 1855.)
(i) Leida ante la A. de 'Clencfas en la seslon de 26 de marzo de 1855.
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apoyado en nuevos esperimentos , que la sangre de las venas supra-he
paticas tiene poqufsima cantidad de azucar a las des horas de una coraida

compuesta exclusivamente de carne cruda , muchisima a 'las cuatro ; y

que en ambos perfodos abunda en la sangre de Ia vena porta, en I? cual

solo falta cuando son muchas las horas trascurridas, 6 el anima 1 esta

en ayunas ('I). El hfgado 10 tiene siempre en gran canLidad. De ahi dedu
ce que este guarda como en deposito despues de la digestion el azncar

que ha de pasar por los vases supra-hepaticos ala' circulacion general:
que terminada la digestion intestinal, y libre ya el tubo digestive de Ia

materia azucarada procedente de los alimentos , la sangre que desde el

circulo general entra en el hfgado por la vena porta libre de glicosis ,. to

rna a "su paso por el n-ueva eantidad, y la lleva por las venas supra -hepa
ticas a las cavidades derechas del corazon: que un ayuno de dos 0 tres

dias quita a la sangre de la porta todo residuo de azucar , pero deja que
la de las venas supra-hepaticas extraiga cierta porcion aun del hfgado,
verdadero receptaculo de glicosis como 10 es de albuminosis , principio
que recogen tambien las mismas venas para allegar este nuevo elemento

a la asimilacion organica ,
0 facilitar su desaparicion por la via circula

-toria (2). No de otro modo va y demora en el higado la mayor parte de

sustancias venenosas que han entrado por absorcion en el cuerpo. M. Fi

guier no termina su trabajo, sin observar que hay contradiccion en algu
nos asertos de Lehmann, impugner los datos numericos que presenta,
como los impugna a su vez Poggiale en otro trabajo de que nos ocupare
mos mas adelante (3), aiiadiendo que el fisiologo de Leipzig no encontro

azucar 0 solo leves indicios en la sangre de la vena porta, porque la I'e- .

cogio siete u ocho horas despues de la digestion, momento dernasiado
distante de. ella (4), Esta circunstancia tiene aqui en efecto mucho

valor.
M. Bernard opone el primero a tales razones el diverso resultado de

analogos esperimentos , repetidos re.cientemente ante varios fisiologos y

quimicos , segun las prescripciones indicadas por su adversario, median
te los cuales Ie ha sido imposible el hallazgo del menor indicio de azucar

en la sangre de la vena porta de un perro, tomada una, dos y tres horas

despues de haber comido carne cruda , yapela en consecuencia al fallo

de !a comision nombrada por la Academia, pidiendo al mismo tiempo se

le releve del cargo de individuo de la misma ,
el eual queda conferido al

(1) EI reactivo de Frommhertz puso de mantfiesto en la sangre de la vena porta de un perro -pe

cogtd-a a las dos noras de haber comtdo carne sola 0 gr. t48 por 100 de azucar , y nna cantidatl no

-valorada en la de las venas tnesentertcas. Bxamtnada por tgual proceder la sangre de las supra

'hepalicasapenas se halld senat aprectable de azucar. Becho el esperimenlo en otro perro a las cua

tro boras de naner comtdo astmtsmo esctcstvamente carne, so encontro 0 gr. '.131 por' 100 de azucar

en la sangre tie la porta, Y 0 gr. 30i por 100 en la de las- snpra-hepatlcas.e-Bl autor procura evttar

con tono genero de precaucloi es el rellujo de la sangre del higado nacia la vena porta 0 la cava in

'ferior, muy posible en atencion a las comptlcadas y prectsas mantputactenes.

{%) La glicnsls y la atbumtnosts sirven lambien probablemente para la secrecion de la bilis, Y

otras de crden secundario que erectua el htgadc , por cuya razon este acopia � retiene el azucar

(Figuier.)
.

(3) Moniteur des bOpitaux U avril 1855 , pag.•89.

(�) Moniteur des hOp. 3 avril J855.-GazeLte des hop. 3 avril, et 29 mat 1855.
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'Dr. Rayer. En.la misma sesion-'2 de abril de 1805-, es leida una nota
.remitida por Lehmann sabre una" sustancia animal 'glz"c6gen:a, senalan'doel a�,tor eomo tal la hematina 6 hematosina . de Mr, Le Canu, en atencion
a. que gran parte de la misma desaparece al pasar por el higado junto con
Ja fibrina. .

/
) -�

,

Interin medita Ia comision su trabajo redoblan el celo los fisiologos , Y
. .;.replten los ensayos en 'Ias eutranas de nuevas victimas

, ganosos de .ar
rancar a la naturaleza viva el vislumbrado secreto, 10 cual lleva a la fa
vorecida Academi �

numerosas memorias durante este periodo , que bien
merece ser Ilamadce andente y de bonrosa emulacion.·

Poco favorable a ']a' doctrina de Bernard es entre elIas la extensa yerudita memoria de Scbnepf (1), en la cual se consigna la asimilacion en
el trayecto del tuba digestivo de todo genero de animales , Y la absorcion
pOI' los vasos Iinfaticos , quiliferos y capilares de la vena porta de las
materias amilaceas y sacariferas

, bajo la forma de disolucion azucarada,
cuyo producto- azucar-s-segregado por el bfgado , como la urea por los
rifiones , va a Ias� venas supra-hepaticas, puuto de su predominio, y con.tribu ye disuelto en Ia sangre a Ia hematosis mediante Ia combustion (2),Cuando esta es insuficiente ba S esceso de azucar en la sangre, y viene
la glicosuria; como viene tambien al escitar no la medula oblongada aI
nivel del origen de los nervios vagos, como dice Bernard y niegan Uhle
y Schrader.' sino la superficie posterior del bulbo en el cuarto ventrIcu-
10, 6 la parte intermedia de los tuberculos cuadrigeminos , 6 la media
del puentede Varolio (3).
Siguen a este trabajo , y en apoyo va de la idea del fisiologo frances,

uno extenso de M. Poggiale, primer farrnaceutico y profesor de quimicade Valde-Grace (4), en el cual dilucida el autor y afirrna que solo el hi
gada elabora azucar sea cual fuere la alimentacion , independientementedel que prod uce la digestion de las sustancias feculentas : otro de mon
sieur Leconte, agregado a la facultad de Medicina, consignando identicos
resultados) exarninada minuciosamente la sangre despues de baber sido

(1) Nota btstonca acerca de la presencia del azucar en el organtsmo aurmat=-sesicn de !! de·abril de 181i5. de la A. de Ciencias.
(2) Parte de las materias feculentas 0 sacariferas pasan Ii. los referidos vasos absorventes , previa termentacion , al estado de acrco lactlco • de alcohol en parte, tal vez tambien de acldo acettcoy materia grasa : solo una escasa cantidad recorre el tubo in testinal sin ser trasrormana , y sale conlas heces. EI azucar absorvtrto por los qulllferos , cuyo hecho admiten Tiedemann. Gmelin, valenlin, Budge , etc .• mezclado con la sangre venosa va a la auricula derecha del corazon , etc.-RalIase artemas azticar en los liquidos que hafian el reto • en la leche de los mamiferos , y Scberer na-110 en Iii carne de los anlmales un principio analogo que llamo inosiia , igualmente sensihle a 10'Sreacttvos del azucar de uva y de cafia. lEI autor.).
(3) Moniteur des bopttaux , 5 et 7 avril 1800.
(il Sobre el ortaen del azucar en la economia animal, presentado a la vez ala Academia imperial de Medicina en la seslon de 17 de abril de 1860, Y it la de Ciencias en la de 16 del rr.lsmo mes:naetno , no segun dice el.autor como Inspiraclon POl' las memorias presenladas a la ultima de dichas corporaciones • sino a consecueocia de esperimentos nuevos complementarios de los practtcad os en 1850, Y al objeLo de diluciuar : 1.0 sr el azucar se forma en la economia i expensas de losalimentos azoados 0 gra-os , a ratta de feculentos; z.o si es por el contrario prouucldo por la acctondigestiva en el higado, 0 en el torrents de la ctrcutacton.
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cestado a los animalss el balbo raquidiano.: asi' como les e�r.-ios.os de '-"
M· . .1a0. M(JleschQtt de Heidelberg, verifioados sobre los �£q'Qidos y, musou-,los d-e las ranas , previa la extirpacion del' thigado (1), bien ql!ie Cihn'viene a dan a la cuestion asi encamiaada nuevo gi,�'o reproduciendelasconclusiones de Schnepf (2).-El trabajo de este ultimo pasa a una co�,mision oompuesta de los Sres. Pelouze, Rayerr y Bernard ; el de, �L:.Pog-, .giaJe a, otra constituida por Bussy y Chevallier ; y los de Schaepfy Le"'I,•. ,conte a la que entiende en la de Figuier par-a el informe respeetjvo . ,., ':
Pal ella el estado de la cuestion cuando emitio su fallo la' Academiade Ciencias (3). La comision parte de los cuatro puntos siguientes : LO'La�

presencia constante del azucar en el higado de los 'herbivoros y carnfvo-,
ros : 2.·' ill no menos constante en la sangre de las ;venas supra- hepa ticas :
3'.· la falta de azucar en la de la vena porta de los animates aliinentados':
c\)'1i\ carne : �,,, SQ aparicion motnentanea en la sangre de la mJSII\i;\ ve�a"consecutiva a una digestion de sustancias azucaradas 0 Ieculentas .. QapOI' resueltos en. sentido afirmativo los puntos �rimero y cuarto " aceptados pOI' los contendientes de uno y otro bando; y dice tocante a los de ...

mas, 1.· que no ha encontrado azucar en la sangre de la vena portade un perro (4), alimeutado con carne cruda; 2." gU,e 10 habia en la de las'
venas, supra-hepaticas del mismo.
Este dictamen venia a sancionar la doctrina de M. Beman] , pero e�i:

guo ante la magnitud de la cuestion entre tan copiosos y encoutrados da
tos empefiada, no podia satisfacer las esperanzas fundadas en la capacidadde la corporacion cientifica (5).
Figuier cali fico de infiel el pro ceder (Ia fermentacion) de que se valio lacomision academica

, pOI' contrarrestar la accion del fermento no pocassustancias aun en corta dosis asociadas a un liquido azucarado
, faciJe�

(Ii Carta dlriglda por el antor a Cl. Bernard, leida en estracto por este a la Academia de crenctas,Efl-eHa- hace observar al mismo tiempo el autor, que el higado toma mucha parte en ta metamorrosis retrograda de las sustancias animal-s, porque privadas de el las ranas, dada igual unldad de pe!lIl-Y tiqIJlP�, exp,.Ia,1l,- rnqnos,4ci/lQ carbonico qUI) cuando estan tntactas. GQ,mllarandp, Ia,Srpyiv<\das, de,IlIS'RlMA Ia,s a.11\put,'lld,a,s de 1t1D�1\S p'iij�nas" al objeto de procuraeen.estas Iii; pl}rdipa, d�,uNl, cap Liqa(\.d��aPli�!1- i�!Ia!, Y il,uv, 1j1aypr q:l18. en las prlmeras , result6 que, 1,00 grqmos de.,la�,in�il.ct<lS di�rQ.nlpP,f4lilr.lI\ip,p me�io, el)r2� boras!Q. g:G·, 566 de actdo carbqnicq; WI gramos.de las a,rp,pl),ta�ils ctljlrOll,o gr ,451; Y 100 gramos de las que no tentan higado solo dieron 0 gr. 332 Por donde. se ve que.la!\i�1l)iJt�pI9,1IJ qr Iii, cantidad de aoi�,o canboqtco exalaqo por estas ultimas, l�jos de con�titul� un re-1ll),w,B-Il,o q�l1l1�qien,l� qe III sotaperdlda de la sangre , in�vitalll�dl,l!, t,1lI qp\lrll-cign" PfIJe!lq mejo;, UD<L:relaclon directa con la funcion gllcogenica del hlgndo.
(21 Ab�orcion del azucar procedente de los allmentos de todo genera, �I\ b�rb,ivorQS JI carntvorosp.o�lps capjlares venoscs , unraucos.v q�!lfrerQs.: pJro el antor nq sabl1 d�cidir si vien,e de la sanIl're �ep,apca, <i de Ia, de IQ.s prol(,ips.organos 01 azlicannorrna) <10. los pnoduptos de sl\c�ecion ser,osaJ,e1 d�' cqnteni.do: qll las vesiculas ovaricas, el del estol)Iago del. f�t.o, el de la bilis y especiijlmeatee� dll,la Illche. (TrapaJo presentado ala A. de Ciencias en la �esiQlJ dllll dp junio de,l855')1(3) Dictamcu leido por M. Dumas en nombra de sus compaiieros qe �Qmiston I?elouz� y R.ay,en·ell>I�, �E\sion qe 1.s. de j;unio,de, 1855.
(4) La comision Sl) reftere al ex<imen d� la sangre rle un perro, qpico tlsl1erill)ento practicllllq" }lal,de cierto� qr.od,uctos dJ la ,apgre qe la vena porta d� olro anjmal, p.re,senta.<los aJiI reisllla, extraidos por �1. Figuier bajo la creencia de que tenian azlicar, y qu� D!l, hallp Iii cQmi�ion a.llnqQI\,vallendose de un proceder diferente-Ia ferIl}eotacion-, M. Figuier, us6. elr fll.!lctillo de Frolll-1J!Mr.�,
(oJ -\lii).jl.IHc�,ver I\. de Ca,stelna.u.e,n uno de 10s,lplrperqs de su·e.rJI.IIlto lIer�MiAO (M\l.{li.t�ljll,dll$ihOpitanx, '2 juillet 1850, pag. 625, at suiv.)



-2M -

de neutralizer por el adecuado reactivo para que aparezca la fermentacion

detenida '(1); resultadc que no puede obtener Bernard (2), y que ofrece

realizar Figuier ante la comision , segun asi 10 solicita del presidente de

la .Academia en, atenta carta (3). A pesar de eslo la idea de Bernard recibe

nuevo apoyo de parte del respetable profesor de Leipzig, C.-G. Leh

mann, quien deseoso de fijar el proceder quimico que cornpruebe de una

rnanera precisa y no discutible Ia presencia <) no del azucar en la sangre
de la vena porta; a la par que el medio fisiologico que facilite la obten

siorr de la oantidad suficiente de dicba sangre. tal como circuia normal

mente p,or el vasa , niega esta cualidad a la extraida por medio de san

grias demasiado abundantes, susceptible, de tener azucar , yafirma que
nolo tiene la normal durante la digestion de la carne (4). EI praceder
adrnitido y detallado por el .autor , fundado en la posibilidad de separar

el azucar por precipitacion ,es capaz de descubrir 10;P60 disuelto en un

)iquido'(5).'
,

.

'

Sin embargo, esta comunicacion favorabIemente acogida y recomenda

da a la Academia por M. Bernard no parece concluyente ; la impugna Fi

guier, fund ado en la infidelidad de los alcalis usados como reactivos con

respecto a las sustancias azucaradas (6), y H. de Castelnau hace ver en

articulo critico que Ie dedica (7) 10 incompieto y basta contradiclorio de

algunos asertos
, 10 oscuro de otros pasages , y aun la poca consonancia

en importantes puntos de los dos ejemplares remitidos pOl' el autor, uno
al Institute y otro a la «Gazette hebdornadaire».

Cierra el afio 1855 tan fecundo en trabajos de esta indole, una memoria

de M. Emilio Blanchard, manifeslando la propiedad glicogenica del higa
do proporcionalmentevoluminoso de los aragnidos (8): nueva confirma
cion de la doctrina de Bernard.

(Se continuara.)

'(1) Basta que la sangre hierva POI' espaclo de dos 0 Ires minutos en un acido dllatado-algunas

gotas del sult urlco 0 az6lico-y saturar Iuego completamerite el acldo POl' medto de un carbonate

atcallno , para que el contacto del fermenlo de Ia cerveza determine la fermentacion alcoh6lica.

Tercera memoria, ielda en la sesion de 21 de agosto de IS1)5, (Gazette des hOpitaux, � septembre

1855, pag 410.)
,

(2) Previa la ebuliclon .en el actdo, etc .. el resultado ha sido nulo ,Y por el conLrario posiLivo

despues de haber afiadido ala sangre, objeto del examen, una porcton de azucar. (Bernard. traba"

jo Ieldo en la seston de 24 de setiemb re de 1855.)
(3) 'Sesion de 1 de octubre de 185,.

,

(4) Extraidos de Ia vena porta de tres perros allinentados con carne en conjunto 21'1 gram os 5

declmas de sangre, Y de parte de otros tres 191 gr. ,1, el anansrs 00 desounrlo el menor indicio de

gncosis: pero la habra en 351 gramos sacados de la vena porta de otro perro sujeto a igual alimen
tacron , que pesaba 13 [lliogramos; en 211 gr. de 'otro perro de 11 [(il. , 5 de peso; yen 263 gr. de un

tercero cuyo peso'era de' 14 kil. , o.

(5) M�IDoria presentada POI' mana de Cl. Bernard a la Acad. de Ciencias eo la sesion de 22 de oc

tuhre de 1855, tGaz. des hop. 30 oct. 1855.1

(6) Este trabajo pasa a una comtsl.,n compuesta de los Sres. Dumas, Pelouze y Rayer. (Soslon
'

de la A. de C. de 29 de ocLubre de 185/i.)

(1) Moniteur des nop., 9 nov. 1855, pag: 1065, et sulv.
(8) Ademas de la proptedad quo tiene en ellos y vartos insectos de ellminar de la sangre otros ele

mentos. 'como tJI nncn en su esrera, (Memoria presentada Ii la reterida Academia en la sesion de 31
de diclembre de 1855.)
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REVISTA DE LA PRENSA MEDICA. ESTRANGERA.

No admite duda que tanto en la angina como en las laringitis
'

diftericas,
siquiera confiemos mucho en los efectos de una medicina alterante hien

dirigida, es necesario tambien el uso de sustancias topicas astringen
tes 0 catereticas que tiendan a destruir las exudaciones pseudomernbra
nosas, Entre estos ultimos medics es el nitrate de plata el "que gOZ&
una sentada reputacion " mas sus aplicaciones son diflcites :e;'incompletas
porque no es posible alcancen a toda la superficie mucosa', sobre todo
cuando es el organo de la voz el principalmente lesiado.: El doctor Guillen
ha obviado este inconveniente msuflando el nitrtuo. de plata puicerizado
con un instrumento aproposito, con cuyo rnedio puede penetrar el catere
tico sin dificultad alguna basta la misma traquea. Tal confianza tiene, en
esta terapeutica, el citado profesor, que la cree destirrada a sustituin a la

traqueotomia, l' aun llega a asegurar, en un arranque de sptusiasrno , 'que'
si esta medicacion se hubiera conocido cuando el hermano mayor de Napo,
leon yla emperatriz Josefina fueron atacados de angina difterica ,'no hu
bieran sucumbido. Mas dejando aparte esta exageracion, bien podemos
considerar el tratamiento de Mr. Guillon como un progreso importante en

la ciencia de curar.

Dna nueva aplicacion del eter pulverizado ha tenido lugar en la Mater

nidad de Glascow. Dnamuger, despues del alumbramiento, presentc.r como
a consecuencia de una inercia de la matriz

, una metrorragia grave, yte
niendo en cuenta el profesor encargado , 'los buenos efectos del frio, como
medio de coustriccion l' de hemostasis, proyecto el eter pulverizado sobre
la region hipogastrica. El efecto fue inmediato: el utero cambio en su mo

do de estar; a la inercia la sustituyo una contraccion permanente, los

capilares abiertos cerraron sus boquil1as y la hermorragia se contuvo .

Sirva este hecho clinico para realzar la importancia de una medicacion
aun llamada a dar nuevos resultados.

En el Med. Press and Circular el Dr. Haynes Walton ha publicado un

trabajo ,encaminado a demostrar Ia utili.lad de las inyecciones de sulfa to

de zinc para la curacion radical del hidrocele, idea muy antigua pOl' cierto,
pues esta sustancia era muy empleada por los antiguos, y no fue derriba

da del pedestal que ocupaba basta la introduccion en la terapeutica de la

tintura de iodo. Lo usa J.\L Walton a la dosis de tres granos por cuatro on

zas de agua: mantiene el liquido dentro de la tunica vaginal basta' que'
aparecen dolores inguinales l' Iumbares; si despues de evacuado el ltquido

,

persisten estos con intensidad, entonces los calma con lavativas laudani

zadas. Cree indicado este tratamiento en todos los casos de hidrocele, sea
cual fuere su naturaleza, 10 cual Ie da realmente ventajas sobre la tintura

de iodo; pero como enseguida aiiade el profesor , que suele presentarse
subsiguiente ala operacion una retencion urinaria que obliga a practicar
el cateterismo, hace creer que tal terapeutica no estara en todos los casos

exenta de inconvenientes l' que lampoco puede admitirse como practice
general.
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En la Gazzeta medica di Torino acaba de publicar el Dr. Schivardi una

notable observacion de un deliria melancolico curado can la eleciricidad.
Una joven que siempre habia gozado perfecta salud, caso; despues de al-

_

gun tiempo de matrimonio y apesar del tierno amor de su esposo, presen·
tose una inapetencia, y el caracter de la enferma se torno taciturno y
concentrado; hablaba poco, no respondia a ninguna pregunta, en una palabra estaba; segun espresion del observador, incantata, come una statua .

Fue en un principio tratada con banos tibios, con chorros de agua fria ytambien con la u rtica cion , pero sin ninguna ventaja. Entonces recurric a
la electricidad empleando la pila de Grenet: dio a 1a corriente la mitad de
su fuerza y la hizo pasar durante un minuto; despues de algun rato de
descanso, la hizo pasar nuevamente pOl' espacio de dos minutos , y des
pues de tres, aumentando la intensidad de la corriente. En elias alternos fue
practieando el Dr. Schivardi la misma electrizacion, aumentando 0 dismi
nuyende su energfa: el tratamiennto duro veinte dias al cabo de los cuales
la enferma estuvo del todo restablecida: cornia con apetito, trabajaba con

ardor, buscaba la sociedad, y cuando se Ie permitio ver a su esposo , 10
acogio eon saLisfaccion; y desde entonces la lipemania fue sustituida pOl'
toda la integridad del espiritu.
Importara mucho a los alienistas la sueinta narracion de este hecho eli

nico y tal vez les induzca a plan tear en mas ancha escala cuanto sea refe
rente ala electroterapia.
Digno tambien de llamar la "atencion es el caso practice escrito en el

Oseeroatore di Torino por el Sr. -Yalerani, cuyo diagnosrico es: ectasia (di
latacion) del estomaqo par estenosis (constriccion) del piloro, Tiene el en
fermo 40 aiios, y presentabase con un semblante terreo

, y enteramente
emaciado: inapetencia , sensacion de peso en el epigastrio ,vomitos fre
cuentes, astriccion de vientre; apirexia : las funciones circulatorias, respi
ratorias, hepaticas, esplenioas y renales

, en estado flsiologico: La regionestomacal presentahase iudolente ala palpacion, muy distendida y con
sonido timpanioo; 10 cual indicaba la ectasia del estomago: los vornitos que
g�neralmente se presentaban despues de la comida, eran abundantes, li
quidos, de olor fuertemente acido; examinados con el microscopio se reco
nocia en ellos la presencia de la Hamada merismopoedia ventriculi (Robin)o sarcina ventriculi (Goodsiv) (1) , en forma de masas cuboideas de celulas
reunidas: nunca sa presento la hematemesis, ni el vomito melanico. La
falta de estos dos sintomas y la indolencia de la.parte alejaban la idea de
un carcinoma: cuya esclusion la demostraha tambien la faltade todo tu
mor epigastrico: tam poco podia existir una ulcera del estomago pOl' f�ltar'los vomitos sanguineos y e1 dolor: y pOI' ultimo, una hipertrofia concentri
ca tampoco hubiera dejado apreciar tanta sonoridad. Apesar de que con

(1) Planta cori�cea. del grupo de Algas lsocorpeas , trasparente, y que toma la forma de masas
cutncas, prlsmattcas, 0 irregulares compuesras dll varias celutas {gonioia J cubtcas , cuyas superficies estan dtvtdiuas por cuatro emlnencias Se encuentra este vegetal en cantidad considerable en
los vomuos stntomaueos de en fermedades erentcas del estomago , en las diarreas cronteas , en los
depq.sitos nrinarios eo el pus, de anceses gangreuosos, y en las materras estomacaJes del conejo .•Taolbien Robln l Sichel 10 han encontrado en lID nueleo de cristalioo caido en la camara anterior,operado por estraccion.
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sobrada razon hizo el Dr. Valeraai un pronostico grave, el enferme sali6
del hospital casi enteramente restablecido, .gracias al siguiente tratamiente:
pequefias dosis de creosota, como parasiticida, para cernbatir el sarcina
oentriculi; bicarbonato sodico para que neutralizando la accion de los aci
dos bu,tiricel y lactico , se opusiese a !a natural descompesicion de los ele
mentos; y para excitar la actividad de la tunica. muscular del estomago,
dieta tonica y fomentaciones de agua fria sobre la region enferma.
En el Dubbliti Quarterly Journal, el Dr. Collis refiere un ca�o de epite

lioma de la lenqua mejorado notablemente con laseccion. del nervio lingual.
Opera al enfermo de la manera siguiente: introdujo el Iodice izquierdo en

la boca basta el nivel del ultimo molar, a lo.largo del declo corrio un bis
turf convexo para bacer obllouamente al angulo de la -mandibula, una in
cision de cerca una pulgada de longitud-jmedia pulgada por' detras deIa
ultima pieza dentaria), interesando las partes blandas hastael hueso; asi
quedaron cortados el nervio lingual y algunas fibras del musculo milo
hioideo. Despues hubo necesidad de practicar la misma operacion en el
lado opuesto, por que los sintomas muy remitidos en el lado izquierdo•

fueron tomando pie en el derecho.
Este tratamiento, segun Collis, no solo hace desaparecer los, acerbos do

lores del cancer. si no que motiva la disminucion del flujo salivar que
tanto incomoda, la ulcera toma mejor caracter , es mas facil la deglucion
de los alimentos, y si se hace necesaria la ablacion de la neoplasia, el his
turl o el estrangulador obraran produciendo menos dolor.
En la Gassette des Hopitaua: recomienda el Dr. Druet un medio muy

sencillo para combatir la diarrea premonitoria del calera. Consiste en es

tender sobre todo el vientre hasta 5 6 6 centimetres de la columna verte

bral, una capa del colodion llamado elastico (colodion comun , 25 gra
mos; aceite de ricino, 5 gramos. ) y cubierta con algodon en rama que en

seguida forma cuerpo con aquel medicamento. Aplicado este medic du
rante las primeras horas de la invasion colerica , parece ha dado al senor
Druet muy buenos y pronlos resultados.

BARTOLOME ROBERT.

HIGIEN.E PUBLICA.
DOS ,PALABRAS ACERCA DEL METODO DE MR. PASTEUR PARA

LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS VINOS.

Si la preparacion y conservacion de ciertas sustancias alimenticias son
de la mayor impcrtancia, no la tienen menor las de algunos caldos, funda
damente considerados como articulos de primera necesidad, sobre todo en

determinados climas y para ciertas clases cuyo genera de ocupaciones re

claman considerable consumo de fuerzas fisicas. Bajo aquel punto de
vista son interesantes los trabajos de )ir. Pasteur acerca de la influencia
del calor sobre los vinos a mas de que, las teorias de dicho senor sobre
la fermentacion es probable no tardaran en figurar entre los descubrimien-
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tos mas curiosos de la ciencia moderna. La quimica, para espresar un

conjunto .de fenomenos que ella no' puede comprender ni producir quimi
camente, se ha-visto obligada a introducir en el tecnicismo la palabra [er-:
mentacion. Mr. Pasteur esplioa la fermentacion por la presencia de innu
merables animales y" plantas microscopicos en las sustancias llamadas
[ermentescibles: los microfitos y los microzoarios, transforman dichas sus

tancias de una manera fisiologica ; simplifican progresivamente la compo
sicion de las sustancias or ganicas, hasta hacerlas adquirir el estado gaseo
so del cual procedieron, hasta que el aire recoje de nuevo los elementos
que suministrara, y 13 vida rehace, bajo otra forma, 10 que acaba de ser

destruido.i--Asi es como, por ejemplo, el azucar comido por los microzoa
rios es transformaCto en alcohol y en acido carbonico ;' este primer trabajo
se llama fermentacion alcoholica ; despues el alcohol es transformado pOl'
los microfitos en acido acetico

, mas tarde en amoniaco 'Y por ultimo en

vapor de agua. De suerte, que, un pedazo de azucar formado por la natu
raleza, de carbone, oxigeno 8 hidrogeno , vuelve, gracias a aquellas diver-.
sas transformaoiones, a su estado primitivo ; la vida forme el compuesto
asuco» en el vegetal, y la vida, bajo otra forma, esta eIicargada de des
truirlo. (1 ).-Mr. Pasteur, no solo ha estudiado las alteraciones que pue
den sufrir los vines poria presencia de los microzoarios y microfitos , si
que tambien a estos diminutos seres, y ha podido comprobar que casi to
dos ellos mueren a una temporatura superior a 60.°, 10 cual se esplica
bien, porque la accion de esta temperatura basta para coagular la albumi.
ne de que aquellos se hallan principalmente formados, y por 10 tanto pier
de su organismo las condiciones fisio16gicas de viabilidad. La influencia
del calorico para favorecer la fermentacion y para mejorar ciertos caldos,
convenientemente aprovechada, vendra a dar solucion a muchos proble
mas practices de la industria vinicola : el procedimiento de clarificacion
de Mr. Parteur ha dado ya los mas satisfactorios resultados. Consiste en

sumergir las botellas en un hafio
, cuya temperatura se eleva dulcemente

hasta 60.°; hi clarificacion es pronta, y sus ventajas, permanentes, al con
trario de 10 que sucede con los vinos clarificados espontaneamente 0 pOl'
la adicion de alcohol, (a 86 grados '2 °

/.) En el primer caso, el microscopic
no descubre en el poso del vino ningun germen viviente, en el segundo,
el examen microscopico patenliza la existencia de fermento vivo, aun des
pues· de mucho tiempo. Los vines sometidos al procedimienlo de Pasteur
no se 'esturhian ni por la decantacion, ni por el traqueteo, ni por los cam- .

bios de temperatura; ya se dejan adivinar las importantes aplicaciones
que de semejante practica pueden hacerse. .

E. B. R.

11) Para Ia mayoria de nuestros lectores que tendran ya noticia �e las investigaciones de 'Ill'.
pasteur, estos breves apuntes no puedeu servir mas que de recuerco. Como recuerdo tambien ana
diremos que aquel mcansable espertmentador, baciendo aplioacion de los datos Iaborlosameute re

cojidos aeerca de los microfitos y mtcrozoanos, na Ilegado a obtener viuagre li vOluntad de un mo

do regular y con una exacutuo cast rnatematlca: conocido su procedlmlento, cualquiera puede sem-
nrar el micI'odernum aceti y hacer vlnagre natural,

•

Los descubnmientos de Mr. Pasteur han inducldo a mucnos medicos Ii tracer representar un im
portante papel a los animales y plantas mtcroscoptcas en la patogenesia de no pocas enfermedades.
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DEL usa DE LAS INYECCIONES HIPODERMICAS .PARA AUVIAR:'
E� DOLOR Y OTRAS AFEctlON�S' 'NE��IQSAS,'�"i':::"

'.

", :;"
.

.

<:«, . .; �. :.�.. .'. • ..... ,
'

.. ;

De un interesante opusculo publicado en Londres por C. Hunter, '�{Hria-
mos las siguientes conclusiones. ,

,. ...,:,' '.,

.

'I.� Pueden introducirse en el tejido cslularsubcutaneo con seguridad
y ventajas varios medicamentos ; .

,

.

, ".
.

":
'

2: Los medicamentos introducidos de este modo no solo producen efec-

tos generales, sino tambiea locales;
, .

.

'

3: Los afectos generales de los medicamentos asi empleados son su-
mamente prontos ; .

4: Este modo de usar los medicamentos es mas seguro que por el es

tomago, puesto que de, aquella manera se conoce la cantidad exacta de

los medicamentos empleados y los efectos precisris que determinan, 10 cual

no sucede cuando se administran por las vias digestivas, ya porque se mo

difiquen en contaeto de otros cuerpos, ya p<?rque sean vomitados , expe-

lidos, etc.; ,

5.' Constituye tambien por la misma razon un metodo mas fiel aun que
el endermico , enepiderrnico , lingual y rectal;
6: Los medicamentos son asi recibidos mas puros en el torrente circu

[atorio que por medio del estornago , en cuya entraiia pueden alterarse 0

descomponerse;
7.. Una cantidad dada de medicamento empleada hipodermicamente ,

determina mayo res efectos en la economia que administrada por el es

tomago ;
8." Los medicamentos son mas rapidamente absorbidos cuando se pres

criben por este metodo que pOl' eltubo gastro-intestinal, Y pOl' 10 tanto se

presentan mas pronto los efectos deseados;
9: Una cantidad dada de medicamento u�ado bipodermicamente, pro

duce efectos mayores y mas rapidos que si se emplease andermica, enepi-
dermica 0 yatrolecticamente;

.

10. Los medicamentos para quienes es mas aplicable este metodo son

los narcoticos y sedanles, los hinopticos y neurotonicos;
11. Este modo de tratainiento esta mas especialmente indicado en las

afecciones del sistema nervioso :

En primer lugar, cuando se busca un pronto y decisivo efecto del medi-

camento.

En segundo, si los medicamentos administrados pOl' 103 metodos ordi

narios no suelen producir buenos resultados.

En tercero, si se desea el efecto de un medicamento y ,el enfermo se re

siste a tomarlo.
Y en cuarto , si por la irritabilidad del estomago u otros motives,

como la idiosincrasia, etc. , no puede el enfermo tolerar los medicamen tos

en el estomago,
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12. Para produeir efeetos generales nada importa que el medieamento

se inyeete en el tegido eelular del troneo 0 de las extremidades;
13. Para aliviar 0 eurar una afeeeion local neuralgica no es de necesi

datlloea'lizm' la inyeccion;
1 {.

r

Sea para tratar una afeccion local como una general, es siempre
conveniants eambiar el sitio de la inyeeeion si se ha de repetir varias

'

veces;
15. Este modo de introdueir en la eeonomia los medicamentos e'S 131

mas seguro que se posee para saber 13n general su verdadera acoion;16. Los antidotos y algunos venenos-puetlsn pOl' este medio iinttldlieir-
se rapidamsnta en el orgdnismo. CllSARllU FliIiNANt>ili LO!;ADA:
(Revista de Sanidad Militar.)

�

FORMULAS.
LICOR DE CONDY (SEGUN NELIGAN) PARA EL TRATAMIENTO DElL

REEJlIATlSillO AGllpO,

Tomese : Agua destilada. ,1 onza
Per-manganato de potasa. 9 gNltw!l y 1;.Disuelvase. Suministrase a la dosi'S de media onza cada dOB hol-as , con

huon resultado.

AGUA FEN'ICA DENtIFRICA.
Tomese : Agua de fuente.

Esencia de menta.
Tintura de saponaria.
Acido fenico.

1.000 gramos.
1 II

50 »

1 »

Mezelese. Una cucbarada de cafe en un vasa grande de agua quita elolor fetid0'y fortifiea las eneias.

-vVvvvvvv--

Paris.-E.�tadisticadeI2.0 trimestre de. 1866 . ....:;Desde 1.0 de Abril alto de Ju
lio han nacido 13,405 nines escediendo el tni nlero d� 'iiarones en 263. Han sido legtLimos 9,601 y 3,8iH naturales, reconocidoa 960. ·S.e han efectuado 4,877 matrimenios.
en el distrito 11 IPopincourt) los mas numerosos, 424; en el18 (�fontmarlre) 361 ; enel 9.° (Opera) 302; en eHO (Cercado de 5, Lorenzo) 34.'7, y en e14." (H6lel-de'_Yillll)31L-Han ocurrido 11,114 defunciones, 5,780' varones ; del total eran nacidos enParis 5,139, y de fuera 5,975, El promedio de mnertes diarias fue de 122,

Se han distribuido por Paris diez y seis millones de cuento , 187 millones, 782,4-88metros cubicos de agua.
.Ha consumido. Paris durante dicho periodo : 810,6i3 hect61itros de vine en toneles;5,127 en botellas ; 20,780 de alcool y licores, 47,lIS6 de cervezas, 142,199 de aceite ;cerca de 28 millones de kilogr. de carne de vaca, ternera y carnero, y 457,000 k. de

carne de cerdo ; 14(,500 docenas de ostras y 988,000 k. de manteca.

Por 10 no firmado, J. RocA.

E. R., D. JOSE CANimAs.
Bareelona.c-Imp. de Jaime Jepus, Petritxol, 14, principal.-18�6.
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