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uno el valor merecido a pesar del disentir del en
fermo. 

Con oci da la relación re~erida, estaremos en las 
debidas condiciones de orientar nuestra conducta 
hacia una determinada exploración clínica o inves
tigación físico-química-histo-bacteriológica o ambas 
a }a vez, para así completar el objetivo médico-el 
ò iagnóstico. 

Excuso decir, que cua nd o por circunstancias es
pecial es (niños, ancianos, dem en tes, comatosos, etc. ~, 

110 pueòa hacerse un interrogatorio directo, nos val .. 
dremos de la familia o personas conocidas del en · 
fermo. En casos de gravedad, pro::uraremos ser 
breves, enter~mdonos de lo mas importante pn::t 
completarlo después con el auxilio de los parientes. 

Cuando se trata de enfermos crónicos se obtienen 
muy buenos resultades con los procedimientos dc· 
los Drs. MJRA y PrTTAUJG.\ detalladamente ex pues · 
1os en ARS 1\'IEDICA. 

VIDA MÉDICA MADRILEÑA 
por 

FÉLlX HSRCE 

de Madrid 

Ha sido en el mes que termina el acto culminante, 
la solemne sesión en que se ha rendido homenaje a 
Gregorio MARAÑÓN, por sus éxitos en Cuba y como 
premio a su labor diaria, doceTite y de investigador, 
y, por qué no decirlo, homenaje de simpatía para mu
chos, a su inquietud ante problemas sociales de vital 
interés. L os Progresos de la Clínica pueden est::J.r 
orgullosos de su organización. 

bl Colegio de Médicos acordó en su primera Junta 
de Gobierno, la creación de un tribunal de agravios. 

Fallecieron en Madrid, un periodista médico, Pe· 
dro SAJ~Z LóPEZ, dedicado a los asuntos de los mé
dicos titulares, y un académico, e] doctor FERNAN
DEZ CARO, presidente de la Sociedad de higiene } 
conocido por sus propagandas en pro de la vivienda 
sana, por sus trabajos sobre alcoholismo y otros pro
blemas de interés social. 

La Gaceta Médica Española inauguró su ciclo d, 
conferencias; en el Instituta MADINAVEITIA dió un 
cursillo el profesor LABBÉ, de París, y la Academia 
.Médico quirúrgica Española celebró su sesión ex
traordinaria dedicada a la vacuna FERRAN; de todo 
esto damos detallada cuenta a continuación. 

CONFERENCIAS 

Pri1ner Curso Eugen ésico Español 

El día 2 de febrero se celebró la solemne sesión inaug u
~al de este curso en el anfiteatro grande de la Facu1tad de 
11Íedicina. 
. El Dr. NoGUERA expuso el programa dd curso, su fina
hda~ su interés polimorfo y la es]Jeran.(a oe que de sus 
¡usenanzas se puedan sacar futU¡ras orientaciones para las 
eyes de gobierno. 

ARS MED!CA.-69 

El profesor RECASENS prouunció su discurso inaugural 
sobre «Eugenesia y pTocreación». 

Comenzó hablando del orig-en h:s':ónco de la palabra 
cng-enesia, empleada con el significada a<'~Jal en los poc
mas homéricos. 

Describe las teorías eugenésicas de l•1s es parta nos ma . 
tanclo a los niños débiles : esto es exagè:''-ldo; no hay <Fe 
pe nsar sólo en el valor físico ; la eugenesia debe tende1· a 
proclucir se r-es fuertes, física e intelectu. tlmente. 

GAI.TON fué el primero en 188o que ,,rientó esta cie'l<'Í:t. 
que se puede definir como un conjunto de reglas pa< a 1.1 
aplicación de las leyes biológicas al periecL'onamient--¡ de 
la es pecie humana, físico y psíquico. 

Expone con practicos ejemplos lo que representa la se
lccción artificial en las especies animales y vegetales, evi
t ?..uclo los procesos degenera!iYos y producien:lo: en mucltn~ 
ocasiones, especies muy superiores a las originarias, ,11'! · 
cluciendo el orador que iguales proceclimientos aplicaclt.:s a 
la especie humana pueclen crear razas \·igu10sas, no sólo 
físicamente, sino también clesde el punto Jc vista 'ntc 
lectua 1. 

Trata de la selección natural, realizacla sahiamente por 
Ja Naturaleza, aniquiland•) con prema,tura muerte ;¡ lo:' 
seres que vie11en al Mundo en condiciones de debilidacl 
fís 'ca, en tanto que la selección natural busca por medio 
de cruces con razas superiores el mejoramiento de la es
pecie ; cita como ejemplo el resultado obtenido en la raza 
humana, hecho observaclo en América, en que en los países 
en que los cruces se han 11ealizado entre individuo; de 
la raza blanca han dado frutos superiores a los origiua
r ios ; pero cuanclo los cruces se realizaron con indias o 
con negras, lejos cie mejorar la raza, la ban llevadc a un 
gracio de d'sminución de energía física e intelectua1. 

Expone brillantemente las leves de la berencia, enu
meranclo las enfermedades hereditalias, que se presentan 
~- que pneden ser perfectamente eYitaclas con una selec
ción artificial, impidiéndose de este modo que la masa 
hereditarria que trae cada individuo al nacer pueda p er
petuarse ; a esto es a lo que tiende la eugenesia. 

Se ol'uipa de la necesidad del reconocimiento p rematri
monial, no con caracter prohibitivo del enlace, pero sí 
informativo obligatol'io, para que, por lo menos, sepan ks 
seres a qué va a dar Jugar su unión. 

Divicle la procreación en tres modalidades, refereutes a 
número y calidad : la limitada, la restringida y la euge
n { s.:c? .. 

Desde el punto de vis.ta médico, la fecundación es ilimi
·ula mientras dura la vida sexual en la mujer, v contra 

la creencia dd vulg-o, tan fuerte es el hijo nacido a los 
\'einte años como el que uace a los cuar.enta. 

Descle el punto de vista social, sí existe problema. 
Race un detenido estudio de las teorias de MALTHus, 

moral v socialmente prostituídas por las exageraciones del 
nc-on,althusianismo. 

La limitación de hijos se puede considerar desde tres 
nuntos de vista : médico, moral y sociaJ. El médico debc 
impedir que sea repetidas veces- madre la rnujer que pa
dece enfermedades cardíacas, reuales, respiratorias, neu
wsis gTa.ves, sífilis terciaria, que ademas de peliQ,-rar su 
v'cla, lanza al mundo seres enfermos o depauperados. 

El problema social es mas complcjo : los sueldos son 
cortes, el coste de la vida, elevado ; la protección del Es
tado, ridícula ; empieza al odavo hijo, v se limita a unats 
pocas nesetas y que no paguen matrículas ; la solución es 
m uy distinta. 

Se m uestra contrario a la esterilización femenina por 
cap richo. 

Race consicleracionrs sobre la estenlización obligatoria, 
que se impone en al~ nnos Estados de Norteamérica para 
evitar que los epilépticos, los criminales y los alta.mente 
clegener,ados puedan engendrar hijos que tragicamente 
hereclarían las taras morbosas dc los padres. 

Terminó el profesor RECASENS diciendo que no es en 
la limitacióu o ilimitación de la procreacióu donde existen 
los problemas de eugeuesia; lo interesante es la unión 
eugenésica, en que nazcau únicamente los que por su 
vigor físico son capaces de lucbar en la vida y en sn 
inteligencia, o pUJeda genninar la llall:narada del genio 
o, p'lr lo menos, ser seres verdaderamente útiles. 
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SECUNDA CONFERENCIA 

El aspecto jurídica de la eugenesia y de la maternidad 
consciente, por el Prof. JrMÉNEZ AsúA 

Este «Curso dc EugenesÍftll rcsponde a una realiclad 
ambiente. Esnaña barre con prisas snperlativas la hiro
cresía de antaño, v problemas que hace un decenio no 
poclí~n ser esclarecidos en pública, se debaten boy a pre
scncla de l~s gentes con decoro en el lengnaje, pero con 
una Yalenha de concepto que nuestros pan.res no sospe
chruron. 

Ya me p1rece que be a\·anzado de mas en el cliscurso 
s in. decir el nombre español de qui en ha sabiclo con 
pnhclas maneras despertar entre nosofros afanes por el 
estudio de la vida sexua,l. Es Gregorio MARAÑÓN el au
téntico portavoz de la campaña y sus cloctrinas en pro 
de la femenidad y ya,ronia correctas han hecho meditar 
seriamente a un s,ector de oninión que antes se espantaba 
cuando en su propia intimiclad surgían pensamientos de 
esta índole. 

Sean pues, mis primeras frases, rendida testimonio de 
gracias al 11ombre valerosa que no se arredró ante la 
muralla de prejuicios. Muchas de sus icleas han de ser 
ntiliZJadas por mí en esta Conferencia. 

No me consentiré tampoco penetrar en el tema de la di
sertación, sin expresar las mas finas gracias a los promo
tores de este curso que me han becbo el honor de requerir 
mi esfuerzo para la tarea de conjunto. La Eugenesia, a 
mas de su aspecto genuinamente social, of:rece una faceta 
méclica de incuestiouable importancia ; pero también pre
senta un laclo .inríclico de subida. trascendencia. Por vo
caci.ón Y profesión cultivo y enseño el Derecho. He aquí 
motiYada mi presencia ante vosotros y razonado el por 
qué yengo a hablaros del Aspecto jurídica de la Eugt:nc
sia 'V de la maternidad consciente. 

La practica y defensa de la selección y de la Eugenesia 
son varias veces seculares. Los brahamanes teníau la 
costumbre de matar o abandonar en la selva a los niños 
que clespués de dos meses de nacimiento les parecían de 
mala índole. Los espartanos, se¡;ún 11elata Plutarco en 
las vidas paralelas de Licurgo y de Solón, daban mnerte 
a las criaturas desprovistas de vigor o contrahechas, por 
considerarlas inútil carga para el Estado. Entre los cel
tas se ballaban va mnestras no sólo de selección sino de 
vcrclacleras pracficas de eutanasia, porgue no daban úni
camente muet te a los niños defonnes o monstruosos si no 
a los ancianos valetudinarios. Por descripciones de via
jeros antiguos y moclernos, sabemos que el sentimiento 
del deber filial impulsaba a los masagetas, sardos, esla
vos y escandinavos a precipitar la mu.erte de sus padres 
enfennos que hubiesen arribado :1 una yejez extrema. 
Parece que incluso en nuestros elias conservau esas cos
tumbres los fuegnianos, los fidjianos, los batta_<;, los 
tschuktcbi, los kamtcbadales y los neocaledonios. 

El empirismo cruel de esta s practicas no puede revi vir 
en nuestros clías de humanitarismo y caridad ; pero la 
preocupación selectiva y eugénica 1 evive en esta hora en 
los pueblos mas avizores. Lo que los alemanes y notte
americanos llaman «higienizar _las .razas" es un designio 
que me parece sobremanera 1mportante y sobre cuyo 
tema hay en inglés y en aleman copiosa bibliografia que 
no es esta coyuntura propicia para recopilar. Baste la cita 
del _excelso trabatjo de LENZ (r) y, por lo que respecta a 
la llberatura española, el libro de Luis HUERH ( 2) _ 

El.requ~sito de un certificada de sanidacl para con~racr 
matnmomo, que en muchos estados de Norteamérica se 
exige desde hace a.ños, va extendiéndose por Europa. 
Las leyes asexualizadoras que debutan en Indiana en 
1907, como medi o de impedir la he ren cia de cnfermeda
des mentales y de tendencias delincuentes, se imitau por 
otros estades de Yanquilandia. Co•1 el debido pormenor 
me ocuparé hoy de estos métodos eugénicos y selectives 

(I) 1\Jcnschlíc he Auslese und Rassenhygiene. Meuschliche Er 
bl,icJtk.?iisl.Jhre. Baur Fis~ her-Lenz. 1921. 

(2) Eugé11ica 2.a. cdición. Valcncia Imp. «La Gutemberg,, 1927. 

y anticipo que no escatimaré frente a ellos mi censura 
im parcial y razonada. 

En 1~ v_ía selecci~n~dora, que arrollando la piedad pro
cura elmunar de v1v1r a los seres desprovistos de ener
gías vitales, presenta agnclísimo ejemplo la controversia 
sobre eutanasta, pro_vo~acla por el ?Pú.sculo de dos profe
sores alemanes, un JLll"lsta y un pS1quwtra : Carlos DINn
NIG y A!Jired_o Honm que con enérgico ademan reclaman 
que se autonce legalmente el exterminio cle los enfermos 
y heridos incurables que demanden el fin de su sufri
miento, de los imbéciles y dementes sin remedio, y de 
aquellos seres que, por enfennedad o accidente biwan 
perdiclo el conocimiento y que al salir de su inc'ousden
cia caeran en el mas miserable estado. Todavía suenan 

· en Europa los ecos de cst e folleto es er ito ha ce ocho años 
contra cuya tendencia se ha Jevantado la voz severa. el~ 
nn anciana ejemplar : Enrique MORSELLI, que en su ilus
tre libro L'U ccisio11e pietosa, pon e un acento de clulzura 
que gotea c0íl11o balsamo sublime en mitad del ~teo-azo 
egois~a de 1111estra época (1). "' 

Los reparos que luego han de bacerse a las leyes ase
xnalizadoras, tomau una tónica mas severa frente a estas 
atrevidas propagandas de eutamasia selectiva. Pero val
gan estos hechos como maximo indicio de lo que preoCLt
pa la _hi~iene social a la civilización presente. 

El JUnsta debe penetrar en su terreno, pero siu que 
ralle el hombre apas:onado por los asuntos sociales. Mas 
at?tes de enfrentarn:te est~ecbamente con el aspecto jud
chco de la eug-enes1a, qmero lanzar mi pa.recer sobre el 
volumen total del eugenismo. En la hora que vivimos 
la Eugénica se aparece como un concepto certero, aun~ 
qu~ no e~ llano de actuar en la practica. Hoy por hoy 
esbn~o ;11as eficaz tender a la meJora humana con méto
clos mdnectos, que a pesar de ir al fin seleccionador un 
poco de soslayo, tendran un rendimiento mas sensible 
que los métodos directos en exceso simplistas. 

La ed ucación sexual, concebida en s us mas ex ten sas 
acepciones que enseñe al hombre el verdadera ideal viril 
v a la hcmbra el auténtico fiu femenina, que llaga mas 
hombres a los varones y mas femeninas a las mujeres, 
conforme postula con elegancia mi grau amigo Gregorio 
1\~ARA:RÓN en sn penetrante libro Tres ensayos sobre la 
vida sexual ; la lucba contra el donj11anismo y la pros
titución reglamentada, y el combate contra el desdobla
mient? del amor que lleva a los ~ombres a la poligamia 
deposttando en la esposa el canño pnro v reservanclo 
para las prostitutas y amantes los arrebatos ·de la pasión, 
me parece un programa mas digno de la humaniclad, que 
esos otros procederes demasiaclo ingenuos o desmedicla
mente prematu~tos en que be de ocuparme en seo-uida. 

La Eugenesia presenta dos grandes sectores qt1'e pene
tran en el area jurídica : la sanidacl de la progenie y la 
consciente maternidad. El hombre de Derecho ha de 
enjuiciar en el primer sector la valia de la lucha contra 
las enfermedades sexuales, el tipo delictivo del contagio 
venéreo, y la utilidad del certifi.cado médicü prenupcial ; 
en el segundo aspecto debe dictar su fa!llo sobre los me
clios de paner límite a la maternidad inconsciente, juz
gando la ilicitud o ilegitimidad de la esterilización del 
abm·to y de los medios anticoncepcionales. ' 

Mi tarea toca a su término. Ya estim planteados los 
resnltados, y los conside¡randos desbordan de ar"nmentos 
legales. El improvisada juez tiene ahora que f~llar. El 
,iurista postula leves para combatir con eficiencia los ma
les venéreos ; pide que se catalogue como delito el con-
1 agio de enfennedacles sexua.les y le parece ingenuo en 
uemasía el certificada méclico prenupcial. Esta, en enan
to a la procura de una progenie saludable. En el otro 
aspecto atinente a la c~nsciencia maternal, el hmnbre de 
Derecho proclama la facultad de la mujer para limitar su 
clescendenc_i:t, creyendo que con . ella, lejos de entorpecer 
la prospendad de los países, se acrecentara en medida 

(r) Sobrf" estos problcmas de eutanasia y selección pued ..:.. n con~ 
sultarse mis trabajos : La autorización para exterm.inar a los seres 
J.¡unwnos dcsPro-:.:ist<•s dv 't·alor vital. Madrid. Tipografía de la Revista 
de A~chiyos, 1922; 7>! Euta11asia .v Homicidio por comPasión. (Con· 
fere!lcta 1m presa conJuntruuente con otra mía). Montevideo. In1prenta 
Nactonnl, 1927. 
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. •Jechada ; pero en enanto a los medios empleades su 
111505

'1 11 de acogida o de rechazo c<~mbía ; con dena con 
adcm•;a Ja esterilización ; sólo aclmite la impuniclacl del 
ene~G en contadas situaciones reg-ladas por la Medicina 
nb?t puestas por el sentimiento, aunque desearía amen
o 1111-1as penas que le reprimen ; y aclmite sin titnbeos 
cruar d' · · 1 f licitud de los me lOS anbconcepcwna es. . 
a El jurista calla. _Pero el_ homb,rc- que pr,emecltta CJl mas 

oltos 'problem::s qu~ere deCl!' Ja ul~una palabra. Mas que 
'' estos medws dtrectos y agt·eslvos prendo esperanzas 
en Ja educación sexual y en el amor libre. Cuando en 
e~ .;¡añana-¡ hasta, cuando lejano !-se havan barrido las 
~1abas que ahora nos ligan a convcncio11alismos fomlalis
t~s el 111ejoramiento de las razas se cumplira automati
~-1{1ente. Y no sólo en su aspecto de vigor animal, sino 
~11 s us calidades del espíritt;. Tra.s de a9ue~las fren: es 
perfectas d~ hom_br.~ y mu¡er~s, puros sm 1g~1orane1as 
y nobles sm pre¡u1c1os, se for¡ara, sereno, el 1deal. 

TERCERA CONFERENCIA 

El doctor EsTELLA, Cateclratico de Pediatría de Zaragoza, 
comienza su labor con una disertación clínica de gran 
rigor científico. Relata ltechos, expone con método los 
crrandes procesos patológicos de la infancia, y pone en 
~videnci1. que la natalidad excesiva es la encargada de 
suministrar a las clínicas pediatricas todo el contingente 
espantosa de seres inútiles para la patria, e11 los qne 
se ceban la morbilidad y la mortalidad prematura. 

H'ily, a su juicio, dos tipos de ta.ras, en lo-; que el po
der desastroso de la herencia se presenta de modo pre
ciso: unos son los casos fuertemente acusado3, que son 
visibles a todos, y otros, aquellos estados larvados que 
caracterizan al niño subnormal, en el que !ns procesos 
patológicos adquieren aspectos diversos que sólo el espe
cialista puede descu1brir. 

Para probarlo, hace un amplio estudio del concepto m é
dico de la «diatesis», vista des de s u aspecto clasico, y en 
el significada legítimo que actualmente tiene en el terreno 
clínica. Así aparecen con nitidez las concomitancias des
tructoras de la herencia disg-énica en casos increíbles, que 
se prolongan hasta Ja adolescencia, con manifestacioues 
Hpicas, que requieren intervenciones quirúrgicas inm.:!
dt'atas. 

El deterioro del germen se efectúa por dos grandes pro
cesos clegenemntes principalmente: la infección luética y 
la mtoxicación alcohólica. Los estudios magistrales de 
FOURNIER sobre la lúes tienen hoy un interés capital, bas
t~ tal punto que se ha dicho de este insigne médico frau
ces que empieza a ganar las batallas después de muerto, 
como se dice del Cid Campeador. 

Respecto de la acción disgénica del alcohol, cita los 
muchachos anormales conocidos con el nombre de las «hi
¡os del sabado». El alcoholisme no sólo obra en su acción 
~e intoxicamiento ct-ónico, sino en su fase aguda de em
h:tagu~z, dandose el caso de que un pad1e engenclró un 

:1
1
° 1d10ta el único día que se había embriagado en su 

Ytc a. 

1 Y recorrieudo las estadísticas de los distintos países 
e e, Europa y de América sobre la incrementación de los 
~~rc:tos co~1 tipos clegenerados ponc el ejemplo de los 
1 sta:los_ Untdos y de Rusi'a, en donde se han comprobado 
os h_ecllos de un modo irrefutable. Es interesante la 
t~antfestación del propio Lenine, cuando en un momento 
\' des~sperada sinceridad confesftba cou penetrant.:! agu
~ e~ que de cada cien soldados del ejército ro jo só lo 
:~la: un_ bolchevique consciente, y que el 39 ror roo 
\~ ases1nos, y el 6o por roo restante, locos. 

a /st? el cuadro sombrío de la herencia disgénica que, 
p d~an0;. contempla el clínico, el primer postulauo que la 
i e l~tna demanda es nna verdadera. euucación sexual que 
r~tpruna en las conciencias un sentido de responsabiliò.ad 

specto de la salud de la raza. 
a formula interesantes conclusiones sob1e la protección 
itwas t~nad!es y la reforma de las Indusas, así como la 

es 1gac1ón científica de la paternidad. 

ARS MEDICA.-71 

La cuarta conferencia de este curso que tanta ex
pectación ha causada, era a cargo del jesuïta padre 
Y aburo v fué suspend ida por prohibición de la 
autoridacf eclesiastica que impidió disertar a su su
bordinada. 

En este mes de marzo, disertaran, entre otros, los 
doctores NL\R.\:ÑÓN y BANÚS, los abogados Ossorio 
v Gallarda y 1'\ogueras. 

CONFERENCIAS DE I,A ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
ESTUDIANTES DE l\!EDICINA 

En la Facultad de Medicina disettó el DR. TvRJm 
Br.tiNCO sobre «Morfología y espíritn femenino,. 

Comenzó justificando el tema eleg-ido, diciendo q\te el 
ginccólogo actual tiene qu.e ser muy diferente al an'1g~w, 
que sólo se limitaba a saber abrir el cuerpo fememno 
como si fuese un mnñeco; hoy ha evolucionado ,a gine
cología- como toda la medicina--y e~ sintetica ; no se ye 
una parte aislada, bay que comprender y analizar: 1!1 
visión de conjunto, y quien no ve mas cmnpo que el lum
tado del «esoeculum,, no es ginecólogo. 

A na1ÏJ:a detenidamente el concepto de la bisexualillad ; 
en los dos g-rup')s de todas las especies, macho y hem
bra, con notables diferencias sonl<iticas, hay qu~ l1acer 
contar que todos llevan algo del sexo contrario, expli
cando ¡:rraficamente el fisiologismo hiológico de la íor
mación del se:xo. 

Explica la morJología de la especie humana y las ca
racterísticas especiales que adquicre dicha especie, por 
la bipedestación. 

En enanto a las diferencias somaticas Cl'tre el Ílombre 
y la mujer, no hay igualdad, pero tampoco superioridacl ; 
el bombre se diferencia de la muier en la estabtra, la 
extensión crineo-facial, el sistema· óseo muscular Yigo
roso Y el vello ; el hombre, morfológicamente, esta heclto 
pa i a luchar ; la mujer, menos acusada de músculos, mas 
rechndeada, con la laringe pequeña, que produce 1-a voz 
agradable, esta hecha para el hogar. En la mujer el 
mayor predominio es en los órganos destinados a la ma
terniclacl, sobre todo en las mamas. 

El tipo morfológico ideal sera la mujer en que toclas 
sus partes estén perfectamente constitlt'íclas para la fun
ción destinada. Por lo tanto, el tipo de belleza no es 
el tipo soñaclo por el artista (tipo que puede variar por 
la mza y por la época). 

Para 1nobar este aserto proyecta reproducciones de la 
A[roclita cJasica, de Rubens, tan distinta de la belleza 
clasica y tan cerca del tipo perfecto médico, de Cranach, 
de Durero, de dasica belleza, y en contraposición un 
desnudo de J~anesa y otro de Romero de Torres. 

Scgún MATHES, se pueden dividir los tipos femeninos 
en d'Os grandes grupos : forma futura y fohnas juveniles. 

Sicnclo el normal este último, ya escogido por Rubens 
(en s u segunda mujer), carn es blancas, rosadas, rubias, 
con mamas pequeñas, parecidas a niños, a¡ptas para la 
materniclad, y en contraposición el tipo _ hiperplasico, 
menos apto para la maternidad. 

Para explicar la formadón de estos tipos, analiza la 
constitución, los factores genotípicos heredados y los pa
ratípicos, susceptibles de modificación por enfennedad, 
sobre todo, por lesiones del sistema endocrino. 

Desoribe los tipos asténico y el intersexual; en e1 pri
mero, hasta el mismo organisme parece presidir un ritmo 
de desmadejamiento, de dansancio; todo se les cae ... ; el 
intet•sexual es el tipo de mujer hombruna, con su dis
tribttción de vello masculino ; ·es el tipo de la forma 
futura. La mezcla de estos clos tipos parece ser la mu
jer de moda. 

Hace un atinado estudio de crítica biol6g1ca, del corte 
de pelo femenino ; el corte a lo «garçon, ha tenido éxito, 
pues aumenta los rasgos femeninos, conservando d tipo 
juvenil , en cambio, el corte a lo «manola, ha fracasado. 
por acercar a la mujer al tipo intersexual. 
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Estudia con gliam espíritu crítico la relación entre la 
morfolog-ia y el espíritu femenina, definiendo h dife
rencia entre la psiquis masculina. E l alma femenina 
se basa en leyes de vulnerabilidad ; Ja primera mens
truación, el hh11eneo, el parto, son un continuo trauma
tismo; por eso Ja mujer es mas sensible; por una ley 
íle inhibición recuerda siempre el espíritu, la foHna ju
,·en il. · 

Expone la división de KRESMER en dos grupos : cic~o
tímicos y esquizotímicos, y la aeertada de MARAÑÓN en 
gordos y flacos; los gordos, optimistas, alegres, boua
ehones ; los flacos, excitables, mal genio. 

En la mujer, el tipo juvenil es ciclotímico; la forma 
intersexual es el tipo futuro. 

La mujer pícnica es la muier ideal pa ra casaua, que 
se adapta al medio; en cambio, el tipo intersexnal (es
quizotímica) reacciona violentamente. Como tipo expli
cativa de cómo reaccionau estas mujeres en la vida existe 
llllla película, «Amanecer», que es un bello ejemp'o clel 
desenvolvimiento moral y social de estos opnestos tipos 
de mujeres. 

En el amor, la esquizotímica es llama, es venda val ; s u 
amou quema ; la pícnica es menos ardorosa ; sn amor 
crea Yicla. 

La mujer intersexual reacciona así porque no p redo
minau en su organismo los elementos femeuinos. 

La asténica padece siempre, no vive su vida, la arras
tra y la padece, a veces eu un místico anhelo, como 
Teresa de Jesús. 

Termina ·s u interesante conferencia diciendo que, en 
enanto a la maternidad. la mujer de tipo juvenil es ma
dre desde que ha na.cido, po:- un iustinto fuerte y sano ; 
la intersexual se sorprende ante el prim.::~ bijo. 

El DR. ToRRE BLA"NCO fué muy aplaudido, con verda
clero cariño, por el público numeroso que llenaba el local. 

CONFERENCI<\. DEL PROFESOR ARGENTINO ELISEO 

CANTON SOBRE «HISTORIA DE LA MEDICINA 

BONAERENSEJl 

En la Real Academia de Medicina pronunció una in
teresanf e conferencia el ilustre médico argenti no íloctor 
D. ELISEO CANTÓN, presidente de la Ac'ldemia Lk Medi
cina de Buenos Aires y decano de la Facultad de Medi
cina, sobte «Historia Jc la medicin~ bonaerense desde 
su descubrimiento hasta nuestros días». 

Comenzó diciendo que a Espa.ña se viene a aprender, 
no a enseñar. La historia de la medicina argent;na co
mienza cuando el primer médico puso la planta eu tierra 
americana. Este primer médico fué español, y, por lo 
ta1Jto, rinde un tributo al dedicar un recuerdo a Jo: mé
dicos de aquel tiempo- Lee una interesante autorización, 
promulgada por Fernando el Católico en 1488, en la que 
se autorizau las disecciones y demostraciones anatómi
cas en cadaveres. 

Cita con elogio a Andrés LAGUNA, que descubrió el 
modo de hacer potable el agua del mar ; a Dionisio DAZA 
CHACÓ:<~, cirujano; Luis MERCADO, creador de la gineco
logía española ; VALI.ES, el divino, profundísimo :filósofo; 
SERVET, sabio y m:htir ; Francisco HERNANDEZ, médico y 
naturalista, que marchó a Nueva Espaïia para E·~;tudiar 
la fau:na .. compu_so una obra. notable, sin c<?nseguir qn_e 
fuera editada, s1endo postenormente destrmdo el ori<n-
nal por un incendio. "' 

En España se construyen por Isabel la Católica los 
primeros hospitales de campaña ; se construyen en seda 
los ·primeros cuerpos plasticos para estudiar la A nato
mía. Juan de VIGO descubre la pomada para las bubas. 

Estudia el remoto origen de la medicina argentina, 
cuando Juan Díaz de Solís descubre el Río de la Plata, 
y muere, víctima de los indios chaluas, sn lugarteniente 
Sebasti{m Cabot, de quien se conservau capltulacione~ . 
No consta qtlle los descubridores llevaran médicos en sn 
expedición. 

Tras Magallanes vuelve a América Juan Cabot, en el 
1526, y en la capitulación ya lleva la relación de los 
médicos. Son éstos Pedro de MESA, Fernando de MOLINA, 
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Hernando Ar.cAZAR y maestre JuAN, primeros médicos 
españoles que pisarun tien-a argentina. 

D~srribe las vicisitucles de sta. cxpedición, en la que 
mnneron Pedro de MESA y Ferna'tldo de MOLINA. 

Po,;teriormcnte Pcdro de Mendoza lleva como médir 
al bachiller Hernando de Zamora, con 50.000 maravedi~ 
s~s de sue~do. Descr~bc el poder . de atracción de la 
tJerra amencana, pomen?o como e¡emplo el del bachi
ller Zamora, que, tras nul reveses, retorna a España se 
hare médico v vuelva a América con Alvar Núñez . ' 

Con .Tuan de Garay, el oscuro marinero que lleo-ó con 
tll~ puñaiClo e! e !ton; bres ,Y. fundó la ciu da~ de Buenos 
Aues , no fue mngun mechco. La nueva cmdad estuvo 
Yeintiséis años sin médicos, hasta que llegaron lllas 
( ~UTIÉRREZ, cirujano, y maese EscALERA, primer do: tor qu~ 
puso su planta en la ciudad del Río dc la Plaü que 
en'onces tenía 500 habitantes. ' 

Trata extensamente de la Medicina y de los médieos 
inclios, cliYiclidos en dos grupos : chupadores y sajadore~. 
Eran est~s curanderos cluchos en el manejo d(' las plan. 
tas medicinales. 

El histo,riador padre Pérez Lozano menciona que en el 
Chaco curaba.n los indios las mordeduras de serpientes 
con la raíz c'el narclo masticada. La· medicina índia cuen. 
ta con clos des<"nbrimientos trascendcntales : el de la c:ca 
y la quina. La cirug-ia cstaba desarrollada en los indios 
encontrandose craneos con señales de trepauaciones. Tam~ 
bién operaban algunos casos de abscesos de bígado, y 
em pleaba,n com0 anestésico las flores del chamico. · 
En~alza la labor de los jesuítas y franciscanos, a quie· 

nes se permitía ejercer la medicina v la cirugia, c1tanclo 
con encomio a fray Atanasio de la Piedad, Asper, Farner 
y el padre Montenegro, autor de una notable obra sobre 
«Ma teri a méd;ca misionera». 

Pronuncia elocuentes frases para leva111tar el baldón que 
han pre~enclido lanzar sobre España, diciendo que con 
sus mueldades acabó con Ja raza india. Esto no es cier· 
to. Esna.ña tm·o las durezas con los naturales propias del 
conquistador ; mas los 27 millones de indios desaparecie· 
ron nor un aliado invisible que acompañó a las tropas 
españclas : la viruela, que prendió en la sang-re ,•irgen 
de los indios como en un caldo de cultivo. «El vaho ma· 
léfic0", así llama ban a la viruela, salvó a Pedro de Men· 
cloza del sitio que contra él sostenían los indios en la 
primitiYa Buenos Aires. 

Un negrero portugués llevó a América la linfa jenne· 
ri3na, çuando España se disponía a hacerlo. 

Siendo .Iuan José Berlis virrey, fundó Miguel GORRAX, 
rriollo, di plom ad o en Madrid, la Facultad de Medicina 
en n8r, siendo él y Eusebio FAnu (español) los primeros 
profesores. 

Tenminó cliciendo que no decíll nada del último siglo 
por ser conocido de todos. La planta médica que sem· 
èraron los españoles siglos atras ha crecido Jozana. 

Cree que la verdadera labor hispanoamericana :-e haní 
" hora con la Ciudad Universitaria, don de los cerebr' s 
jóvenes ,·endran a nutritse de ciencia, y llevaran con ella, 
y prendido en el corazón, el cariño a la madre patria. 

En medio de ¡;randes aplausos le fué entregado ror e} 
secretario el nombramiento de académico houornrio al 
ilustre conferenciante, que fué muy felicitaclo. 

F.N EL L YCEUM FE:.v1ENINO 

Esta simpatica sociedad femenina, que cuenta en
tre sus socios, a las mujeres de mas alta intelectua· 
lidad de Madrid, que se preocupa hondamente de 
los prob'emas culturales femeninos y que ha s_ido 
estúpida y cobardemente, no combatida, sina d¡fa
mada por algunos e:ementos de las derechas, ha in.au
gurado un interesante cicio de divulgación méd¡ca, 
que inauguró SANCHIS BANÚS, con una notable con
ferencia sobre «La psicopatología de los cuentos in· 
fantiles». 
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Analizó el contenido psicológico de los cuentos de ni
·os los animales hablan y se extremecen en eshs narra
~io~es por movimientos de pasión,. ~orno si tu vi er~¡¡ vid_a 
hu111ana. Representau la proyecc10n del alma mfantl 1 
sobre el mundo que le rodea, est'e transitivismo se obser
va en los enfermos mentales y representa la raíz mas 

rofunda del mundo de las hadas y de los espíritus. 
p Cita numel'OSos casos de apersonalización encontrados 
en los cUJentos infantiles, y aprovecha la interpretación 
psico-analítica de varios popularísimos cuentos, para dar 
un valor practico a su original conferencia. 

CONFERENCIA DEL DOCTOR CALANDRE 

Comenzó el distinguido conferenciante quitando toda 
importancia doctri~~l a su disertación, que fué una de
liciosa charla famthar en tono menor, acerca de c6mo 
se deben atender y remedirur los múltiple:; accidentes 
que pueden acaecer en la vida cuotidiana,, y que todos 
debemos atender, y con estos pequeños detalles de sn 
charla el socorro puede ser útil, pues a veces, a pesar de 
Ja mejor buena fe, el socorro no sólo es inútil sino al
tamente perjudicial. 

y tras este pequeño exordio, hizo desfilar, de un modo 
claro y conciso, los accidentes mas conrientes que pue
den presentarse en el medio social : el síncope, la.> as:fi
:das, las intoxicaciones, los primeros cuidados a heridos 
v fracturados, fueron expuestos a la concurrenc1a con 
;;.ran olaridad y en cada caso manifestó el remedio prac
tico y sin peligro que puede beneficiar al accidentado o 
permitir una espella ha.sta que venga el médico. 

CONFERENCIA DEL DOCTOR TAPIA SOBRE 
«La A udici6nJ> 

Comenz6 encomiando la imJ?ortartcia del oído, el mas 
impotrtante de todos los senhdos, y que, con el de la 
vista, forman la.s ventanas de la inteligencia ; el oído es 
el sentido social por excelencia. 

Define el sonido, diciendo que es Ja, vibraci6n producida 
por los cuerpos elasticos, s6lidos, líquidos o gaseosos, di
ferenciandose del ruído en que en el sonido las vibracio
nes son periódicas y en el ruído no. 

Describe la intensidad, el tono y el timbre, y con este 
motivo dioe que los límites del oído son de r6 vitracio
nes dobles a r6.ooo, y los de la voz, roo vibraciones do
b~es a 1.024, estando comprendidas en esta escala las 
dtversas voces humana.s (tenor, tiple, barítono y oajo). 
. El sonido se conduce mucho mejor por los medios s6-

hdos, siendo su velocidad de 3.000 metros po!" seg1mdo; 
en cam~io, en el agua es de 700 metros por segunclo, Y 
en el a_tre, 254 metros por segundo. 
~xphca la anatomía del oído externo, diciendo que la 

or;Ja en el _hombre no vale para orientarse en la. direc
cton del somdo; sólo pa;rece qule cun1ple fines estebcos. 

Analiza el papel protector del conducte auditivo exter
no ; de5cribe el oído medio, explicando detenidamente la 
memb~ana del tímpano, de maravillosa arquitectu~a, Y 
que vtbra al unísono de todas las vibraciones que vtenen 
de fuera . 

Da nünuciososs detalles sobre la acci6n de los sc·nidos f el. papel de los huesecillos del oídc : martillo, yt•nque, 
enttcular y estribo. 

1 
Expone el papel de la trompa de Eustaquio, y describe 

da m_astoides, hueso hueco que hace el efecto de camara 
e. atre, para que nunca le falte a la trompa de Eusta

qU1o. 
Pasa a estudiar el oído interno, que recoge las vibracio

~es, explicando de un modo claro y conciso la función 
el caracoJ y de los conductos semicirculares, órgano con 
~n 5.~lo nervio, el acústico, y que no juega papel en la 
uncton auditiva; los conductos semicirculares sirven 

pafa la orientación del cuerpo en el espacio ; el cara
~0 ~s 1.-'1 6rgano de la audición ; el nervio acústico sirve 
a~s os dos órganos, por tener dos clases de fibras, unas 

P a el caracol (fibras cocleares), que sirven para la au di-
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ción, y otras para los conductes semicirculares destina-
das a !a sustentaci6n del equilibrio. ' 

Describe la fina l(lnatomía y fisiología del caracol, de un 
modo (lar o y sencillo, ayudandose de gra.ficos y origina
les figuras, que fueron comprendidas por el auditorio. 

Terminó su notable conferencia explicando el meca
nisme nervioso de la recepci6n de los seutidos por el 
caracol, y desoribiendo las dos clases de células que exis
ten-según Cajal-, unas destinadas a recibir los sonidos 
y otras al recuerdo acústico. 

EN EI. INSTITUTO ALFONSO XIII 

El profesor PITTALUGA disertó sobre «El problema de 
la fi ebre amarilla», problema que pareda dominado como 
resultado de los trabajos verificades por los higienistas 
norteamericanos, principalmente de los técnicos de la 
Fundaci6n RocKEFELI,ER ; pero recientemente ha ocurrido 
un grave brote epidémico de la enfermedad en la costa 
occidental de Africa que ha ocasionado nun1erosas vícti
mas entre los indíginas y entre los eruropeos. 

Coincide este brote con la crisis por que atraviesan 
nueshos conocimientos acerca de la etiología de la en
fetmedad. El «Leptospira icteroides», considerado por 
NoGUCHI como agente productor del mal, !'esulta idéntico 
con el agente productor de la espirequetosis icterohemo
rt•agica. 

El profesor PITTALUGA insistió sobre la importancia in
ternacional del problema de la fiebre amarilla ya que la 
«Sitegomya fasciata», que es el mosquito transmisor, esta 
distribuída por utlla extensa zona y, sobre todo, por la 
cuenca mediterranea, y la conveniencia de interesarse por 
el estudio etiol6gico y epidemiol6gico, tanto de la fiebre 
amarilla como de otras enfermedades afines. 

EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

Organizado por la Asociaci6n Profesiona:l de Est-udian
tes de Medicina un cursillo de Físico-Química, disert6 
ayer en la Faculta.d el doctor CARRASCO CADF.NAS sobre el 
interesante tema «Mietabolismo basal y su valor clínico». 

El conferenciante hizo historia desde los primeros tra
bajos calorimétrricos hasta los mas recientes aún no men
cionades, exponiendo de manera sencilla los diferentes 
procedimientos de metabolimetría por calorimetría directa 
e indirecta y refractométrica, así como los fundamentos 
con crítica de los diferentes aparatos usados. 

Al definir el M.-B. señaló los caracteres físicos funda
mentales que lo condicionan, edad, sexo y area de super
ficie, facil de deducir con el peso y la talla, así como 
otros no menos importantes : trabajo mnscular y di;;esti
vo, posición, medicación, alimentaci6n v factor emotivo, 
que hau daido Jugar a equivocadas publicaciones. 

Al aplicar a la clínica el M.-B. en su valor diagnó<>tico, 
pronóstico y tratamiento en ciertas enfermedades, como 
la disfnnci6n tiroidea; de diagnóstico enhe el hiperti
roidismo basedoniano y el hipertiroidismo por toxictdad, 
y su valor relativo como pronóstico en el primero, pues 
demuestra hasta dónde alcanza la disfunción, y cómo el 
tratamienta de los hipotiroideos, que estan sometirlos a 
tratamientos médicos o radioterapicos ; y ademas nos 
indica el momento de intervenir quirúrgicamente, y dónde 
se aplie:fll este medio diagnóstico, que es ya general, las 
estaclísticas operatorias en disfunciones tiroideas clan un 
porcentaje de mortalidad escasísimo. 

Expuso también el valor del M.-B. frente a las tlemas 
disfunciones endocrinas, genitales, suprarrenales, !:t:pofi
sarias, ets., señalando d6nde esta aumentado o di~mi
múdo, así como su valor relativo, según los casos. 

Señaló el gran aumento metabólico en las leucemias y 
anemias perniciosas, y las teorías que intentan o::pli
carlo por leucocitosis o hiperaminoacidemia .. 

Su valor ante la fiebre y los estados tuberculosos, 
siendo su aplicaci6n para la marcha dietética de bas~ante 
u.tilidad. 

En la obesidad nos indica cuando debe o no aplicarse 
la medicación tiroidea para SUI trata.miento. 



74· - A R S M E D I C A. 

Puso d<: manificsto sus extensos trabajos sobre este 
tema, i'iendo escuchada con gran atención po_r el selecto 
auditorio, por lo . que al final fué muy ~plaud1do. 

EN LA ACADEMIA l\fi~DICO-QUIRÚRGICA 

Se celebró la sesión e~traordinaria, dedicada a1 
estudio crítico de la vacuna de FERRAN, tras una 
ponencia difusa del doctor VERDES MoNTENEGRO, 
sobre «Valor terapéutico y preventivo de la vacuna 
antialfa,>, disertaron los Dres. CoDINA y YAGÜE de 
un modo favorable a dicha vacuna; opinaron en con
tra los Dres. PoRTEARROYO, CRESPO ALvAREZ, que 
cree que se debe aconsejar al Gobierno la interrup
ción àe estas experiencias por perjudicia~es, MuÑo
YERRO, que califi.ca los resultados de la vacuna FE
RRAN, obtenidos en la Inclusa, como catastrófi.cos, 
GARCIA TRIVIÑO, cree que la vacuna FERRAN no es 
inocua, · lLLERA, opina que deben prohibirse los en
sayos de vacunaciones en los niños de las Inclusas, 
NAVARRO BLASCO no ve mas que contraindicacione.3. 

Resumió el acto VERDES MoNTENEGRO, contestan
do a todos los oradores. 

Acaso lo mas interesante que en este pasado mes 
se ha presentada' a Ja consideración de la Academia, 
ha sido una comunicación del doctor BEJARANO, re
lativa a la lepra autóctona en España. 

Emp~eza diciendo que el problema es agudísimo y que 
las estadísticas oficiales jamas se acercan a la verJad. 
Los tres focos clasicos, Noroeste-Galicia, levantino-::.\1 edi
ter.raneo y a111daluz, pueden ser considerados c01111o falsos ; 
la lepra existe en toda España, habienclo focos en Gua
dalajara (Pastrana), Toledo, Albacete, Segovia y Ciudad 
Real. La agudeza de la lepra en estos moment"s se 
debe a que casi todos los médicos que ejercen en España 
salen r1e la Facultad sin haber visto un caso. 

Cita los casos de leprosos que prestau servicio ':Ililitar 
activo, sin haber sido descubierta s u lepra en los 1 epetl
dos reconodmientos que se hacen al ingresar en el Ejér
cito. Menciona los munerosos casos de enfermos de lepra 
de las clases elevadas que pasean su enfermedad por sa
natorios antitubetïculosos hasta que son diagnosti~ados 
por el espedal;sta. 

«Es preciso, en vista de esto--dice el doctor BEJARANO-, 
elevar el nivel cultural ò.el médico, y hay que exi.girle 
qu e en materia de lepra, diagnostique un caso de lepra 
tnberos'l y sospeche ante otro de anestésica. 

Las leproserías que existen en Rspaña deberían de m ')
dificarse en su anticuado funcionamiento, exigiem~v un 
mínimo de trabajo y de investigación y aprovechau rlo su 
material con :fines cl.ocentes ; pero, desgraciadameute, ex
cepción hecha de Fontilles, las leproserías son ca l'celes 
;,ombrías donde al leprosa se le tiene sumido en un ~ucio 
hacinamiento, como si acaso fuera un delito el enfermar. 
La lepra es curable, y, por lo tanto, la labor :Ie las 
leproserías debe ser no sólo humanitaria, sino de per[ecta 
' moderna or'ientación terapéutica. El diagnóstico de la 
lepra es sencillo y de facil aprendizaje ; en cambio el ò.e 
la lepra anestésica es difícil». 

Se ocupa de los progresos de Ja terapéutica, del em.pleo 
moderna de los etiléteres de CHAUMOGRA, que si no curau 
radicalmente, permiten una cura social y una estenliz:~ 
ción temporal. Plantea a grandes rasgos el problema so
cial dc la~ Diputaciones, negandose a cumplir con rigi
dez sn reglamento, a ;>coger en sns hospitales a los lepro
sos de otras provincias, pintando la odisea de estos des
graciados , sin hogar y sin un sitio donde sean tratados 
de sus dolorosas v tristes lesiones. 

Resume su interesa:nte discurso el doctor BEJARANO pi
cliendo protección para el leproso, enseña:nza a los médi
cos del diagnóstico de la lepra, creación de nuevas lepro
selÍas y modificación en todas las existentes, pues, si .no, 
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el problema de la lepra autóctona que hoy se dibnja pne
de ser un día no lejano algo vergonzoso para la samdad 
española. 

BIBLIOGRAFiA 

Con el presente año ha comenzado la publicación de 
una nueva Revista : «Medicina de los países cdlidos». 
dirigida por el DR. Gus;rAvo PIT!ALUG~; El pre~tigio de 
su director y la merec1da constderacwn profeswual de 
que O'Oza encu~ntran digna correspondencia con la fama 
de l;s señores : MESTRE, inspector general de Sanidarl 
Exterior ; PLA.cmo HUER'fA, jefe de los Servicios sanita
ric,., de las Posesiones del Golfo de Guinea ; DIEGO PA
CHECO; ~ADI DE BUEN; EDUARDO DELGADO, inspector jefe 
rl e Sanidad Civil en Marruecos; E\1IL10 LuENGO, junto con 
los secretarios ELÓSEGUI y OQUIÑENO. Aquel prestigio 
individual, y el que deriva por otra parle de sus res
pectivos cargos oficiales, permitían ~spera.r que, ~a Re
vista fuera excepcional dentro de h hteratura medtca. 

Y en efecto así es. «Medicina de los países calldos» 
se ocupa de 'cuestiones de Medi~ina, , Higiene _colo~ial, 
de Patolouía tropical y Parasttolo¡pa. Espana tlene 
que pensa'; cada día mas que estas cuestiones son 
primorcliales si quiere valorizar su zona de protectora
do en Marruecos v sus posesiones tropicales, insula
res v del cQ<Iltinente afhcano. Bs preciso antes qu.e 
toclo -lleva!1 a cabo una importante obra; sanitaria. Marrue
ros, 'Fernando Póo y la Guinea, pueden llegar a ser 
ricas colonias de rendimientos importantes, pero sólo a 
condición de que se pueda viv~r en elias c.on ciertas ga
rantía-s . Toòa obra que contnbuya a me¡orar las con
diciones higiénicas de aquellos países, sera, a mas de 
monll. bien pronto remuneradora. . 

uMedicina de los óaises calidos>> ha vemdo a sn hora, 
v ello ha de contribuir seguramente a su buen éxito. 
C'omienzan a interesar los problemas coloniales y es con
dición previa a una colonización intelig-en.te y efica,z 
la salubridad. Una difusión de enseñanzas y todo esti
mulo a la curiosidad v al interés por estos problemas 
contribuir§. al éxito :fiñal. 

«M edici.na de los paises c6lidos)), cuenta con un ~u~r
po de colaboración nacional y extranjero muy dlstm
g·uidó. Los nombres mas eminentes entr'e los que se 
ocuoan de cuestiones de sanidad pública y de enferme
cl.?des tropicales y Parasitologia se encuentran en lla 
lista : de ot'ra parte, la situación de PIT'fALUGA en e} 
Comité de Higiene de Ja Sociedad de las NaciQ<Iles, habra 
de asegurar la importancia de Ja Revista y una colabo
ro.ción internacional sabia e interesa.nte. 

El snmario de Ja publicación, tal c01111o se dice en la 
nota que encabeza el primer número, estara constituído 
nor una Revista crítica acet<ca de alguillOS de los pro
blemas de Epidemiologia o Patología que sean de ma,y~r 
interés en cada m01Ilento ; memorias y trabajos ongt· 
nales de indole cienti:fica; nütas crónicas de carac.ter 
practico ; notas epidemiológ"icas y demograficas especJa,~
mente destinadas a :fijar periódicamente el estado san1-
tario de la zona intertropical y de las grandes rutas ma
ritima•s y comenciales ; infonnes acerca de cuestiones rela
cionadas 'con Ja Higiene pública ; noticias bibliograficas 
y analisis de Revistas v publicaciones de Medicina colo
nial. Parasitología y Epidemiología. 

El primer número se atiene exactamente a, dicho pro
grama v es de mucho interés. No cabe dudar de que en 
lo sucè:~iYo se ha de mantener el mismo elevado tono 
que distingue al fascículo inicial. 

PITTALUGA trata del problema de la fiebre ama.rilla, de
mostrando su gran importancia en estos m~e~tos Y 
cómo dicha enfennedad viene otra vez a conshtttlr una 
seria amenaza para Europa en general y especialmente 
para España. El brote epidémico actual en la cos~a oc
cidental de Africa que tanto preocupa a las autondades 


