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Va—MARCO DE ACTUACION DE LAS

ASOCIACIONES ESTUDIADAS

El estudio de los objetivos nos permitió agrupar a las

asociaciones en tres grandes grupos segun sus intereses:

recordemoslos: basicamentecientificas. basicamente profesionales

y científico profesionales. Pero dijimos también que los

objetivos en su mavoria. lo que nos ofrecen es una idea

aproximada del comportamiento real de las corporaciones, para

conocer como se abordan concretamenente las proposiciones de sus

objetivos, hay que analizar su labor cotidiana, a través de

actas, correspondencia, noticias de prensa, sin olvidar en

cualquier caso los textos legales, a los que ya hemos recurrido.

Cono hemos hecho a menudo debemos recordar una vez más que

la amplitud del tema no nos ha permitido profundizar en muchas

de las asociaciones encontradas y que en otros casos las noticias

son escasas porque escaso fue el desarrollo y la transcedencia

oue consiguieron tener dichas organizaciones. A pesar de ello

debemos establecer que aquellas de las que más material hemos

conseguido a menudo nos pueden servir para establecer un modelo

COfl El que intuir un comportamiento general.

Siguiendo por tanto la división realizada en base a los

objetivos, estableceremos cuales son las principales actividades

que realizaron las agrupaciones conocidas, comenzando por definir

los criterios para las distintas actividades.

Entendemos por actividades cientificas aquellas actuaciones

encaminadas a fomentar, divulgar o aplicar los avances técnicos

y los nuevos conocimientos que estan surgiendo dentro o fuera del
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pais. Incluyendo El análisis de la realidad desde una óotica

basada en los principios de la ciencia.

Las actividades profesionales casi siempre quedaran

enmarcadas en el debate establecido por la defensa de los

intereses y derechos de las clases afectadas, sobre todo la

farmaceútica que es la que centra nuestro interés particuiart de

igual forma a nivel interno se llevaran a cabo una serie de actos

cuyo fin es proteger a otros facul tativos que se encuentren por

causas variadas en trances dificiles; este tipo de ayudad

constituiría lo que pudieramos llamar actividades sociales.

Si bien consideramos estos dos aspectos los más importantes,

distinguiremos otras manifestaciones bajo el epigrafe de

actividades lúdicas o conmemorativas, que ilustran a veces de

forma pintoresca el desarrollo de estos grupos y nos pueden

ayudar a conocer algo más de la mentalidad de la época.

Como parte integrante de su actividad nos ocuparemos además

de ver la repercusión que estas organizaciones tuvieron en la

enseflanza de las ciencias médicas, que tan vinculadas a ellas se

mantenían. Y por tiltimo trataremos de acercarnos a las relaciones

que mantuvieron las agrupaciones entre si o con otras

corporaciones o individuos tanto nacionales como extranjeros.

para lo cual recurriremos a las noticias de prensa y a la

correspondencia a la que hemos podido acceder.

El análisis de todos estos datos nos mostrará cuales fueron

las tendencias más destacadas en el movimiento asociacionista QUE

estamos estudiando y como acabaron predominando unos intereses
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sobre otros como resultado del cambio que se estaba dando en la

organización social y cultural de la EspaPia del final del siglo.

Asi mismo podremos ver como el proceso que estudiamos estuvo

más o menos conectado, mediante la comunicación mantenida por los

distintos proyectos, Y como, los responsables de estos en algunos

casos miraran fuera de nuestro pais buscando modelos, ideas o

esquemas que seguir y tratando de acercar la realidad espaPiola

al resto de su contexto internacional.
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‘ti. 1.—ACTIVIDADES CIENTíFICO

PROFESIONALES

Basandonos en los tres grupos hechos en función de los

intereses y objetivos que manifestaron las diversas

corporaciones, trataremos de acoplar las noticias recogidas sobre

la actuación de las distintas corporaciones y ver si en realidad

cumplieron lo que en sus primeros momentos declararon que iban

a hacer o modificaron sus iniciales pretensiones para amoldarse

a las nuevas situaciones que la realidad concreta les plantaba

y que se traducía en la variación de sus fines, más que de sus

objetivos.

El primer grupo que abordaremos será el que mantiene un

nunto de vista mixto.

Y. 1.1.—CORPORACIONES CIENTIEICO—PROFESIONALES

Este grupo es, como ya hemos ido viendo, el más numeroso.

Y en su propia definición recoge esa doble visión a la que aquí

nos referimos.

Debemos tener presente en el estudio de este grupo, lo que

establecimos con anterioridad respecto a la herencia que recogen

la mayoría de estas corporaciones sobre las viejas tendEncias

ilustradas a crear corporaciones científicas y que iran

trastocandose a lo largo de los aPios estudiados, dejando paso a

una nueva organización de los objetivos centrada fundamentalmente
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en aspectos profesionales, aun cuando nunca se deje del todo de

lado una cierta reminiscencia científica, lo que podríamos

explicar si entendemos que la ciencia forma parte indivisible de

la profesión.

Dentro de la categoría de científico—profesionales

consideraremos las distintas formas de agrupación como hemos

hecho en otros capítulos, empezando por la colegial.

VIla .I-CDLEGIOSMEDICO-FARMACEUTICOSI COLEGIOSPARMACEUTICOS

En este caso vamos a estudiar ambos tipos de organización

juntas porque aunque antes los separamos, atendiendo a cuestiones

estructurales, al nivel de su labor podemos establecer que todos

ellos siguen pautas comunes y se enmarcan en un proceso más

amplio que en 1898 dará lugar al primer intento de coleqiación

obligatoria. Su actuación se convierte así en una seffial de

identidad generalizada para todos ellos.

Quizá constituyan los colegios el ejemplo más claro para

abordar a las corporaciones científico—profesionales, por su

propia organización y porque será el modelo de más éxito de todos

los proyectos iniciados en esta Época, derivandose de ellos una

nueva ordenación de estas profesiones.

Iniciaremos su estudio recurriendo a la visión que ellos

tienen de sí mismos, según la cual se consideran mayoritariamente

como asociaciones científicas’, salvo aquellas que como ya hemos
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mencionado se fundaran en la última década del siglo y que

responden ya a esa nueva forma de ver el problema desde unos

criterios exclusivamente profesionales.

La práctica totalidad de sus intereses quedaban recogidos

en los Estatutos del Colegio Médico rarmaccútico Esps~o1 <1975).

expresados en los siguientes términos: pureza de la profesión,

legitimidad facultativa de sus individuos, proteger, defender y’

fomentar los intereses y derechos pro fesiona les, cultivar y’

enaltecer la ciencia promoviendo sus adelantos, establecer entre

los colegiales la m~1s sana moral profesional, informar al

gobierno y autoridades sobre materia de su competencia, promover

todo género de empresas, formar una estadis tUca pro 1esiona fi-.

Una vez más hemos de recordar que el Colegio Médico

Farmaceútico EspaPiol fue un intento fracasado de unión y que si

lo consideramos aquí de nuevo se debe fundamentalmente a como ya

dijimos en esta relación de intenciones estan presentes

practicamente todos los fines que podemos encontrar en las

agrupaciones colegiales.

En las Disposiciones Generales, de los Estatutos de este

mismo Colegio Médico Farmaceútico EspaPiol, se contempla además

la posibilidad de promover entre los individuos de la clase otro

tipo de asociaciones científicas o profesionales, del tipo de

Academias, certámenes, premios de todas clases, sociedades de

socorros de protección recíproca, seguros sobre sueldos y

dotaciones y otras análogas, sobre las que ejercería el Colegio

su patronato. Es posible que el fomento de estas iniciativas

respondiera al deseo de cubrir mejor alguno de los objetivos
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marcados o ampliar y diversificar las posibilidades que la

agrupación ofrece. De hecho es relativamente frecuente oue desde

una organización de este tipo se concreten otras iniciativas como

los sociedades de Socorros Mutuos que ya conocemos.

Hasta ahora se nos ha presentado una posición mixta en la

que sin embargo y a pesar de esa manifestación en favor de la

filiación científica de las uniones vistas, parece predominar un

interés profesional al menos más variado, si observamos el número

de referencias hechas en la relación anterior de objetivos a

cuestiones de la profesión y las hechas a formas de desarrollar

el pensamiento científico. Pero la presencia de ese plantemiento

científico puede ser demostrado al considerar que otras

organizaciones, surgiendo como entidades profesionales se ven en

la necesidad de ampliar sus objetivos creando secciones

científicas. Nos referimos al caso concreto del Colegio Médico

Farmaeex~tico de Zaragoza del que ya nos ocupamos, pero al eLle

volvemos a tratar definiendo este hecho tal y como lo hizó la

prensa de su tiempo:

Entre las muchas reuniones tenidas por el
Colegio, ninguna hemos presenciado tan interesante
como la celebrada en el último pasado Octubre; una
porción de dignísimos representantes de distintos
distritos que un~1nimemente toman acuerdos, sancionaban
Ja moción presentada por otro compaMero. acogian con
entusiasmo la proposición por nosotros presentada de
darle un car~tcter tambien científico y la de elevar el
Colegio a la catec¿oria de corporación oficial; aquella
reunión no ha tenido con ninguna parecido.

La ampliación de la comisión permanente y la
reforma del reglamento, en algunos extremos, así como
la adicción de los estatutos que hagan referencia a la
sección científica eran cosas de imprescindible
necesidad.
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Mayor número de individuos a dictaminar cuanto
acurra: una sección científica que de brillo a las
juntas provinciales y proporcione sitio donde exponer
mil apreciaciones prácticas, aprendidas en la vasta
policlínica de un oueblo. y mil estudios hechos en el
modesto laboratorio farmaceijtic-o o en el campo inmenso
de la Naturaleza son cosas de que se sentian ansiosos
nuestros Queridos compaReros Que en el los pueblos
ejercen con gran provecho y sin ningLmn brillo.

Concedido al carácter oficial. (1> adicionada la
parte cien ti fica ya no seran sus individuos miembros
de una sociedad sin importancia: tendran un
representación ante el elemento oficiad, se
presentaran no como hasta ahora, sino oficialmente lo
que bara modificar las distancias y posesionarnos de
las preeminencias que con justicia debe disfrutar
quien posee el titulo en cualQuiera facultades.

Todo esto unido al movimiento que se observa en
algunos partidos, que desde hace largo tiempo
permanecián en completa inercia bara seguramente que
el Colegio médico—farmacedtico de esta provincia
adquiera una vida. hasta ahora no tenida. y que
seguramen te ha de proporcionar un bienestar y n
respeto de los pueblos hacia los profesores jamas
soMado.

DR. CURMRE.
(I~ T.nmn. la e.n.trfdad ~p .,..e ha ~e cpnpeder

.

Según el parrafo citado la proyectada Sección cientifica se

plantea como el lazo de unión entre los distintos profesionales

de la provincia, a través de ella se haría una revisión a la

actividad cotidiana, a las ventajas y desventajas de la practica

diaria, dando a conocer hechos y resultados en la aplicación del

arte de curar que pueden servir de ejemplos para otros médicos

o -farmacetiticos.

En algunas ocasiones en los textos legales no solo se

especifica la naturaleza de las actividades que van a ser

llevadas a cabo, sino que se establecen cuestiones que no deben

ser abordadas por la corporación. Esto ocurre por ejemplo con el
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Colegio de Farmaesúticoz dc Sevilla, que en su Reglamento

interior aprobado en 1886 el primer capitulo se inicia con el

siguiente articulo:

I4RTICULO 19 Siendo el Colegio una flsociación
Científica de profesores de Farmacia, no podra por
ningun concepto, tratar cuestión alguna política o
red igiosa, ni aún las de actualidad o locales, a menos
que éstas afecten directamente al ejercicio de la
pro fesión.

El texto del que ya hicimos mención en el marco de los

objetivos, es lo bastante interesante como para volver a

recapacitar sobre Él, ya que nos reafirma una vez más en la

naturaleza científica de la organización. No se alude sin

embargo, a su caractér profesional que será fundamental en la

elaboración de su trabajo, al mismo tiempo que se prohibe el

debate de temas políticos o religiosos. Con anterioridad hicimos

mención a esta prohibición, como el reflejo de una situación

jurídica manifestada en la Orden del 7 de febrero de 1875 por la

que no se permitía la creación de sociedades con propósitos

políticos, tales asuntos sobrepasan en cualquier caso, la propia

naturaleza de la corporación.

Pero si se consideraron en estos debates las repercusiones

que las circunstancias particulares del pais tuvieron en la

profesión y en el propio desarrollo interno de las asociaciones.

De hecho las decisiones políticas seran plasmadas en la

reglamentación de las profesiones sanitarias y estas sociedades

levantaran su voz para defender o acusar a los políticos y a su
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trabajo en lo que interfiere en la práctica de las profesiones

que defienden.

V.1.1.I.1.—Drganización de las actividades.

Oran parte de las cuestiones que aquí vamos a exponer, ya

las hemos visto en el tema referido a la estructura, sin embargo

su transcendencia en la elaboración del programa marcado por las

agrupaciones hace que tengamos que recurrir de nuevo a ellas

para poder encuadrar los demás datos obtenidos sobre la labor

concreta que realizaron estas.

Comisiones o Secciones

Para cumplir los objetivos marcados los Colegios que hemos

estudiado y en general todas las organizaciones, diversifican

sus actividades constituyendo las correspondientes secciones u

comisiones que responden a un modelo común que establecimos con

anterioridad, aplicable al conjunto de los colegios.

Sabemos también que la diversificación o especialización de

los cometidos dentro de una organización esta relacionada

directamente con el grado de complejidad que esta adquiera.

La presencia de estas secciones nos habla por tanto de

cuales fueron los centros de atención sobre los que derivó la

labor de la agrupación y su duración nos permite conocer si los

teínas que abordaron tuvieron una continuidad, fueron

resolviendose o perdieron interés en si mismos.

Desde el principio los Colegios se organizan en base a un

grupo de secciones que mantendran una constancia destacable y en

la que es fácil determinar una vez más esa doble identidad que
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estamos analizando. Así el Colegio de Farmaccúticos de Sevilla.

establece la necesidad de crear Comisiones, tantas como sean

necesarias y en calidad de permanentes. Se crearan igualmente

comisiones encargadas de representar a la Corporación cerca del

Gobierno u otras Autoridades.

La existencia de estas secciones representativas, puede

poner de manifiesto ese nuevo papel de cumpliran las

organizaciones de este tipo como interlocutores entre los

profesionales sanitarios y los poderes públicos, iniciando unas

responsabilidades que iran perfilandose cada vez más hasta que

queden fijadas definitivamente con la colegiación oblicatoria.

como sistema de organizar y encauzar los distintos intereses de

ambas partes.

Por su parte el Colegio de Farmaccúticos de Granada <1856)

sí establece la distinción entre comisiones, a las que denomina

secciones en sus Estatutos. Organiza una científica encargada de

los asuntos relativos a la facultad, ciencias auxiliares,

Higiene Pública y Farmacia Legal. Las otras dos secciones

corresponden a la económica y a la de vigilancia.

Mientras que el Colegio de Farmaccúticos de Valencia (1864)

no comtempla de forma concreta más que la existencia de una

comisión permanente de policia farmaceútica, equivalente a la de

vigilancia anterior. Se deja en razón de las necesidades que

puedan surgir, la creación de otras comisiones, entre las que

podemos suponer alguna interesada por aspectos científicos.

El Colegio de Farmaeeúticom de Castilla la Vieja (1865)

manifiesta idénticas pretensiones y se organiza igualmente en
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función de comisiones científicas y profesionales. Con él. el

Colegio de Farmaecúticos de Cadiz (1858> sigue un modelo común.

Bibí ioteca

La biblioteca es otro elemento que nos habla de las

actividades llevadas a cabo dentro de la institución.

Con el propósito de ayudar a los socios en el cometido de

los objetivos marcados se cuenta en los diversos Colegios como

el de Sevilla o Castilla la Vieja, con la ordenación de una

biblioteca particular, con un fin consultivo. Esta biblioteca se

formaría a partir de las obras o manuscritos ya existentes y

esto es importante de las que originales, como traducidas o

comentadas, se impriman por los colegiales, concernientes a la

Farmacia y ramos auRiliares. Muchas de las teorías y nuevos

pensamientos que se estan gestando en otros paises, sobre todo

en aquellos consideramos como los más avanzados, pudieron llegar

a EspaP~a gracias a la labor de los miembros de estas

corporaciones y agrupaciones, labor que como lo recoge el

párrafo anterior se basaba fundamentalmente en traducir y

comentar las obras que se consideraron importantes. Será esta

una de las actividades más importantes que debieramos encuadrar

dentro del marco científico.

Se incluía también en los fondos de la biblioteca la

producción científica originada en otros Colegios y los

informes, memorias, disertaciones que a título particular fueran

escritos por los colegiales. Por supuesto se cuenta con obras

ajenas al Colegio adquiridas mediante los fondos o por donación.
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En general podemos establecer una vez más la coincidencia

en las pautas seguidas para la organización de los modelos

elegidos; así como la práctica identidad de los intereses que

los motivaron. Estamos por tanto frente a un sistema de

organización, el colegial, que parece ser admitido por la casi

totalidad de las clases sanitarias y que puesto que va

extendiendose por toda la geografía espa~ola será el que nás

cualidades parece reunir para convertirse en el modelo que se

imponga.

V.1.1.1 .2.—Actividades científica.

Por propia definición, el Colegio de Farmaccúticos de

Sevilla, al que tomaremos como ejemplo del resto de los Colegios

por su antigUedad, se convierte en una institución científica y

los puntos que van a marcar su interés en este campo quedan

definidos en el artículo 34 del Reglamento donde se establece

que seran competencia de la primera Sección considerada, es

decir la Científica, los asuntos siguientes:

—los relativos a la facultad

—farmacia legal

—higiene pública

—ciencias auxi liares

además intervendrá en:

-la ordenación de los actos académicos de Colegio

—la formación de programas y certámenes que se verifiquen

—la práctica de los análisis que se la encomiende,

expidiendo los correspondientes certificados.

Tenemos de esta forma una amplia relación de cuestiones en
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las que el Colegio actuaría como sociedad científica.

Los otros Colegios se mueven en el mismo plano, como lo

demuestra la forma en que el Colegio de Farmaccúticos de

Castilla la Vieja aborda estas mismas cuestiones creando en su

Estatutos una comisión científica de la forma que sigue:

ÁRTICULO 20
La Sección Científica se ocupará de los asuntos

de este género relativos a la Facultad de Farmacia, y
sus ciencias auxiliares, a Higiene Pública r Farmacia
legal: ordenará los actos académicos del Colegio
formando programas correspondientes a los premios que
se acuerden y ejecutará los análisis que ocurran
expidiendose el certificado a nombre de la
Corporación.

El Reglamento redefine una vez más el ámbito científico de

ia corporación para:

—reunir todas las noticias y antecedentes sobre nuevos

descubrimientos en Farmacia y sus ramos auxiliares,

realizando si es necesario un estudio o análisis de

ellos y su aplicación a la profesión y a la sociedad.

—informar sobre cuestiones higiénicas y’ de Farmacia

legal, respondiendo a las consultas que se hicieran al

colegio.

—calificar las obras nuevas, disertaciones y memorias

que se le dieran a conocer para servir de apoyo a la

corporación.

—escribir artículos científicos para ser publicados

—establecer las pautas para llevar a cabo los actos

académicos y los concursos de premios, mediante
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instrucciones particulares a cada caso.

Todas estas articulaciones llaman la atención si nos

paramos a considerar la escasa información que respecto a estos

asuntos hemos encontrado en la prensa profesional, es posible

que existan numerosas referencias a las que no hemos tenido

acceso, pero es cierto también que frente a esta escasez de

noticias científicas hemos encontrado bastantes referencias a

temas o problemas profesionales.

En cualquier caso este Colegio no fue ajeno a la

importancia de la ciencia y se interesó por estar representado

allí donde se trataran asuntos de esta índole si nos atenemos a

lo que recoge la noticia aparecida en el Semanario Farmaceútáco.

en la que se da a conocer el nombramiento de dos representantes

de este Colegio para un Congreso Farmaceútico en Barcelona

durante 1686 con carácter científico internacional’. Si la

agrupación se preocupó de estar representada en una reunión de

estas características debía ser que en su seno había un interés

manifiesto por estas cuestiones.

Una situación similar de falta de datos presentan los demás

Colegios. Del Colegio dw Farmacet~ticom de Granada solo hemos

hallado una noticia que hace referencia al informe dado sobre

una obra farmacetitica que le fue presentada para su estudio y de

la que emitió el siguiente dictamen:

“í~l encargarnos de la sección científica de este
Ilustre Colegio de Farmace¡iticos, se nos comunicó por
el Presidente del mismo que procedieramos al estudio
detenido de la obra titulada Enciclopedia
Farmaceútica, para que dictamináramos sobre su
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utilidad y necesidad, según solicita el autor de la
indicada publicación O. Mariano Feraz Minguez. Hecho
este estudio lo más concienzudamente posible de los 28
primeros cuadernos que se nos han presentado, resL¿l ta:

Que merece nuestra anrobación, por encontrar en
dicha obra cuanto nuevo y útil se conoce hasta el dia,
sin omitir nada de lo que se conoce con el nombre de
Farmacia antigua; anota tambien los distintos nombres
con que se han conocido y conocen las st.¡stancia
medicamentosas y esto hace que sea de absoluta
necesidad en toda oficina, si hemos de caminar con
seguridad en el di ficil camino que hoy conduce a la
ciencia.

En cuanto a la impresión y demás condiciones
tipográ ficas, esta enriquecida con varios cromos qtie
representan las plantas y aparatos, pudiendo asegurar
una vez concluida la repetida obra consti tL¡ira una
verdadera biblioteca farmaceL~tica, sLlficien te para
evitarel sinnúmero de formL¡larios qL¡e hoy son
precisos, no solo por el farmaceútico, sino tambien
por el químico, por lo tanto queriendo corresvonder
cual se merece al mérito y laboriosidad de nuestro
digno compa.~Yero O. Mariano Perez Ninguez, damos el
anterior informe, que si carece de frases elocuentes,
es la expresión fiel de nuestra sinceridad >-‘ buen
deseo.

Granada 1 de febrero de 1889
a

Ricardo Corzo — Jose Ruche Mar tinez — Miguel NuSez.

Sirva este texto para ilustrarnos el modo en que se

realizaban algunas de las funciones asignadas a estas secciones.

El estudio del Colegio de Farffiaceóticos de Cadi: nos puede

ayudar a entender cuales eran las ocupaciones de las llamadas

comisiones científicas, por medio del estudio de sus actas7. En

ellas se dispone que esta comisión se ocupará de análisis

oficiales, aunque los de medicamentos específicos se dejan para

la sección de vigilancia. También se da cuenta de los trabajos

de diversos autores sobre temas tan vinculados a la práctica

farnaceútica como la obtención de diversas substancias químicas.

Y en varias ocasiones se hace cargo de las invitaciones
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realizadas para participar en reuniones o congresos como la

Exposición Internacional de Filadelfia. requerida su presencia

por la Comisión General espaF5ola durante 1875 o la del Congreso

Regional Científico al que se acordó asistir en 1679,

remitiendo trabajos o ponencias sobre adelantos o técnicas

científicas que haya llevado a cabo la clase.

Hasta ahora todos los Colegios tienen unas normas de

actuación similares, la diferencia más manifiesta la presenta el

OS. DE Castilla la Vieja, al menos en cuestiones formales

porque es el que más detenidamente aborda la elaboración de unos

certámenes y premios como actividad científica de la

corporación.

Este punto en el que dicho Colegio se diferencia de los

demás viene recogido en el capítulo Y De los tondos y premios de

Colegio, de los Estatutos.

,qrticulo 34
Habrá premios que se obtendran por medio de actos
académicos presenciados por la Corporación en la forma
que se acuerde cada vez por la Junta general,
precediendo la posibilidad de atender a ellos según lo
que indique el articulo anterior.

Estos premios abordan en su mayoria una temáti ca

científica, en ocasiones los estudios elegidos hacen referencia

a nuevas tendencias o teorías que surgen en el pensamiento

científico de la época y frecuentemente recurren a materias

tradicionales. Pero su celebración no es exclusiva de esta
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asociación, sino que se trata de una práctica común en numerosas

corporaciones como ya iremos viendo y a pesar de que no hemos

encontrado casi referencias a ello, es muy probable que los

Colegios antes expuestos también los verificaran, como fue el

caso del Colegio médico Farmaee~.Xtico de Orense que en 1887

manifestó un particular interés por los temas higiénicos,

presentando los siguientes temas y premios:

—PLUMADE DRO: para la inemorja en que se seKalen los
métodos más fáciles y exactos para la investigación
de las adulteraciones de las substancias alimenticias
de uso más frecuente en Galicia.
—PENSAMIENTODE ORO: a la mejor memoria en la que se
estudien los medios hbciénicos más indispensables
para evitar el desarrollo de las enfermedades
infecciosas en esta capital.’

Podemos concluir ante lo expuesto que si bien estas

corporaciones nacen desde una concepción científica, asumida por

eklas mismas, su labor cotidiana manifiesta pocos ejemplos de

como se llevó a cabo ese interés científico, exceptuando los

posibles informes o análisis que realicen, a menudo como

resul tado de peticiones por parte de otras agrupaciones o de los

responsables públicos, lo que veremos más claro en otras

asociaciones.

La falta de una investigación teórica y sobre todo práctica

de los nuevos conceptos y hallazgos que la ciencias sanitarias

estan apareciendo de una forma destacada en estos aF~os, puede

ser explicada, en primer lugar probablemente por la falta de una

infraestructura y medios oportunos en estas organizaciones para
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ello y sobre todo por el peso especifico que la Universidad esta

adoptando en estos campos, ya que esta se convierte ahora en el

principal foco director de esa investigación científica’0.

Pero la verdadera labor de los Colegios parece estar más

relacionada con las cuestiones que hemos llamado profesionales.

V.1.1.1.3.—Actividades profesionales

La primera gran diferencia que encontramos en relación con

el ámbito científico es que al analizar la labor profesional de

agrupaciones estudiadas, el número de noticias recogidas con

estos asuntos aumenta considerablemente.

Los temas sobre los que centraron su interés los

responsables de la labor colegial y no podemos olvidar

practicamente todas las demás formas de unión, son los que se

deribaron de la problemática situación por la que atravesaban

las profesiones sanitarias y a la que ya hicimos mención en la

introducción a este estudio. Sin embargo conviene recordar aqui

en grandes líneas cuales fueron esos problemas: intrusismo,

legislación restrictiva, desunión entre los profesionales,

incumplimiento de sus reponsabilidades por parte de los cargos

administrativos, mercados paralelos e incontrolados de

específicos y remedios extranjeros.

Pues bien, estas cinco cuestiones son la clave para

entender las actividades de los Colegios en el plano

profesional, porque casi siempre se realizaran en respuesta a

uno de estos problemas. Junto a ellas iran otras peticiones, que
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en tualquier caso podemos considerar en su conjunto como el

deseo de establecer una organización y un control de la propia

profesión, buscando la defensa de sus intereses y reafirmando su

posición en la nueva realidad social del pais.

Ál igual que ocurrió en las actividades científicas, los

colegios establecieron una ordenación de estos intereses a

traves de las correspondientes comisiones, profesionales o de

vigilancia.

En el Reglamento del Colegio de F. de Sevilla se establece

que la sección de Vigilancia estará encargada de:

,4RT.36. La tercera sección denominada de vigilancia,
tendra por especial cometido, examinar el estado del
ejercicio de la facultad, indicando los abusos que
notare y medios de remediarlos; vigilará las
instrucciones, denunciandolas al Colegio, y por
cuantos medios esten a su alcance, procurará dar mayor
realce y estimación a la clase.

Por su parte el Colegio de F. de Granada también en su

reglamento, aborda la cuestión de la siguiente forma:

,qrt. 17 Incumbe a la sección de vigilancia informar
sobre todas las necesidades que se notaren en el
ejercicio de la profesión, al tenor siguiente:

12. Las de intrusiones y abusos reprobados por las
leyes vigentes.

22. Denunciar la venta o espedición de sustancias
medicamentosas, cuando se haga por personas que no
esten autorizadas.

32. Averiguar la composición genuina de medicamentos
que se vendan con el nombre de específicos, para que
puedan prepararse por todos los profesores en
beneficio de la humanidad e interés público.

42. LI amar la atención a la Junta de gobierno sobre
la rebaja que pudiera hacerse en algun establecimiento
con perjuicio y descrédito de los demás, para que en
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Junta general adopte el Colegio una determinación que

ponga término a tales abusos.

El Colegio de F. de Castilla la Vieja mantiene tinos

patrones comunes, a los que incorpora algunas consideraciones

particulares, que sin embargo permanecen ligadas a la defensa y

organización del ejercicio profesional:

ñrt.17. Pertenece a la sección profesional informar
sobre todas las necesidades que se notaren en la
práctica de la ciencia Farmaceútica respecto a st¿
estudio, de codigo., petitorio tarifa y demás datos que
requieren para su aplicación social con arreglo a las
circunstancias y disposiciones vigentes; a promover la
viqilancia de los abusos que hubiere en esta Darte Y
de las instrucciones Que le perjudiquen según lo
demuestra el espíritu de las leyes y el texto de las
ordenanzas, proponiendo desde luego al Colegio los
medios de corregir los males que de ello procedan e
interesandose por la conservación del decoro >‘

prestigio en favor de toda la clase.

De los tres ejemplos expuestos el granadino parece reunir

mayor número de competencias, pero en cualquier caso, cada uno

de ellos aborda la misma problemática, los abusos, el

intrusismo, la falta de una legislación correcta y el

incumplimiento de la existente.... En definitiva lo que se

pretende es ordenar la práctica farmaceútica, controlando tanto

a los miembros de la profesión, como a quienes ajenos a ella,

interfieren en el espacio protegido por el monopolio

farmaccútico.
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Sabemos por tanto como se plantearon teoricamente los

Colegios su labor profesional, come antes hemos dicho el número

de noticias que conciernen a esta labor es considerablemente muy

superior a las recogidas sobre asuntos cientificos. lo que nos

permite conocer como se pl asmaron en la realidad estos

planteamientos. Los datos que vamos a analizar provienen tanto

de la prensa como de la correspondencia que mantuvieron entre si

estas corporaciones, lo que nos da oportunidad de extraer

consecuencias acerca de los contactos que mantuvieron entre sí

los Colegios y con otras agrupaciones.

El intrusismo es un problema que permanecerá constante

durante los cincuenta a~os de nuestro estudio, como lo

atestiguan las diferentes noticias recogidas donde los diversos

colegios proponen acciones o denuncian casos de intrusiones que

adquieren formas variadas. Junto con esta denuncia aparecen

frecuentemente peticiones para que la legislación vigente sea

cumplida por las autoridades apropiadas o bien para que estas

disposiciones legales sean modificadas y adecuadas a los

problemas que tratan de evitar cuando son inoperantes o

incompletas.

Psi a finales de los 50 el Colegio de FarmaceOticOS de

Cadiz” denuncia la situación de los regentes, proponiendo siete

disposiciones, con el fin de evitar abusos e intrusíOnes

1.—Poner en conocimiento de las autoridades y
subdelegados todas las infracciones o abusos que se
cometan a cuyo objeto la sección de vigilancia vela
constantemente.
2.—Poner en conocimiento del público y de las
autoridades por medio de la prensa política, el
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Colegio dispone de una columna en casi todos los
periódicos de la capital.
3.—Influir moralmente en los profesores que no tengan
farmacia para que no acepten una reoencia por menos de
12.000 reales anuales.
4.—Tener un fondo para sostener a cualquier profesor
que tuviera que aceptar una recencia inferior.
5.—El fondo tambien vale para comprar una oficina
vacante, para deshacerla o desbarataría y evitar que
vaya a parar a manos extra~as a la profesión.
6.—Hacer que en todas las oficinas de farmacia se
observe una regularidad en la apreciación de recetas
y medicamentos,
7.—Tratar de realizar por todos los medios la dignidad
profesional aprovechando las ocasiones para hacer que
los farmaceúticos vayan a las juntas de Sanidad.
Beneficencia, Ayuntamientos, Diputaciones y hasta las
Cortes para defender a la clase. Asi se colocará y en
colaboración con las demás corporaciones, a la
farmacia en la altura que le corresponde.

El texto en sí recoge varias de las cuestiones antes

referidas, no solo lo que concierne al intrusismo cuando se

habla de eliminar las farmacias que pudieran dejar de ser

atendidas por profesionales, se trata con una especial

importancia el papel que las autoridades deben tener en el

control y vigilancia del ejercicio farmaceútico y la propia

participación de los farmaceúticos en ese control, ya negandose

a aceptar situaciones concretas, como la regencias inferiores a

la cifra recogida o bien incitandoles a denunciar su situación

y particularmente a participar en un esfuerzo común con otras

agrupaciones como medio de hacer frente a sus problemas.

Una y otra vez se recurre a la idea de que solo la unión de

la clase puede favorecer al desarrollo de esta, queda manifiesta

esa tendencia generalizada en toda la profesión farmaceútica y

por extensión al resto de las facultades médicas, a que el

asociacionismo es el único camino válido para hacer frente al



550

nuevo papel que les toca jugar en la sociedad espa~ola, en la

que también se manifiesta este sentir corporativista.

En todo momento el Colegio actuará de una forma directa

como un órgano regulador de este control y órgano de apoyo a

través no solo de su ayuda moral! sino económica mediante el

fondo establecido.

En 1867 el Colegio de F. de Sevilla~ eleva una exposición

al Ministro de la Gobernación, donde vuelven a ser denunciados

hechos de intrusismo, ante los cuales los subdelegados se

sienten incapaces para solucionarlos. En este caso se alude a

la situación de la sanidad rural, que como vimos se convirtió en

una cuestión pendiente, a menudo reivindicada en las protestas

de los diversos resurgimientos de asociacionismo y que no llegó

a encontrar una salida apropiada en estos a~os.

En esta exposición se denunciaba que la falta de

farmaccúticos en pueblos con escasos habitantes favorecía la

implantación en ellos de intrusos, lo que tambien se daba en las

cabezas de partido y en las capitales, incluida Sevilla.

Se pregunta el Colegio porque ocurre esto si en EspaP~a

existen ya leyes sanitarias como la ley de Sanidad y las

Ordenanzas de Farmacia junto con autoridades competentes en

estos asuntos. Según el Colegio sevillano el problema esta en

que los Gobernadores estan muy ocupados en otros asuntos, los

Subdelegados solo denuncian y las secciones de sanidad estan

desempeF~adas por individuos que no pertenencen a las ciencias

médicas, deconociendo las necesidades de estas clases y a menudo



551

las legislación sanitaria. Para arreglar estas cuestiones

propone la reforma de las Ordenanzas, restableciendo la Junta

Superior Gubernativa de Farmacia, dando a los Subdelegados

atribuciones que ya poseyeron y nombrando para las secciones de

sanidad a individuos relacionados con las profesiones.

Probablemente se puedan entender estas peticiones como los

intentos de crear una infraestructura adecuada para regular y

adecuar las facultades médicas a los nuevos requisitos que la

sociedad pide, entre ellos estaría la necesidad de tina

legislación apropiada, como mecanismo de controlar a la propia

profesión, dentro de la organización de un estado de derecho y

en cuya aplicación deben intervenir aquellos que mejor conocen

los problemas a los que se ha de hacer frente, como son les

propias clases médicas.

Lo que nos hace pensar que en esta etapa aunque se estaban

creando los sistemas de ordenación, estos eran puestos en manos

incorrectas, en una fase inicial del establecimiento de un

modelo administrativo según pautas modernas.

En los últimos a~os del siglo seguía manteniendose una

tónica similar a la expuesta y en 1891 el Colegio de F. de

Valencia’3 sigue tomando acuerdos con los que evitar la

conflictiva situación de la farmacia, para que se cumplan las

leyes, reglamentos y disposiciones vigentes en un momento en que

Valencia según sus propias palabras se ha convertido en teatro

cJe intrusiones y abusos de todo genero en materia de dichas

leyes.



552

En ocasiones el intrusismo adquiere formas más concretas,

con nombres propios, en situaciones determinadas.

Tenemos por ejemplo las denuncias realizadas contra las

boticas militares desde los OS. de Sevilla” y el D.F. DE

Qranada” que dieron lugar a una exposición dirigida al Ministro

de ka Guerra en el primer caso y a una posible colaboración del

Colegio granadino con el de Madrid. O contra las farmacias

municipales que también entrarían en competencia con las demás

farmacias, como lo atestiguan las acciones del D.F.. de Sevilla”

querellandose contra una Real Orden que favorecía la creación de

estos establecimientos y que quedó vigente a pesar de los

esfuerzos colegiales. Lo que fue utilizado para denunciar una

vez más como la legislación farmaceútica era incapaz de poner

-fin a este tipo de situaciones que empeoraban cada vez más la

posición de la farmacia.

Estas acciones nos sirven a nosotros para ver como la

situación legal del ejercicio profesional a veces queda

suspendida en medio de decisiones contradictorias y confusas.

Otras veces se luchó contra la implantación de las llamadas

boticas ilegales, sobre este asunto, de nuevo el D.F. DE

Sevilla” intervino realizando gestiones para cerrar las que por

estas fechas, 1888, habían sido abiertas en la capital hética.

El D.F. Valenciano ese mismo a?~o denuncia igualmente la

situación”, estableciendo que las llamadas boticas al céntimo

contribuirían a fomentar el intrusismo y los abusos. Un mes

antes de ser publicada esta noticia el mismo periódico

profesional”, incluía el programa propuesto por la Union

Farmaceútica Valenciana órgano oficial de la corporación
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valenciana para poner fin a las droguerías—boticas, este

programa constaba de los siete puntos siguientes:

1.—Dejar de surtirse en absoluto de las casas que
tuviesen droguerías—boticas.
2.—No vender ni establecer depósitos de nuestros
específicos en las referidas boticas.
3.—No comprar ni tomar en depósito ningún específico
cuyos autores fuesen los farmaceúticos fantoches que
figuran al frente de esas cantinas ni de ningun otro
farmaceútico que tuviese depósitos en las mismas.
4. —I4ani les tar a las casas extranjeras que es tamos
dispuestos a desterrar de nuestras farmacias y

declararle la guerra a todas sus especialidades que
tuvieran en deposito en las boticas—droguerías, o cuyo
depósito se anunciase en los periódicos.
5.—Estampar en gruesos caracteres en las primeras
paginas de los periódicos farmaceúticos los nombres de
los compaHeros que nos traicionen para que sirva de
baldón e ignominia a los mismos.
6.-Pedir al &obierno la colegiación oficial y el
nombramiento de Juntas provinciales con atribuciones
para recoger los ti tu los a los que hicieran de el los
objeto de tráfico. 7.—Si esto no se consigue.
comprometernos todos a no venderles ni arrendarles
nuestras farmacias asi como a no utilizar sus
servicios como regentes el dia que fuesen despedidos
por el amo o perdiesen la colocación por otra causa ~
nada más.

Muchas son las consecuencias que podemos extraer de este

texto. La primera e inmediata seria el patente enfrentamiento

con los drogueros del que tenemos varias pruebas a las que

haremos referencia más tarde y que debió ser uno de los

fenómenos intrusistas más importantes. Este enfrentamiento nos

hace entrever como la profesión de la Farmacia va delimitando

cada vez de forma más personal su ámbito de actuación, tratando

de proteger un monopolio que se afianza por momentos, quizá por

la implantación de un nuevo instrumento para ello, la
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especialidad farmaceútica” y el comienzo de una nueva etapa en

la que el medicamento es algo propio y exclusivo de esta

ciencia. Recordemos que a partir de ahora el mercado de la

farmacia apareceran los grandes laboratorios, muchos de ellos

rnultinacionales que tomaran balo su tutela la casi totalidad de

la producción farmaceútica, aunque en la Espa~a de estos aRos,

Los boticarios conservadores por naturaleza y por sus

circunstancias propias mantengan reticencias para abrirse a este

nuevo tipo de relaciones que existen ya, como lo demuestra la

referencia a esas casas extranjeras que encontramos en la cuarta

proposición.

Observamos la dureza con la que son criticados los

farmaccúticos que apoyan estas prácticas intrusistas,

1 lamandoles farmaceúticos fantoches y como se aboga por negarles

1 as ventajas que se derivan de pertenecer a esta profesión, de

hecho pudieramos decir que se les repudia de la propia comunidad

f armaceútica.

Asi mismo podemos hacernos una idea de la fuerza que

adquirió la prensa como vehículo de comunicación y sobre todo

como a través de el la se puede encauzar una forma de pensamiento

a favor o en contra de determinadas ideas y personajes.

Finalmente una de las consecuencias más importantes sobre

las que podriamos reflexionar en lo que concierne al objeto de

nuestro estudio, es la llamada a la colegiación obligatoria,

como la via más apropiada para solucionar estos graves

problemas. En definitiva se hace un llamamiento a que sean los

propios facultativos los que se decidan a resolver esta cuestión

en concreto, como representación probablemente de toda la
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situación caótica en la que esta sumida la farmacia.

Como dijimos la lucha contra el gremio de los drogueros es

uno de los ejemplos que más frecuentemente aparece como

exponente del intrusismo al que nos referimos. Antes de Que

fueran publicadas las siete proposiciones anteriores, en 1877,

el Colegio de Farmaecúticos de Dadiz también tuvo que protestar

como lo recoge una carta remitida al Colegio de Madrid2>, por la

presencia de boticas—droguerías y por lo infructuoso de sus

denuncias, al estar el droguero relacionado con altos cargos

municipales, como el alcalde o con el secretario del Gobierno

civil, quienes se habían constituido en visitadores de boticas,

sin tener conocimiento de lo. que hacían y como el droguero

habia declarado que haría competencia desleal a las farmacias

vendiendo con precios más baratos a fin de perjudicar a los

boticarios. Incluso se dice que un anónimo les informó que este

droguero habla regalado una caja de colonia al Gobernador por lo

que el asunto de su botica sería tal lado favorablemente, se

habla de otro soborno de 5000 duros repartido en el Gobierno

civil para retrasar el expediente abierto por el Colegio

gaditano contra esta botica—droguería, Y que con todo ello lo

que se consiguió fue que el ejemplo fuera seguido por otros

drogueros. Tal importancia se did a este hecho que su denuncia

generó una exposición al Ministro de la Gobernación (VER APENO.

6), escritos que por otra parte son frecuentes en estos a~os y

mediante los cuales se apela a los poderes públicos para que

intervengan y hagan cumplir lo establecido por ley.

Todos estos hechos nos ilustran una vez más como la
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situación del intrusismo era un grave problema para las

farmacias que no solo perdían con él un importante sector del

mercado, sino que se permitía el comercio de sustancias sin el

control del que el farmaceútico en calidad de profesional y

avalado por sus estudios podía responsabilizarse. Además se nos

demuestra como estas corporaciones mantenían una comunicación

entre ellas y como el Colegio de Madrid aparece siempre como el

árbitro de toda la clase farmaceútica.

En las actas de este Colegio andaluz pueden encontrarse

nuevas referencias a estos asuntos de intromisión en el campo de

22la farmacia, de drogueros, o incluso médicos

Por último tenemos noticias de una acción legal del C.F. de

Sevilla llevada a cabo contra dos drogueros2’ y que llegó también

a los tribunales, siendo fallada en contra de la corporación,

quien interpuso los recursos necesarios. No sabemos en que

terminó todo el proceso, pero la agrupación fue felicitada en la

prensa profesional por la labor realizada, aun cuando hubo

algunos rumores que acabaron desmintiendose, de que hablan

pactado con los drogueros unas bases para el mutuo

entendimiento.

A la vista de los datos expuestos en este capitulo podemos

concluir que los Colegios que surgieron en la segunda mitad del

siglo XIX, respondieron mayoritariamente a una concepción

inicial de corporaciones ilustradas, siguiendo el. ejemplo más

claro que supuso el de Madrid, pero que al estudiar sus
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actividades comprobamos, que el ámbito científico tuvo menos

desarrollo que el profesional, este último fue adquiriendo cada

vez mayor relevancia y los Colegios se fueron convirtiendo en

mecanismos de control, regulación y ordenación de la profesión

farmaceútica, al mismo tiempo que aumentaban su intervención.

por sí solos o recurriendo a una representación elegida en el

Colegio de Madrid, en el dialogo con los poderes públicos.

Exigiendo el cumplimiento de una legislación propia y que las

responsabilidades unidas a este marco legal fueran delegadas en

miembros de las clases médicas, conocedores de los problemas a

los que deberían enfrentarse.

Esta primacia de lo profesional frente a lo científico

quedará definitivamente sellada cuando en 1898 la colec2iaciófl

obligatoria surja con la idea de oponerse al intrusismo y

mejorar las relaciones entre todos los -farmaceuticos para

favorecer sus propios intereses, defender sus derechos y ser

representantes de la opinión de los profesionales.. sus derechos

y hacer cumplir su legislación2.

Si bien aquí hemos abordado solo el mundo de la Farmacia,

creemos que estas ideas pueden ser extrapolables al resto de las

profesiones sanitarias, que no tratamos porque sobrepasan el

marco de nuestro trabajo como historiadores de la Farmacia

y que se encuentran sometidas a una problemática que manifiesta

grandes coincidencias con la farmaceútica, salvando los

obstaculos propios de cada facultad.
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Por último podemos ver cuales fueron los Colegios que más

activos se mostraron en estas cuestiones.

En lo que concierne a la ciencia no podemos sacar

demasiadas consecuencias debido a las pocas noticias obtenidas,

pero parecen primar los Colegios andaluces, Sevilla y Granada;

presentando un marco jurídico bastante destacable el castellano

lo que contrasta con la escasez de datos respecto a la labor

concreta.

Pero en el campo de lo profesional y puesto que no hemos

trabajado los dos grandes Colegios de la época, el de Madrid y

el de Barcelona, se manifiesta claramente esa preponderancia de

los colegios del sur, Sevilla, Cadiz, Granada ya que del resto

no hemos encontrado noticias acerca de su labor, si exceptuamos

al Colegio de Earmaceúticos de Valencia, que comparte con los

anteriores el interés por lo profesional. Frente a estos

ejemplos poseemos una práctica ausencia de noticias referidas a

otros colegios que a finales de la última decada ya habían sido

fundados, incluso frente a los Colegios Médico—Farmaceúticos,

que parecen haber asumido esa exclusividad por las cuestiones de

la profesión y de los que sin embargo apenas hay noticias,

aunque las que hay nos confirman este carácter.

Hay por tanto unos focos de actividad reconocidos y que

corresponden a asociaciones con una tradición corporativista

demostrada historicamente, favorecida probablemente por otros

aspectos que ya mencionamos como la presencia de la Universidad

o el desarrollo urbano e industrial.
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El siguiente grupo que vamos a estudiar son los Institutos.

a través de un solo ejemplo, las razones para ello las exponemos

a continuación.

V.1.1.2.—INSTITUTDS FARMACEUTICOS

Nos vamos a centrar exclusivamente en el Instituto

Farmacet~tico Aragonés por diversas causas. La primera se refiere

a que el otro modelo que hemos expuesto en otras ocasiones

dentro de este grupo el Instituto Médico Valenciano ha sido

detenidamente estudiado por varios autores destacando Teruel

Riera que hace un completo recorrido por las diversas facetas de

actuación de esta agrupación, englobadas en los siguientes

aspectos: la labor social del Instituto Médico Valenciano, labor

higienico—sanitaria y labor científica.

Tambien se ocupó de esta institución Fresquet Febrer. en su

estudio sobre La Terapeútica Farmacológica y el Instituto Médico

Valenciano 1841—1896” y Sebastian Iranzo que trató la actividad

científico tarmaceútica desarrollada en él”.

Por su parte del Instituto Farmaccútico Aragonés menos

conocido, poseemos amplias fuentes a través de las actas de sus

sesiones y de la correspondencia mantenida con otras

agrupaciones lo que nos permite hacernos una idea bastante

aproximada de su labor y de sus actividades. Todo ello justifica

que nos centremos en este modelo.

Iniciaremos el análisis remitiendo a la forma en que
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organizó sus actividades, tal y como lo recogen los textos

legales del instituto.

V.1.1.2.I.—Drganización dc las actividades

En primer lugar recordemos que los responsables de esta

idea la definen como una asociación científica pero tanto en el

Reglamento de 1852 como en la invitación dirigida a los

profesores de Farmacia” en el momento de su fundación se propone

mejorar la situación de la Farmacia. Esto nos permite considerar

al Instituto como organización mixta en la que tienen cabida

actividades científicas y en la que se realizan labores

profesionales encaminadas a proteger el ejercicio de la Farmacia

y de sus profesores.

Hemitiendonos al capítulo referido a la estructura,

conocemos que el Instituto se ordenó en función de secciones

destacando dos la de Policia Farmaceútica encargada de los

asuntos profesionales y la de Toxicología o Farmacia Legal, que

en 1853 seria suspendida, a petición de sus miembros por

considerarla contraria a sus intereses y sin beneficio para el

instituto”, decidiendo que los análisis fueran enviados a los

Subdelegados’, para un a~o más tarde ser rehabilitada de nuevo

Establecimos también la existencia de un depósito de

medicamentos y un laboratorio, dependencias de gran

transcendencia para el desarrollo interno de esta agrupación.

Y como en el caso de los Colegios la organización de estas

acciones contó con el apoyo de una biblioteca que se nutriría de

los periódicos referidos a la Farmacia tanto nacionales como

extranjeros. De documentos relativos al antiguo Colegio de
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Farmaccúticos de Zaragoza. De las obras de los socios. De los

trabajos de otras corporaciones. De los libros que se adquieran.

Y finalmente de los que fueran donados al Instituto.

Asi podemos establecer las siguientes relaciones de obras

que pasaron a ser propiedad del Instituto:

suscripciones a periódicos nacionales o extranjeros

—Restaurador Farmaceático
—Fray Espatula”
—i4lianza Farmacedtico Médi ca”
-Organo oficial del C.F. de Barcelona”

abras de los socios del Instituto

—Elogio Histórico del 5. tlestres escrita y leida en
el Colegio de Farmaceúticos Madrid por Pardo y
Bartolini’4

—Discurso para el grado de doctor de Pardo Bartolini’~
—La obra del corresponsal en Valladolid Jose Salvador

Ruiz sobre análisis de aguas en aquella zona’
—Memoria sobre las aguas de Fonté del Sr Marzo”

obras de otras corporaciones

-Historia Natural” que era propiedad de la flcademia
Quirúrgica,

-El cultivo de la vid y la elaboración de los vinos de
Quintín Chiarlone

—La memoria del Doctor Fernando Amos y Mayor
publicada por este mismo colegio sobre los Insectos e
ispárticos de Espaf%a ~-‘.

—Flora £esaraugusta de Echeandia impresa por el 12.
de E. Madrid y remitida por Fardo y Eartolini.

—Trabajo sobre La amigdalina del Sr Ubeda remitido
por el C.F. de Madrid0.

—Memoria de Angel Bazan premiada por el C.F. de
Madrid”.

—Discurso leido en el C.F. de Barcelona sobre
medicamentos galenos extranjeros”

—Folleto de la Asamblea Farmaceútica de Catalu~a sobre
organización de un centro para la espedición de productos
y sustancias medicinales.

—Folleto sobre documentos relativos a la Asamblea de
Castilla la Vieja4’
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obras adquiridas por el Instituto

—Fueros y observancias de Aragón que costo 120 reales”
—fllbum de la flora médico—farmacedtica e industrial

indigena y exótica publicada por Martin de Argenta’~
—Botánica de Linneo’6

donaciones al Instituto

—Tratado de Botánica de Mariano del Amo”
—discurso para el grado de doctor de German

Martinezt
—Biografia de Bartolome Hidalgo Aguero por su autor

Gerónimo Bonre médico de Vitoria.
—Aforismos de la vinificación por Tomas Cuchi

Farmaceútico de Tarragona4’.
—Farmacia Operatoria del Dr Fors remitida por Prats

y Grau’0
—Memoria sobre el Instituto de segunda ense~anza de

Logro~o por 8. Zubia en el acto de investidura como

Esta forma de adquirir tondos bibliográficos es la

frecuente en las corporaciones que crean este tipo de elemento.

Por último y relacionado con ese interés científico

manifiesto, se preveyó la creación de un Gabinete de Historia

Natural para extender los conocimientos sobre estas ciencias y

contribuir a formar un Museo de Historia Natural.

Una vez expuesto el planteamiento teórico pasemos a ver

como se llevó a cabo este, mediante el estudio de las actas de

las sesiones de este instituto.

V.l.1.2.2.—Actividades científicas

La primera noticia acerca de actividades científicas que se

recoge en las actas de las juntas, hace referencia a un informe

que le fue solicitado al Instituto pidiendo información sobre
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una planta llamada tienta borde”. Este informe inicia una serie

de trabajos y propuestas centradas en cuestiones botánicas que

seran las más interesantes y profusas tratadas por esta

corporación. Y de todas ellas la más destaca fue quizá el

intento de publicación de la obra de Loscos y Fardo sobre un

Catálogo de la Flora Aragonesa” que trás diversas vicisitudes no

llegó a publicarse por falta de medios económicos.

Dicho asunto comenzó con una carta que estos autores

enviaron a la Unión Médica de Aragón para la publicación de la

obra en entregas que empezaron a editarse en julio de 1857, sin

embargo el periódico desapareció antes de concluir el provecto.

Es entonces cuando el Instituto se hace cargo del trabajo

por mediación de Angel Bazan que siendo secretario de la

corporación ocupaba tambien un cargo en la redacción de la Unión

t4édica. Se pidió un periodo mayor para entregar la obra ya que

los dos profesores se disponíana a ampliarla, acordandose dejar

su publicación para la primavera y ofrecer a los autores toda la

ayuda posible haciendo un llamamiento a los farmaceáticos

aragoneses para que les mandase todos los datos de los que

tuviesen conocimiento”, llamamiento que fue respondido por

algunos farmaceúticos”.

Comienza aquí una sucesión de prorrogas que acabaran en la

definitiva desestimación de la idea original. En medio quedaba

la petición de ayuda económica por parte de Loscos y Pardo para

poder realizar un viaje a los Pirineos con el fin de

herborizar”, tampoco en esta ocasión el Instituto pudo ayudarles

por los mismos motivos de falta de fondos; su remisión al

Colegio de Farmaceúticos de Madrid interesado también en
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estudio sobre la flora espa~ola y que poseía más medios y

recursos para sus propósitos”. Su envio al botánico Miguel

Colmeiro para que lo revisará antes de su publicación” y la

devolución por parte de este después de haberlo estudiado”

Finalmente en 1860 reconoce el Instituto la imposibilidad

de publicar el manuscrito que contaba con aproximadamente 1100

paginas y cuya impresión costaría unos 8000 reales, cifra a la

que no pueden hacer frente, incluso si se hubiera disminuido el

volumen del catalogo’0.

El trabajo acabo siendo publicado en un primer momento por

la intervención de un botánico aleman Pi. Wilkomomm pero esta

publicación estaba incompleta, más tarde se realizó una impresión

en castellano en Zaragoza entre lBeb—67 gracias a la. ayuda

obtenida por suscripciones”.

La botánica ocupó la última junta de 185~, en la que la

corporación decidió homenajear al. profesor Pedro Gregorio de

Echeandia, catedrático de botánica del jardín de Zaragoza para

los cual se encargó al Pardo Bartolini y Florencio Ballarin la

realización de su biografía y una reseF~a histórica de dicho

jardín. Ambos actos fueron acompa~ados con la preparación de un

busto del profesor a cargo del escultor Antonio Palao2 por orden

del rector O. Gerónimo Borao.

Otras temáticas científicas que tuvieron algun desarrollo

en el Instituto fueron los informes sobre medicamentos o

cuestiones farmaceúticas, como fue el caso de la comunicación

del Gobernador civil trasladando una circular del Director de
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Beneficencia en la que se requería información sobre los

medicamentos que siendo usados no estuvieran recogidos en la

Farmacopea Hispana ni en el Codex Francés y de los que estando

registrados ya no fueran utilizados, con el objeto de elaborar

una nueva Farmacopea espaP~ola, que estuviese al dia. Para ello

se nombró una comisión que estudiara la petición”. En la sesión

siguiente se dió a conocer este informe y una vez aprobado fue

mandado al Gobierno’4.

Esta actividad del Instituto nos permite ilustrar en parte

el papel de estas corporaciones como intermediarios con el

gobierno, cierto es que aquí se trata de un tema científico pero

en cualquier caso se nos muestra como los poderes públicos pueden

recurrir a ellas para configurar elementos comunes al ejercicio

de una profesión, porque en definitiva son la representación de

la clase tanto profesionalmente como científicamente.

Otros informes fueron pedidos por otras corporaciones O

entidades así la Escuela de Veterinaria de Zaragoza envió un

expediente referente a la adulteración de un medicamento

despachado para uso veterinario”. La corporación cumple de esta

forma con un importante papel consultivo en el seno de la

sociedad aragonesa y de los demás profesionales sanitarios.

Con consideraciones científicas y profesionales tenemos

tambien los análisis periciales que se hicieron, sobre todo

después de haber sido rehabilitada de nuevo la sección de

Farmacia Legal y que responden a modelos científicos más que a

profesionales porque no abordan cuestiones relacionadas con la

problemática del ejercicio de la Farmacia. En este aspecto
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nodemos destacar los realizados por petición de juzgados”.

Sin embargo las actividades quedan en suspenso desde los

primeros aF~os de los 60, hasta mediados de los 70, durante este

periodo las cuestiones profesionales toman el relevo y ya desde

principios de los 70 se empieza a notar un decaimiento en la

evolución de esta agrupación. Se retoman las iniciativas

científicas en 1875 con motivo de la celebración de la Exposición

Farmaceútica de Filadelfia de forma que la Comisión general

encarqada de esta, mandó una comunicación al Instituto”. Con

anterioridad el Colegio de Farmaceúticos de Madrid ya había

invitado al Instituto Farmaceútico Aragonés a asistir a la

Exposición Universal de Paris de 1867, a lo que este contestó

que dado el estado adverso cJe la Farmacia en Aragón no podía

presentarse, por no existir laboratorios especiales o contar con

colecciones de productos naturales y era preferible el silencio

al ridiculo, esta declaración nos permite establecer que el

proyectado Gabinete de Historia Natural no se llevó a efecto en

la realidad y no paso de ser un capitulo más en su Reglamento”.

Basandonos en esta primera negativa podemos intuir que

tampoco asistió a la reunión norteamericana, por causas

similares.

En general y trás el analisis de las fuentes consultadas

podemos remarcar el interés tan destacado que mantuvo esta

agrupación por los temas referidos a las ciencias naturales y

muy particularmente a la botánica. Pero su actividad práctica se
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centró sobre todo en informes sobre materias que le fueron

consultadas o análisis periciales.

En cuanto a las acciones en el campo profesional. estas se

enclavan una vez más en los temas que ya conocemos.

V.1.1.2.3.—Aetividades profesionalem

Recordemos que esta corporación se había propuesto

colaborar en la mejora de la situación de la Farmacia, en este

sentido podemos entender las distintas actividades que con

motivos profesionales llevo a cabo.

Pronto aparecen denuncias realizadas por los miembros del

Instituto acerca de casos de intrusismo, en una de ellas fechada

en 1853, Angel Hazan en su calidad de subdeleoado dió cuenta de

intrusiones por parte de confiteros y drogueros y de los nasos

que había dado cerca del Gobernador civil de la provincia

esperando que este hiciera lo posible por evitarlos, el

Instituto acordó apoyarle en todo lo que pudiera’. Pero esta no

fue la única ocasión en la que se denunciaron estas

intromisiones’0.

Comienza muy pronto esta agrupación a tomar cartas en este

asunto que como hemos visto y veremos supuso uno de los

problemas más graves a los que se enfrentó la clase

farmaceútica.

Unos a~os más tarde el subdelegado del Distrito del Pilar,

miembro de la corporación, llamó la atención a los subdelegados

de veterinaria sobre las intrusiones que en el campo de la
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Farmacia estaban realizando sus subordinados”.

Pronto también empieza a relacionarse con otras

corporaciones para secundar acciones con fines profesionales, o

exposiciones al gobierno con diversas temáticas, por ejemplo el

apoyo prestado al Colegio de Farmaceúticos de Madrid sobre

títulos farmaceúticos’2. El mismo Colegio madrile?~o volvió a

enviar una exposición que habla sido elevada a las Cortes en

contra de otra realizada por los drogueros y cereros, el

Instituto se adherió otra vez a este pensamiento”.

En repetidas ocasiones se interpeló al Ministro o incluso

a la Reina para hacerle llegar las quejas sobre la situación de

la Farmacia14.

Los remedios secretos tambien fueron denunciados bajo la

forma de casos concretos, como el que llevaba el nombre de licor

concentrado de Agua Anticolérica, del que se realizó un examen

por considerarlo perjudicial para la salud y para los

farmaceúticos. Emitiendo el siguiente informe”:

Excmo Sr La Dirección del Instituto teniendo en cuenta
lo que se llama la atención del público con la venta
del remedio secreto al que se ha dado el nombre de
Licor concentrado de Agua Anticolérica y deseando ser
útil a la humanidad, impidiendo por lo menos que a la
sombra de la calamidad que aflige varios pueblos de la
provincia se abuse de Ja buena té y de los intereses
de ellos procedió al anélisis de la que con el nombre
de Licor Concentrado de Agua Anticolérica se vende en
esta ciudad Calle de Sta Catalina, habiendo obtenido
el resultado que ha de ver en al nota siguiente.

/41 poner la Dirección del Instituto en manos de
VI. la fórmula del llamado Licor, se propone que
publicada del modo que Y.!. crea oportuno los
pro tesores de Medicina puedan usarla según que lo
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crean útil y los de Farmacia prepararla cuando les sea
pedida por los mismos, debiendo aHadir a tAJ. Que el
Instituto se abstiene de responder de las decantadas
virtudes del llamado Licor y que para comprobar el
resultado de su análisis, tiene el honor de acomoaliar
a este oficio la botella sobre la que ha operado. que
compró en la calle de Sta Catalina la que debe quedar
depositada en poder de Y. 1. para que el 11 QL/ido que
contiene pueda examinarse cuando y como Y.!. lo crea
con ven ien te.

Dios guarde a Y.!. muchos aMos Zaragoza 4—9—1855
Director Secretario

NOTA ADJUNTÁ
Según el análisis cualitativo y cuantitativo Que los
profesores que componen la Dirección del Instituto
Farrnaceútico Aragonés han practicado en le remedio
secreto que se ha vendido con el nombre de Licor
concentrado de Agua ,qnticolérica resulta que se
compone aproximadamente de cinco gramos de ac.
sulfúrico por onza de agua y como cada botella
contiene sobre 2¿ onzas de agua acjdulada.puede
decirse que en cada botella hay media onza del
expresado ac. sulfúrico

Zaragoza 4-8—1 855
Director Secretario

Nos sirve este tExto para mostrar como se llevaron a cabo

este tipo de análisis y como se informó de sus resultados a las

autoridades. Pero además nos permite establecer las diferencias

con los que calificamos como actividades científicas, ya que

mientras que en aquellos también se actuaba sobre medicamentos

lo que no se pretendía era luchar contra una de las causas que

desestabilizan el ejercicio profesional, como si se hace en este

caso al hacer pública la formulación del citado remedio.

Respecto a la lucha contra estos remedios el Colegio de

Farmaceútico de Barcelona mandó una comunicación al Instituto

instandole a tomar medidas y a llamar la atención del gobierno

en esta lucha y para conseguir el cumplimiento de la leyes de

Sanidad”.

1

p
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A mediados de la década de los 60 el Instituto se va a

ocupar en sus actuaciones profesionales de apoyar los distintos

intentos de unión que aparezcan bajo diversas formas, como la

celebraciones de congresos a petición de diversos organismos

como el Colegio de Farmaceúticos de Valencia”, o la delegación

en destacados miembros de la clase de su representación en estas

reuniones, así en el Congreso Farmaceiático que se habría de

celebrar en Madrid en 1866 el Instituto eligió como representante

a Quintín Chiarlone al que hizo llegar las diez bases que

proponía y que correspondieron a~

l~.—Legislación farmaceútica represiva para los abusos
de dentro y fuera de la clase y protectora de los
derechos de la misma.

2st —Subdelegados con fuerza ejecutiva y elegidos de
entre los profesores que tengan dadas pruebas de
idoneidad y pureza en el ejercicio de la Farmacia.

j~.—Jurados autorizados para castigar la falta de
dignidad y moralidad profesional.

4~.—Tarifa única para todas las capitales de provincia
y para los demás pueblos arreglada al censo de
población. Tarifa especial para el servicio
veterinario.

5É.—/4ceptación del arreglo de partidos como excelente
base para mejoras ulteriores. Igualas decorosas,
exclusión de el las para el servicio veterinario.

6.~.-Limitación del número de bolA cas en toda EspeRa.

7.~.-Código de faltas justiciables por el Jurado en
beneficio de la clase.

S~.—Creación de una sociedad de seguros mutuos del
valor de las boticas, extensión a las calamidades y
sinies tros

9~.—Creación de un laboratorio central farmacedtico
espaMol por acciones

JO.~. —Premios a los farmaceúticos laboriosos.’
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En estas diez bases se recoge una vez más el sentir de la

clase sobre los males que afectan a la Farmacia, se recurre de

nuevo a viejas propuestas: consideración social, dignidad

profesional, respeto a la ley, desprecio al mercantilismo

farmaceútico. El Instituto Farmaceútico Aragonés que habia sido

fundado como sociedad científica ira poco a poco interesandose

más activamente por los planteamientos profesionales. Quizá

porque su labor como hemos visto se centró en análisis

rutinarios y la aportación más novedosa y destacada que se

hubiera podido hacer a través de la publicación del catálogo de

plantas no se llevó a cabo. Ante obstaculos tan manifiestos el

Instituto probablemente inconscientemente se volcó hacia sus

nuevos intereses, en los que como se nos muestra fue requerido

en numerosas ocasiones.

En una sesión posterior’9 se acordó redactar una circular y

enviarla a los subdelegados para que fuera repartida a todos los

profesores aragoneses con el fin de reunirse y formar una

Asamblea a semejanza de como se hicieron en Valencia, Barcelona,

Navarra y Castilla.

La Asamblea es una modalidad de unión que verá un momento

de esplendor durante Sexenio Revolucionario pero cuyos

antecedentes los podemos encontrar ahora a mediados de los 60,

en visperas de la Revolución del 6880.

Es frecuente que el Instituto fuera interpelado por las

distintas Asambleas pidiendo su apoyo, en el ánimo de fomentar

reuniones de pequeP~os grupos locales para discutir los asuntos

profesionales que fueron tratados en el Congreso que de 1866 y
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al que la agrupación fue invitada por el propio Colegio de

Farmaceúticos de Madrid, siendo representado como ya dijimos por

Quintin Chiarlone, quien comunicó a la corporación los acuerdos

a los que se había llegado, pidiendo le fuera comunicado el

parecer de esta sobre ellos. La agrupación contestó

“

positivamente, remitiendose a las bases que antes expusimos
Como resultado de este Congreso el Instituto planteó en sus

sesiones la discusión de las bases para el Reglamento de la

Asociación Farmaceútica Espaffola Reglamento que aprobó con la

salvedad del articulo 36 que fue redactado nuevamente para que

se controlará la venta de específicos y remedios secretos por

parte de los propios farmaceúticos proponiendose algo muy

interesante que ya estaba presente en las bases citadas, la

creación de laboratorios quimico—farmaceúticos en EspaF~aY

El mismo centro ejecutivo del Congreso envió para su

discusión los dictámenes emanados para la formación de esta

asociación, los dictámenes se ocupaban de los temas siguientes~

—tarifa oficial de medicamentos; el Instituto no
estuvo de acuerdo con su abolición
—gastos del Congreso
—ordenanzas y partidos; se estableció la necesidad de
un código que regulara los derechos y deberes de los
farmaceúticos. Dió su conformidad a los acuerdos sobre
los partidos.
—servicio forense y ense~anza; aboga porque los
farmaceútico intervengan en las secciones consultivas
del servicio forense y en el servicio químico—legal.
En ense~anza cree que esta deben ser ampliados loa
estudios de Farmacia.
—exposiciones y concursos; los apoyó.
—denominación de los profesores; lo consideró un
asunto frivolo que no merecía ser tratado
—libertad profesional; defendió la idea de cumplir con
el Reglamento aunque no creyó oportuno que se
persiguiera a los farmaceúticos que no las aceptasen,
ya que la Asociación no tenía fuerza administrativa
sobre los socios.
—expedición de medicamentos; defendió la espedición
libre de medicamentos galénicos por parte de los
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farmaccúticos excepto en lo oue concierne a
específicos nacionales o extranjeros a los que
considera causantes de la decadencia de la Farmacia en
Espa~a y en toda Europa asi como del abandono
científico.
—abolición de visitas y petitorio; consideró que ambas
cumplen con unas ciertas responsabilidades
administrativas y ante la sociedad.
—ajustes e igualas; estuvo de acuerdo con lo expuesto
el centro ejecutivo
—complemetario al de la tarifa; volvio a ratificar la
necesidad de una tarifa oficial que sirva de base para
las demás existentes
—estadística, tambien estuvo conforme con el Centro’.

En consecuencia podemos extraer la idea de que abandonadas

en cierta forma las actividades científicas, el Instituto quedó

inmerso en una labor profesional encabezada por la lucha contra

el intrusismo que presentó diversas formas, denuncias contra

drogueros, cereros o confiteros, denuncias contra remedios

secretos, denuncias contra subdelegados. Junto a este papel de

control intervino también en el intento de establecer una unión

general de farmaceúticos espa~oles apoyando primeró el Congreso

de Madrid de 1865 y aprobando más tarde el Reglamento de la

Asociación Farmaceútica EspaPiola de la que fue fiel defensor.

Pero quizá la novedad más interesante que se nos ofrece sea

la pretensión de apoyar la creación de un laboratorio central

espa~ol donde elaborar medicamentos. Este laboratorio se nos

presenta, a pesar de la escasez de datos que nos expliquen sus

objetivos, como la aceptación de alguna forma, de la nueva

realidad que en la producción farmaceútica se gestionará a

finales de siglo, aunque la oposición que manifestó esta

corporación frente a la venta de específicos nacionales o

extranjeros nos sigue mostrando las reticencias que los
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profesionales espa½les de este campo mantuvieron en la

introducción en el mercado farmaceútico de estos productos.

~unque no podemos olvidar Que el establecimiento de depósitos o

almacenes fue una práctica relativamente frecuente en estos

a~os, el propio Instituto había creado uno de ellos junto a un

laboratorio, otras corporaciones como Colegios, Asociaciones,

Sociedades seguiran a su vez esta idea, incluso a nivel personal

hubá farmaceúticos empe~ados en el movimiento corporativista,

que crearon en sus oficinas laboratorios para preparar

compuestos anunciando esta faceta, entre estos Mariano Perez

Minguez que recogía en los membretes de sus cartas las variadas

actividades que cubría (VER APEND.7)

Es probable que esta tendencia acabará cristalizando en la

fundación de los centros que conocemos con una mentalidad muy

cercana a las cooperativas y en el nacimiento de laboratorios

espa~oles en la linea de los que hoy conocemos, salvando

lógicamente las distancias”.
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Las Asociaciones grupo que vamos a estudiar ahora, pueden

ser consideradas científico—profesionales, aunque manifiesten

también una mayor actividad a tenor de las noticias recogidas en

la problemática profesional.

VA • 1.3.—ASOCIACIONES

Aparentemente los temas que centraron el interes de estas

corporaciones son similares a los que ya hemos reconocido en los

anteriores ejemplos. Al definirse como asociaciones científico

profesionales deben centrarse en los problemas que afectaron de

forma general a las clases sanitarias. Pero un analisis más

profundo de sus objetivos nos deberia permitir determinar

algunas diferencias básicas para entender su funcionamiento y

sus relaciones con las otras corporaciones identificadas.

Como iremos viendo a través de los datos que los textos

legales estudiados, las noticias de prensa o la correspondencia

a pesar de su ambivalencia, lo que prima son los asuntos que

hemos denominado profesionales. La mayoria de ellas actuan como

órganos de defensa de los profesores que acogen y sobre todo son

un medio de proteger el espacio que estas facul tades deben

ocupar en la realidad social, científica y profesional de la

época. Quizá es por esto que el tema más debatido dentro de

ellas es el del intrusismo junto al de las malas prácticas.

V.1.1.3.1 Organización de l.~ actividades

Para este estudio comenzaremos como en los casos
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anteriores, haciendo referencia a la forma en que se regula la

labor que deberían desempe~ar estas asociaciones, en su marco

jurídico legal ya sea en sus objetivos o en el establecimiento

de unas comisiones o secciones. Para luego intentar comprobar si

estas pretensiones teóricas se cumplieron en la realidad a

través de las noticias recogidas, fundamentalmente en la prensa

de la época.

Tomaremos como ejemplo unas agrupaciones con las que

compararemos en lo posible a las demás. En primer lugar nos

ocuparemos de la Amociación Parmaceótica EspaRcía, que en 1867

ve aprobado su Reglamento, en el que se describen los objetivos

de la asociación en los términos siguientes: La Asociación

Farmaceutica EspaFTola instituida por el Congreso Profesional de

J86¿. se ocupará de mantener el estado de ilustración de la

clase a la altura de las ciencias que son de su especial

estudio, que los farmaceáticos disfru ten de sus derechos para

que obtengan la consideración e independencia que les

corresponde y en contribuir a que no haya rivalidades

perjudiciales en el ejercicio de la profesión, estableciendo el

respeto mu tuo ( .

Todas estas proposiciones nos son facílmente reconocibles

y nos demuestran de nuevo como los patrones de conducta dentro

del movimiento asociacionista sanitario espaHol siguen modelos

comunes y semejantes.

flsi en el desarrollo de sus objetivos se busca en esta

Asociación una independencia de clase, que reafirme la

personalidad de la profesión farmaceútica, dandole cuerpo frente

a otras facultades, para ello en primer lugar es necesario
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definir el area de trabajo en el que centrarse. Esta idea queda

plasmada al admitir la existencia de unas ciencias que son de

especial estudio, por consiguiente propias de] conocimiento

farmaceútico, de esta forma se le da estructura de profesión en

el sentido propio de la palabra. Esto que podemos entender como

lo más novedoso responde sin embargo al hecho de que se trata de

una corporación que engloba únicamente a farmaceúticos y por

tanto ofrece un punto de vista más particular.

Pero es cierto que los Colegios de Farmaceúticos también se

movían en esta línea aunque no hagan mención explicita a una

ciencia exclusiva de la farmacia.

Debemos tener presente además que esta Asociación surge

desde el Congreso Profesional de 1866, en donde se debió

concretar más esta postura de profesión independiente.

De forma que mediante la defensa de esta ciencia

farmaceútica, se cumple uno de los objetivos primordiales de

casi todas las agrupaciones, fijar un espacio concreto en la

escala profesional para ser ocupado por los farmaceúticos. que

permita a la vez diferenciarla del resto de los grupos y

profesiones.

La ciencia se convierte así en un baremo social, pero no

podemos olvidar tampoco que el conocimiento científico tiene

identidad por Sí mismo y estas asociaciones deberían haber sido

conscientes de su papel en el desarrollo o al menos defensa de

dicho conocimiento.

La forma de abordar las cuestiones profesionales, se

mantiene en lo que expusimos para los Colegios, no se nos dan



578

nuevas alternativas, a la defensa de derechos, a la vioilancia

interprofesional o al respeto mutuo. En un intento de crear los

bosquejos de una ética, necesaria para que prospere la unión. En

este aspecto pudieramos considerar que se buscan los

planteamientos para establecer un nuevo orden en las relaciones

de estos colectivos profesionales. El éxito de la unión recae en

la aceptación de este nuevo orden.

En este mismo Reglamento de 1867 se establecen los medios

que seran empleados para cumplir los objetivos científicos y

profesionales.

Objetivos científicos

ArtÁ7ffQ Se llenará el objetivo científico de la
Asociacion, procurando que se perfeccione la enseRanza
de la facultad, promoviendo reuniones académicas,
concursos literarios y exposiciones de productos y
adjudicando premios en certámenes públicos, todo con
arreglo a programas especiales.

El interés por mejorar la enseffianza, será un tema

importante en este periodo en el que tendrá lugar la

reafirmación de los estudios de Farmacia y su

institucionalización como carrera universitaria. Este deseo de

perfeccionar los estudios esta también relacionado con la idea

expuesta en el primer articulo sobre la necesidad de establecer

las ciencias propias del conocer farmaceútico.

½specto a otras labores científicas apenas existen

referencias en los reglamentos que amplíen lo dicho en este

articulo. Solo el capítulo IV puede entenderse a este respecto
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en cuanto que establece la fundación de un periódico oficial

desde el que se de publicación a los actos y hechos que ofreE can

algun interés a los farmaceúticos, ya sea con carácter

científico o profesional. A través de esta publicación se

trataran los asuntos administrativos relativos a la facultad,

siguiendo las pautas que la legislación vigente establezca

La idea del periódico no es nueva, a menudo las

corporaciones quieren contar con este medio de comunicación para

dar mayor amplitud a sus actuaciones y para proyectar sus

actuaciones a todo el colectivo, de forma que estas no queden

reducidas a un ámbito local.

El otro punto al que damos cierto carácter científico es,

el intento de establecer una estadística completa de

farmaceúticos, que recoja lo que convenga a la ciencia o al

ejercicio de la farmacia”.

Esta idea tiene sus similares en otras agrupaciones, el

establecimiento de estas estadísticas fue norma comun y

contribuyeron de forma importante a la organización y desarrollo

de la política sanitaria durante estos aRos.

En cualquier caso la presencia de estos datos en el texto

legal de la asociación es importante porque se convierte en ia

única referencia a actividades científicas que tenemos para esta

agrupación ya que las demás noticias encontradas se centran en

cuestiones profesionales y dicha presencia nos permite incluir

a esta organización en el grupo científico profesional.

Objetivo profesional

Art 42 Para atender al objeto profesional cuidará la
Asociación de que en el ejercicio de la farmacia haya
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la exactitud que la ciencia eRige y se cumplan los
deberes recíprocos, protegiendo a la vez los derechos
de los asociados y tomando a su carpo la defensa de
los mismos, en cuanto se refiera directa o
indirectamente a la profesión.

En lo concerniente al campo laboral y dado el carácter

profesional que adoptan estas asociaciones se hace preciso

definir de forma algo más amplia en que consistirá su

intervención, de forma que los artículos 5Q y óg del capítulo 1

de su marco legal establecen:

Art. ~5Q Se regularizaran además los honorarios del
ejercicio de la facul tad, ya sea por medio de tan fas
convenidas por la clase, ya fijando igualmente tipos
de ajustes o contratos donde no sea posible otra cosa.
ya admitiendo la uniformidad en el despacho cara
beneficencia.~ todo con arreglo a las disposiciones
legales vigentes.
Art. 69 Se atenderá, por último. sepun convenga o sea
posible, a la creación de establecimientos y
labora torios farmaceúticos. de propiedad comandi tana
entre los asociados, o se facilitaran medios de
proveer a la reposición de das oficinas de farmacia,
sin valerse del comercio ex traMo a los individuos Que
pertenezcan a la clase.

Esta claro que una de las cuestiones que más preocuparon

a los responsables del movimiento fue de nuevo el intrusisino, su

presencia se convierte a menudo en el eje director de muchas de

las actuaciones de las agrupaciones, esta lucha esta fuertemente

regida por lo que ya hemos expuesto acerca de la creación y

mantenimiento de un monopolio farmaceútico, tanto en lo

referente a las ciencias tratadas, como en las transaciones
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comerciales propias de esta facultad, que representan tina

importante faceta del ejercicio de la farmacia.

Pero además esta Asociación quizá inconscientemente

planteando algo que adquirirá una transcendental importancí

está

a en

el transcurso

establecer uno

de la clase,

unas normas de

durante todos

farmacopea que

En el art

regular algo

honorarios, 1

campos. Todo

del desarrollo

s criterios global

de forma que todo

actuación profesi

estos anos se

sirva como guia

iculo anterior

tan inmediato

o que indica la

esto nos muestr

de la farmacia, se trata de

es y uniformes para el conjunto

farmaceútico pueda recurrir a

onal generales. Recordemos que

busca la elaboración de tina

general’.

se nos habla de la necesidad de

a la profesión como son los

disparidad existente en estos

a una nueva concepción de la

Farmacia como una realidad que ha superado barreras geográficas

e históricas, el farmaceútico debe salir cada vez más del ámbito

reducido de su botica, a ello esta contribuyendo probablemente

la aparición de una nueva ciencia y de una nueva sociedad en la

que este farmaceutico, lo repetimos una vez más se ha convertido

en un auténtico profesional con un campo propio, una preparación

adecuada y una responsabilidad aceptada.

Todas estas pretensiones son abordadas desde la óptica de

una organización que se pretende cubra todo el territorio

nacional, lo que sin duda contribuye a esta amplia visión

totalizadora.

El carácter protector de este conjunto de corporaciones y

en concreto de la Asociación Farmaesútica Espa~o1a, se refleja
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tambien en las ventajas y obligaciones que poseen los que

pertenecen a la corporación, como ya vimos en el capitulo que

dedicamos a los miembros. Y este carácter queda aH mismo

esbozado cuando se definen los pasos que se habran de seguir si

el Centro Directivo una vez consultado decide la oportunidad de

en tablar un proceso para defender a uno de sus miembros o la

clase entera si esta se ve afectada”.

En todo ello se puede ver ese intento de crear un grupo

profesional y por ello social, unitario que guiado por pautas de

conducta comunes pueda defenderse mejor, autocontrolarse y

autodeterminarse, para hacer frente no solo a los intrusos

ajenos a la facultad, sino a los mismos farmaceúticos que puedan

amenazar su integridad”. Porque la situación problemática vivida

en estos momentos por las profesiones sanitarias en general y la

farmaceútica en particular, no fue solo resultado de malas

actuaciones llevadas a cabo por personajes intrusistas o por la

mala actuación de los poderes públicos, ni solo se debe a fallos

heredados de otros tiempos que a fuerza de constumbre se

impusieron en la realidad farmaceútica, a menudo las denuncias

iban dirigidas a los propios miembros de la profesión, una mala

e incorrecta práctica profesional podía según los denunciantes

hacer tanto da~o a la profesión como el más peligroso de los

intrusos. La causa se deba quizá al hecho de que en estos casos,

los acusados de estas irregularidades poseen la capacitación

oportuna para ejercer su trabajo, dada su formación científica

y por tanto se encuentran al mismo nivel que el resto de los

faríuaceúticos, en el mismo plano de responsabilidad y de
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prestigio frente a la sociedad, la cual puede juzgar

incorrectamente a toda una clase, por la actuación de algunos de

sus miembros.

De hecho numerosos artículos editados en la prensa

profesional de la época, se hacen eco de esta situación.

Para encontrar una solución a este problema es necesario

dar antes al conjunto del colectivo unas normas que hagan suyas,

estructurar una Ática profesional que al mismo tiempo que los

obliga como miembros del grupo al que pertenecen, contribuya a

darles más identidad.

En este reglamento como en la inmensa mayoria de los

pertenecientes a las asociaciones estudiadas, la idea de crear

un cuerpo de reglas éticas no esta expuesta explicitamente y es

posible que aún sea pronto para que se articule este mecanismo

de control, que puede resultar ventajoso para todos, puesto que

para ciudadanos corrientes es el seguro, al menos teórico, de

una buena práctica profesional y para los profesionales

constituye un elemento distintivo de su labor, responsabilidad

y por tanto de su nivel social.

Pero lo que sí esta claro en este y en otros textos

legales, es que la conducta correcta no se logrará sino se

establece un respeto mutuo entre todos los participantes, para

que sean los intereses de grupo los que prevalezcan frente a los

personales, en definitiva el respeto debe darse a la profesión

en si, como un ente abstracto que se concretiza en cada

individuo.

Una vez más no se puede olvidar que la creación de todos
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estos sistemas unitarios contribuyen también a afianzar los

monopolios y que hacen posible que los problemas se resuelvan en

el seno de los colectivos sin que para ello intervengan personas

ajenas a este. Todos estos rasgos son propios del proceso de

profesionalización que en estos aPios esta viviendo la Farmacia.

Y que permitiran a esta entrar en un plano de igualdad respecto

a otras profesiones, fundamentalmente la Medicina que hace

tiempo posee ese estatus. Este es el deseo que manifiesta la

Asociación Farmaceútica Espa?~ola:

art. 36 La asociación tendrá en cuenta para sus
actos la conveniencia de que el farmaceútico no sea
cohibido en la expedición de toda clase de
medicamen tos, preparados por él o por otros
compro fesores, y la necesidad de obtener para el
ejercicio de la farmacia igua les derechos y
consideraciones que tienen las demas fa cuí tades, en
cuanto se refiere a la libre acción de profesor.

Un punto es importante destacar aquí, la búsqueda de esa

libertad de actuación, fundamental para que sea reconocida la

profesionalidad en el ejercicio farmaceútico.

Y.I.1.3.2—Actividadmm profmuionalem

El caractér marcadamente profesional de esta asociación, es

algo que queda patente desde los primeros momentos de su

creación, como lo manifiesta el dictamen de la Comisión

organizadora según se publicó en el Suplemento a la Unión

Farmaceática en enero de 1867%..La situación de la Farmacia

espaRola necesita una organización completa. .lnte la anarquia,
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el incumplimiento de las leyes, la impotencia de los pro fesores.

La celebración del Congreso Farmaceútico Nacional de .2866

demuestra todos estos problemas. La farmacia atraviesa Lina gran

crisis que se puede subsanar con la unión de los profesores.

Todas las ideas deben unirse y aspirar a un fin; el bien general

de la nación y de los profesores conciliando los derechos >~

deberes de benéficos y beneficiados.

En este mismo articulo se recogen las bases que

constituyeron el proyecto de esta asociación, en ellas se

bosqueja de forma simple lo que más tarde se expondría en el

reglamento, existiendo ya una base, la cuarta donde se anota

como el principal derecho de los asociados el de su protección.

Frotección que debe referirse muy particularme al intriisismo,

puesto que la base siguiente se ocupa de este problema, al que

se perseguirá por todos los medios posibles. Entre los que

debemos destacar la creación del periódico político profesional,

como ya vimos, con lo que cumpliría así un doble papel.

Ese mismo a~o más tarde y tambien en la Union

Farmaceútica”, una editorial recoge los considerados deberes de

todos y cada uno de los asociados ; los términos que se barajan

en ella hacen referencia al mejoramiento no solo material sino

moral de la clase, para ello es necesario eliminar la

competencia y lucha entre compa?eros, identificarse con la idea

de que lo que es bueno para la clase lo es también para el

individuo. Esta es una idea fundamental porque mientras no sea

aceptada de forma natural, la cooperación tan necesaria para

obtener resultados positivos no se llevará a cabo y por tanto el

asociacionismo no adquirirá un pleno sentido y quizá porque tal
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propuesta no llega a desarrollarse por completo en la clase

farmaccútica, que tratamos ahora, el éxito del corporativismo

decimonónico es solo parcial.

De forma que esa mejora moral de la que nos hablan, se

satisface mediante la conciencia recta, lo que implica un hecho

individual, pero la mejora material necesita en la mayoria de

los casos la cooperación y ayuda del grupo, así lo entienden los

responsables de esta organización, lo que nos podría indicare]

grado de madurez que en sus propósitos alcanzaron algLInos

intentos de unión y como había un ambiente propicio a su

realización.

No en vano esta Asociación nace con el Sexenio

Revolucionario carácterizado este último por un clima de

liberalidad en el que la independencia del control estatal en

ciertos campos favorece la aparición de la competitividad

revestida a menudo de posiciones intrusistas, frente a las

cuales el asociacionismo es la clave para defender los

monopolios amenazados’2.

A pesar de los escasos resultados en principio obtenidos,

existieron focos donde esa cooperación se dió y se obtuvieron

ciertas ventajas, como lo reconocieron sus responsables, la zona

donde se manifestaron estas actitudes fue fundamentalmente la

valenciana. La región valenciana ya lo hemos dicho en varias

ocasiones fue fructífera en iniciativas de unión y presentó una

importante actividad en este campo, de hecho las noticias sobre

la Asociación van a ser retomada en otros artículos del mismo

periódico La Unión Farmaceútica”, donde se hace referencia a los
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logros que la Asociación conseguió en poco tiempo, frente a la

anarquia. reinante dentro de la práctica farmaceática, logros que

se manifestaron en la obtención de algunas ventajas legales, en

su lucha’, en la imposición de multas a intrusos en Alicante.

que por su importancia adquirirían el carácter oficial y no

podemos olvidar como vimos en los Colegios, que a menudo estas

sanciones no se obtenían facílmente, probablemente en esto

resida parte de su transcendencia por lo que fue ampliamente

destacada esta acción. Otro de los logros fue la disposición de

los subdelegados, para cumplir con lo que se esperaba de ellos.

Pero a pesar de estas acciones favorables, la prensa aún se

extra~a y se lamenta que el ejemplo no cunda y que haya

farmaceúticOs que se opongan al asociacionismo alegando para

ello que en su zona no hay abusos”. Este hecho nos demuestra que

aun cuando hubiera esa conciencia de que solo la cooperación

mutua y material podía mejorar la situación concreta de las

clases sanitarias, había muchos profesionales que todavía no

estaban preparados para asumir un nuevo tipo de representación

corporativa, bien porque su situación era mejor que la de los

otros o bien porque no eran capaces de ver la necesidad de

adaptarse a los cambios que se estaban produciendo.

Corno veremos más tarde casi toda la comunicación

establecida entre las diversas organizaciones según los datos

encontrados, se basaban en gran medida, en la petición de

respaldo y consiguiente respuestas, para elevar a los poderes

públicos instancias, comunicaciones o ruegos, cuyo contenido
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encajaba casi exclusivamente en cuestiones profesionales, como

el intrusismo o el incumplimiento de la legislación sanitaria.

En esta línea tenemos una Exposición al Ministro de Gobernación

redactada por la Comisión directiva de la Asociación

Farmaceútica de la provincia de Soria fechada el dia 1 de

diciembre de 1867, donde se pide una vez más leyes para evitar

el intrusismo, alegando en primer lugar que los estudios

realizados por los farmaceúticos les convierten según lo

reconoce la ley en el único profesional capacitado para la

preparación y venta de toda clase de medí cainen tos en los

dominios de EspaSa. Vemos como los estudios univer~itarios de

la Farmacia se convierten en un criterio de profesionalización,

en cuanto que reduce el grupo capacitado para relizar una serie

de funciones y vemos también como una y otra vez se denuncia las

prácticas intrusistas como uno de los grandes males a los que se

tiene que enfrentar el farmaceútico.

Esta exposición es el reflejo de una actividad generalizada

a estE respecto, de hecho forma parte de una iniciativa surgida

en el Centro de Valencia, apoyada en el Centro general de Madrid

como representante de la clase ante los poderes públicos,

personificados en el Ministro de la Gobernación. Esta exposición

fue apoyada entre otros por el Centro Directivo Farmaceútico de

Navarra, por la Asociación Farmaceútica Asturiana, Instituto

9•Farmaccútico Aragonés

Dichos respaldos por otra parte no nos deben resultar

extraI~os, ya que podemos entenderlos como la actuación de la

Asociación Farmaceútica Espa~ola en conjunto, recordemos que

esta se organizaba en función de los distintos Centros
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directivos, por lo que ha de ser frecuente y lógico que la

proposiciones de un Centro sean respaldadas por el resto de las

organizaCiOne5~ sobre todo si se trata de una denuncia sobre la

situación de la práctica profesional, como en este caso.

Á continuación compararemos estas ideas con las actuaciones

que llevaron a cabo otras corporaciones pertenecientes a este

~rupo.

y. 1.1,3.3.—Otros ejemplos

Con carácter provincial surgieron algunas asociaciones

cuyos fines no disentían practicamente en nada de los ya

mencionados.

Tenemos por ejemplo la Asociación Asturiana de

Clases Médicas que nació hacia 1883 en Oviedo y que como relata

una rese~a de un semanario profesional’1, expuso en un manifiesto

dirigido a los facultativos de la provincia sus propósitos

encaminados al progreso de la ciencia y al bienestar de los que

ejercen la profesión farmaceútica.

SE vuelve a mencion~r esta corporación en 1884 cuando se da

a conocer por la prEnsa ‘ la fundación de un periódico conocido

como la Revista asturiana de das Ciencias Plédicas, bajo la

dirección de Bernabé Loredo y Cuesta, que será el órgano oficial

de la agrupación.

Una idea aproximada debió constituir la Asociación

Guipuzcuana de la que se ha encontrado escasisima información.
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y mediante la cual la podemos situarla en 1892”.

Trás el fracaso en la década de los 70 de la llamada

Ásociación Médico Farmaceútica Espa~ola cuyos intereses se

centraban en el campo profesional, surge sobre todo a finales de

los 60 un marcado movimiento asociacionista a nivel provincial,

comarcal y de distrito que va a afectar a la casi totalidad del

país. En un número amplio de organizaciones, se distribuyen con

un denominador común, se fundan bajo el epígrafe de Asociaciones

Módico Farmaccúticas en su mayoria. Se nos presentan como

agrupaciones cuyos miembros pertenecientes a dos clases distintas

poseen intereses compartidos.

Comenzaremos por referirnos a las más antiguas en razón del

material hallado y fechado en 1880, estas son las A.M.r. de

Albacete’”, A.M.E. de Aliaga y A.M,F. de NiSar’0t, a pesar de que

no se detallan los motivos de su fundación nos inclinamos hacia

razones profesionales, puesto que en todo momento se habla de las

ventajas de pertenecer a ellas y de que se consideraron el medio

más actual para combatir los males que en la práctica aquejaban

a las profesiones médicas, aunque no podemos negar tampoco

cualquier actividad científica.

Del mismo aso, 1880 y en las mismas condiciones se creó la

de A.t<1.F. de Castellón’02. Mientras que un a?~o más Larde tiene

lugar la fundación de una asociación A.M.E. de Teruel que a pesar

de su nombre englobaría también a profesores de cirugía y

veterinaria explicitamente y que manifiesta como objeto a cubrir

no solo la defensa de los intereses profesionales sino el

progreso cientí f ico’”.
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En el caso de la de A.M.F. de Baltanás la unión entre

médicos y farmaceúticos, pretende entre sus fines profesionales,

la defensa de los intereses de sus miembros y hacer desaparecer

los roces existentes entre los facultativos. Esta organización

es además una de las que amplía sus actividades al ámbito

científico, creando certámenes entorno al desarrollo de temas

médicos o farmaceúticos. Uno de estos certámenes, el que

correspondio al aRo 1892, presentó los siguientes temas a

concurso

-PRIMERO— Metodo racional y económico para el
aprovechamiento de los tartaros y orujos.
—SEGUNDO—Siendo altamente errónea la creencia de que
el hombre del campo es todo salubridad y robusted,
hacer un estudio de las enfermedades que padece y
consignar el medio de evitarías.’0’

El segundo de los temas nos da idea ya de que se estan

adoptando nuevas formas de plantearse la enfermedad, al

favorecer una cierta medicina preventiva.

Esta ~sociación aparece según las criticas de algunos

periódicos, como una de las más interesantes por su laboriosidad

y coherencia de planteamientos, que la llevan a dirigir una

exposición a las Cortes pidiendo un nuevo reglamento de Partidos

Medicos¡Ób.

Importante debió ser también la que con similares

características fue establecida en Riomeco, que al igual que la

anterior tuvo en consideración el tema mencionado de los

Partidos Médicos. En este caso, se oponían al Reglamemto de 1676

al que descalificaban, decidiendo mandar un telegrama de

fElicitación al Catedrático de Madrid D. ¿Julian Calleja, quien

...<, ~. .1
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habla hablado en su contra en la sesión del 6 de julio de 1991

en el. Senadot~.

Localmente esta asociación velo por el bienestar de sus

miembros estableciendo un fondo para socorrer a sus viudas y

familiares’01.

Intereses profesionales semejantes a los antes mencionados

fueron los que fundamentaron la creación de otras agrupaciones

como la de A.M.F. de Navalcarnero, que se define como asociación

profesional, cuyo fin se encamina al mejoramiento del ejercicio

de las profesiones médicas en los partidos rurales.

Durante 1892 se registra el mayor número de fundaciones de

este tipo de sociedad provincial, las cuales continuan balo el

patrón establecido a patir del Congreso Méclico—Farmaceútico

profesional de 1878, entre otras destaquemos la de BeSar en la

que se desarrollaron otras actividades más cerca de lo

científico y social como lo demuestran los titulas de las

conferencias leidas en sus sesiones publicas: EJ origen del

lenguaje y de la escri tura y La cuestión obrera desde el punto

de vista n,édiccJ”.

fldemás se ocupó dicha asociación en una de sus juntas

celebrada el 27 de marzo de 1893, del tema planteado acerca del

proyecto de Ley de Sanidad, para ello nombraron una comisión

compuesta por Jose SaliRo Lopez y Felix AntigUedad ambos médicos

y a los que se encargó la redacción de un proyecto de dicha ley

que sintetizará las aspiraciones de la clase. En dicha sesión

se dió a conocer una carta escrita por Venancio Gonzalez en la
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que se autoriza a la corporación bejerana para que estudie las

bases correspondientes al proyecto que dicho ministro presentó

en el Senado en 1882 pudiendo introducir en ellas las

modificaciones que crean oportunas’0’. De hecho el proyecto

aludido dió lugar a un informe que fue leido en la sesión del 17

de julio del mismo aRo, aprobandolo en su totalidad y dejando

para sesiones posteriores la discusión y el establecimiento de

las bases que se propondrían al ministro, quien en vista de lo

cual debería presentar un proyecto de ley de Sanidad a las

Cortes.

La cuestión que es retomada una y otra VE2 acerca de la

necesidad de establecer unos patrones, unas reglas o normas de

conducta ya sea a través de los reglamentos para los Partidos

Médicos o de los proyectos de Ley de Sanidad nos demuestra la

importancia que los profesionales rurales tenían en aquella

época en el entramado social de EspaRa y como estos van

adquiriendo consciencia de su papel en las relaciones sociales

que quieren establecerse, entre las que hemos de destacar las

que incluyen la intervención del poder central, para poder

realizar reformas que sean válidas y sobre todo para que estas

se lleven a cabo.

En esta linea, las Asociaciones Médico—Farmaceúticas

provinciales contribuyeron de forma destacada en el

establecimiento de un diálogo representativo entre las clases y

el gobierno, ya que si bien ellas no lo hicieron directamente
1

fueron decisivas en la adopción de la forma colegial como

sistema globalizado de las representaciones de estas clases
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entre cuyas misiones podríamos colocar la de servir como

interlocutores apropiados para el gobierno, hecho que como vimos

esta presente en la finalidad del movimiento asociacionista

decimonóni co.

En realidad estas asociaciones formaban entre sí un

organizado y cohexionado conglomerado basado en intereses mutuos

que mantenía una comunicación abierta y fluida, lo que hubiera

de considerarse como una importante ventaja, si tenemos en

cuenta que muchos de los proyectos y planes fracasaron por una

falta de apoyo motivada por un desconocimiento de estas

cuestiones . — -

En este mismo aRo la Asociación Médico Farffiaceútica de

Burgo. actuando dentro del campo profesional expulsó de su seno

a Honifacio Martínez Gomez, médico en Santa Cruz en Juarroz

ateniendose a su conducta profesional censurable sobre todo en

lo que se refiere a sus relaciones con el. farmaceútico de

u0Srlazón

Pero no solo asuntos de carácter local ocuparon a los

miembros de esta corporación, la cual en una Junta provincial

decidió el nombre de sus miembros que configurarían una Comisión

permanente entre cuyos atributos estaría el derecho de petición

a fin de recabar de los poderes públicos, el planteamiento de

los Colegios Médico Farmaceúticos oficialmente autorizadosUl, lo

que confirma lo dicho anteriormente sobre el papel de estas

agrupaciones en el establecimiento de unas nuevas relaciones en

las que la colegiación es un elemento fundamental.

Una vez más los temas tratados en esta asociación son
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marcadamente por no decir exclusivamente de carácter

profesional , aunque es probable que también existiera algún

interés científico de] que no hemos recogido datos.

Los casos de intrusismo siguen siendo sin duda una de las

cuestiones que más frecuentemente son denunciados por estas

organizaciones, debemos tener presente siempre que este

constituye uno de ]os principales problemas a los que se

enfrentan los profesionales médicos y una de las razones a menudo

esgrimidas para realizar la unión.

La Asociacion Médico P~armaceútica LogroReza luchó en este

terreno. En la provincia de Logro~o tendra lugar un nuevo

episodio de este enfrentamiento con nombres propios, de los que

la prensa fue testigo. De forma que en los primeros meses de

1892, ya se recoge en la La Farmacia floderna’-” junto a las

tentativas de unidad de las clases médico farmaceúticas, la

denuncia de intrusismo en la forma de la venta de específicos

extranjeros:

... .3 Después de todo, es realmente cómico, que
se pretenda emprobecer a una respetable clase con una
más que desen tenada propaganda de específicos
extranjeros, y que se quiera darla, por otra parte la
dedada de ¡niel de asociarla con la médica, para que se
cuenten respectivamente los estragos que va causando
en las mismas esa peste de embuchados galénicos, que
restan visitas al médico y fórmulas al farmaceútico.
C. .3

En este panorama es en el que encuadramos el siguiente caso

concreto de intrusismo, protagonizado por un intruso ingles:
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Sequah, que a través de apoderados pusó a la venta sus

productos en varias provincias espaffiolas, Logro~o, Zaragoza,

Bilbao o Madrid.

Sus actividades ocasionaron que se leyera una moción en el

Parlamento en la voz del Diputado vallisoletano Sr Muro, que

defendió en diversas ocasiones los intereses de las clases

sanitarias. En esta moción presentó una exposiciórt’ dirigida por

los médicos y farmaceúticos de los distintos partidos de Logro~o

y en la que una vez más se denunciaba el intrusismo que parece

ya un mal crónico en EspaRa. Y sobre todo se deja patente la

complicidad de los poderes públicos en el establecimiento de

esta práctica, ya que según los afectados el Gobernador de la

provincia de Zaragoza infringía las leyes sanitarias y amparaba

y protegía y recomendaba a los instrumentos necesarios para esa

infracción. Y como el mal ejemplo cunde ha llegado a la

provincia de Logro/-ToC. . .3; de tal manera, que el Gobernador de

la provincia de Logro¿To, al ser advertido por una Comisión

numerosa y respetable de la clase médico farmacedtica de la

infracción de las disposiciones legalest...) hubo de decir que

el no enmendaba la plana, ni al ¡3ober-nador de Zaragoza, ni al de

Bilbao, y que el curandero de quien se trata le estaba

recomendado por un Capitan Seneral.. (...> Verdad es que otra

flutoridad militar el Gobernador de la plaza de Logroflo, ha

prohibido al intruso SequahC...) el ejercicio de sus hazaRas en

las mandíbulas de los soldados porque en vez de curarles había

producido ¿¼..) una verdadera epidemia de inflamaciones.

La petición realizada por el Diputado en nombre de l.os

profesionales riojanos, al Ministro de la Gobernación una vez
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más se centra en insistir en la necesidad de que se cumplan las

leyes y que los Gobernadores, como representantes de la autoridad

no permitan este tipo de acciones contra la salud pública.

La solicitud pasó a la Comisión correspondiente y fue

comunicada al Ministro quien pocas horas después de la

presentación, hizo llegar una circular telegráfica a todos los

gobernadores en conformidad con las indicaciones del Sr Muro y

de la que se esperaba: Que habrá sido acatada y cumplida, según

es de creer, si no ha presentado el veto el muy ilustre Capitan

General de Zaragoza, admirador decidido de las chavacanerias de

Sequah. “‘

Sobre el aparente éxito obtenido contra el intruso inglés

nos habla la felicitación que la Asociación Médico—Farmaceútica

de LogroRo dirigió al diputado a Cortes Sr Muro por Esta

actuación. Cuyos párrafos más sobresalientes recogía una vez más

la prensa profesional:

Muy apreciable Sr nuestro, Cuando, en nombre de
la clase, nos disponiamos a firmar una expresiva carta
de gracias por su actividad y acertada gestión en el
asunto que le confiamos y que con tanta brillantez y
habilidad defendio en la sesión del dia .10, recibimos
su afectuosa con el Diario de Sesiones donde consta su
defensa, agradecí endol e una vez más su fineza e
interés, que por mucho que se lo agradezca la clase
medico—farmaceotica, nunca sera en tanto grado como
Usted se merece.

Efectivamente, segun le prometieron los Sres
Ministro de la Gobernación y Director General de
Beneficencia y Sanidad, telegrafiaron a este
Sobemador en términos tales que debieron causarle
profunda impresión. Su contestación, de espaciosa
disculpa por sus complacencias con el curandero
Sequah; motivo un segundo telegrama de la Superioridad
categórico y apremiante, y como consecuencia la orden
expresa de esta autoridad para que el intruso salga

It,

inmediatamente de Haro y cese en su tráfico. ... .

L
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Ecro el tema del intruso Sequah no terminó aquí, pues en el

mismo número de La Farmacia EspaRola que publicaba la

felicitación anterior se recogen varias noticias referidas al

caso.

Una de ellas recoge las explicaciones que el alcalde de

Haro expuso en su disculpa diciendo que el no podía prohibir

esta práctica si los Gobernadores antes citados la permitían. En

otra se menciona la visita del apoderado general en Espa~a del

intruso Sequah, extraRandose de la actitud de los farmaccúticos

y pidiendo, según los responsables de la revista una tregua.

También se publica en este mismo númGrotfl, la reproducción

de un articulo que defendía la figura de Sequah y que es

criticado duramente:

¡Comparado con Jesus!.-JComo se idiotizan los
avaros y los aduladores a sueldo!, vean sino nuestros
lectores como se despacha uno de aquellos en cierto
periodico de Tarrasa, del que se ha hecho una gran
tirada a expensas gel bolsillo de Sequah.

~ tu presencia, nuestra imaginación se ha
transportado a aquellos tiempos, en que tambien un
hombre humilde y sencillo, pero sabio por sus
conocimientos y grande por sus virtudes, iba
recorriendo la tierra, ocupandose solo en curard las
dolencias de sus semejantes, enconsolar al pobre y al
afligido con sus palabras dulces y cariMosas y en
enseRar a los hombres todos, los sagrados deberes que
la ley de amor y fraternidad les imponían. Hemos
recordado también, que aquel ser humilde y elevado
llamado Jesús, a pesar de ser la figura más. grande
que ha visto la tierra, se vió insultado, escarnecido,
perseguido y hasta martirizado por aquellos que se
preciaban se sensatos, por aquellos que se preciaban
de personas ilustres, y al recuerdo de esto, hemos
pensado que tu Sequah, si lo que hoy practicas con tan
buen éxito, lo hubieses practicado tan solo a
principio de este siglo, hubieras sucumbido entre las
mazmorras de la .tnquisición o en las hogueras del
Santo Oficio.

Hoy ya no pueden perseguirte ni mucho menos
martirizartel pero aún seres que son insensibles a la
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voz del progreso y por lo mismo te calumnian y te
abominan.

Hay periodistas para todo, hasta para comparar a
un especulador extranjero con la hermosa y sacrosanta
figura de Jesus.

Y todo ello por cuestión de un poco más de
rancho.

Sin duda es exagerada e inoportuna la comparación entre

ambas figuras y se puede entender bien la indignación del

comentarista, pero el caso en si con toda su presentación

esperpéntica lo que nos demuestra es una vez más la gravedad que

las prácticas intrusistas adquirieron en estos aRos. En el fondo

podemos encontrar la creciente necesidad de establecer controles

apropiados para el desarrollo de la sanidad, incluyendo en esta,

tanto la práctica médica como el comercio de medicamentos. La

invasión de productos no regulados y que no se amoldan a unos

patrones conocidos de elaboración, nos habla también del cambio

que estan sufriendo las oficinas de farmacia y la profesión

farmaccútica en general,al que ya hemos hecho mención en varias

ocasiones. La vieja formulación magistral irá en lo sucesivo

siendo desbancada por una nueva producción industrial del

medicamento, que en estos momentos aun no ha hecho más que

plantearse y que requerirá para evitar casos como el anterior u

otros más graves una regulación, pero esto pertenece a un

período que no abarcamos en este estudio.

El caso es que a pesar de estas y otras críticas contra el

intruso Sequah y las disposiciones del Ministro de Gobernación

para zanjar el problema, La Farmacia Moderna sigue poniendo de

manifiesto la insolidaridad de la clase farmaceútica:

L
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1...) que mientras un farmacedtico dignísimo de
LogroRo protestaba enérgicamente, ante la Junta de
Sanidad a que pertenece, del atropello del que haLda
sido objeto, por parte de Sequah it..) y reclamaba
con no menos energía el cumplimiento de la ley de
Sanidad, dos profesores de la propia capital
disputabanse a puRo prieto cual había de ser de ellos
el depositario de los brevajes del charlatan inglés,
que ambos los pusiseron a la venta, anunciando esta
con carteles y reclamos (. . .3

Los aludidos pertenecen a la asociación mixta
formada a raiz del Congreso de titulares ¡Si entrarían
con fervor en ella!

Este es, por desgracia, uno de los casos tan
fulminantes de idiotismo profesional cuyo plan
curativo solo se encontrará a juicio nuestro, en la
colegiación obligatoria. Lii.

El articulo además de mostrarnos como el intrusismo

esta continuamente presente como ese mal crónico al que aludió

en su disertación el Diputado Muro, nos ofrece un testimonio muy

importante, el asociacionismo voluntario y libre que

espontáneamente surgió en estos aRos no parece cumplir con sus

cometido, quizá porque esa misma libertad de la que nace no le

permite mantener sistemas de control y regulación de las

prácticas farmaceúticas, rígidos e impositivos para toda la

clase y por ello también se explique esa insistencia en llevar

a cabo la colegiación obligatoria.

Las denuncias de otras asociaciones se centran en aquellos

profesionales que critican o no apoyan las iniciativas de unión;

aunque no se concretan en nombres particulares sino que de forma

velada van dirigidos a aquellos profesores que se enfrentan a

sus compa~erO5, poniendose al lado del caciquismos Acabamos de

ver como los farmaccúticos que se suscriben a la idea de la
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asociación, sin embargo no cumplen con sus propósitos, esta

doble moral parece sor un hecho común al que podemos

responsabilizar en parte del escaso éxito de estas

corporaciones, aun cuando se apele continuamente a ]a idea de

que el asociacionismo es el único medio para convencer a los

profesionales de que se respeten entre sí. Esto es al menos lo

que se publicó, para dar noticia de la labor llevada a cabo en

este campo por la Asociacion Médico Farmaccútica de la Almunia

de DoRa Godina’~.

Esta misma asociación estará preocupada por otro de los

grandes males que afectan a las profesiones médicas, la apatía

e indiferencia que muestran a menudo las propias clases, sobre

todo porque está convencida de que los momentos son decisivos

para el desarrollo de la ilustración, la libertad de pensamiento

y las reformas científicas, necesarias para conseguir grandes

progresos en todas las ramas del saber, a lo que la Medicina, la

Cirugía y la Farmacia como ciencias relacionadas, no pueden ser

ajenas. Por ello no puede permitirse la existencia de abusos, de

intolerancias o discordias mútuas.

El remedio esta según esta asociación en el respeto y

cumplimiento de lo establecido en Reglamentos y Estatutos;

puesto que los esfuerzos aislados escasamente dan resultados, ya

que no cuentan con el suficiente poder, ni entendimiento o

riqueza para hacer frente a estas prodigiosas empresas

reservadas unicamente a las asociaciones la base de los buenos

resultados esta representada por el mutuo amor, la confianza

recíproca y la mancomunidad de intereses de los asociados~tt.

Aunque no existe regla sin excepción, puesto que frente a
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este triunfo aparente del asociacionismo y de la identificación

entre las clases hay también quien opina que ]as asociaciones

mixtas entre médicos y farmaceúticos pueden desembocar en la

confusión dado que se mueven entre intereses semejantes pero no

iguales~2. Afirmación que debe ser tenida en cuenta puesto que

a pesar de las buenas intenciones que parecieron regir las

actuaciones de los grupos, encierra algo de verdad inherente a

la propia naturaleza de las profesiones y a sus competencias

respectivas.

A veces las asociaciones locales cumplen otras funciones

que responden a las necesidades sociales y médicas del momento

y del lugar a pesar de que reciban criticas por ellos

flt>ISO: Dada las nuevas vacantes y creacción de títulos
de Medicina y Cirugia en la villa de Fayas, la Junta
Directiva de la Asociación Medico Farmaceúticci de)
partido de Tarazona, ruega a los que vayan a
prssentarse, se informen en dicha junta o pidiendo
antecedentes al medico que forma agrupación de partido
y titular que reside en Torrelles.

Tarazona 27 agosto 1B92
El Presidente de la Junta Alejandro Jubera

¿A que se trata de algun desproposito concejil?
o alguna imposición de cacique.

Y en algunas ocasiones, estas corporatividades nos

sorprenden, ofreciendonos una imagen nueva de su quehacer, con

un marcado sentido lúdico o festivo, aunque siempre repleto de

referencias al mundo sanitario visto desde diferentes prismas.

Es lo que nos ofrece la Asociación de Huelva en el

llamamiento’2’ que hace a través del Director del Semanario
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Farmaceútico, a la clase médica espaRola y cuyo motivo se

encuentra relacionado con la celebración del descubrimiento de

É~merica, y con lo que consideraron un imperdonable olvido.

Se propone hacer un testimonio de admiración a dos figuras

que intervinieron en la historia del seRalado viaje con

personalidad propia e influencia decisiva; dichos personajes son

Garci Fernandez, el médico de Falos y Maestre Alonso, físico de

Moguer que acompaRó a la expedición del descubrimiento en el

viaje. Puesto que se piensa para recordar el 400 aniversario

colocar inscripciones y lápidas en memoria de los descubridores

se pide que la clase médica haga un esfuerzo para que se realice

una peregrinación hacia los lugares unidos a dichos personajes

o se levante un modesto monumento o lápida que recuerde en el

futuro como se honró su ciencia y su virtud.

Para tal proyecto se pidió una ayuda económica, tanto a los

profesores espaRoles como los americanos.

Independientes, al menos en lo concerniente a su formación,

de] grupo analizado anteriormente y a su fundación en el tiempo

pues anteceden en algunos aRos a estas, van a surgir otras

asociaciones, como la Asociación Médico Farmaccútica Veterinaria

Provincial (1683), que a semejanza de las médico—farmaceúticas

también se origina como resultado de los acuerdos tomados en una

reunión se trato del Congreso Médico Farmaceúticn de Oviedo de

1693, donde se decidió formar una Academia profesional, con el

titulo ya mencionado y que se ocupara de contribuir a la unión

de las clases que alberga y al movimiento general científico que

se daba en los momentos en los que se funda’”.
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Con planes parecidos y durante el mismo aso, se funda en

Fontiveros otra Asociación, que lleva el nombre local, es la

Asociación de Fontiverca (1883) cuyos fines se describen en la

siguiente lista:

1— Velar por los intereses morales y materiales de la
clase médica y favorecer su ilust=ación
2— Guardar y conservar los intereses de la clase,
a tajando los abusos que se observan en el ejercicio y
practica de la ciencia, precisar el exacto
cumplimiento de los respectivos deberes para con la
profesión y la sociedad en general, reprimir la
extralimitación e intrusión y obtener la protección
mutua entre los asociados.
3— Obligar a los mismos que se consideren y respeten
mutuamente a todas las circunstancias profesionales,
sujetando todos sus actos a la más sana moral médica t28

Incluimos esta última asociación en el conjunto de las

científico profesionales, porque en el intento de favorecer la

ilustración de las clases médicas podemos presumir que se

abordarían o al menos existiría una intención de hacerlo, tenas

que se encuadrarían en el marco científico.

La exposición que acabamos de hacer nos indica como poco a

poco la idea de unidas se va extendiendo por toda la geografía

gracias a un modelo común de organización que fue el de

Asociaciones Médico Farmaceúticas, que desembocará por propia

iniciativa en el establecimiento de la colegiación obligatoria.

El análisis de sus objetivos y de las labores que llevaron

a cabos nos permite ver como el corporativismo sanitario de
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estos últimos a~os queda marcado de una forma esencial por el

interés profesional en detrimento del desarrollo científico.

Este último sin embargo se refugiará en determinadas

agrupaciones que veremos más tarde y que también nacen en las

últimas décadas del siglo.

Todavía debemos estudiar un ejemplo más de asociación que

por su peculiaridades no hemos incluido en el grupo anterior.

V.1.1.3.4 La Asociación F’armaceútica Matritense

Merece un tratamiento aparte porque para caracterizar su

actividad deberemos considerarla como una asociación profesional

centrada básicamente en la lucha contra el intrusismo, para lo

cual hace uso de lo que podriamos calificar como métodos basados

en el conocimiento científico. Además solo se dirige de nuevo a

un sector bastante individualizado de la totalidad de las clases

médicas, como lo es el farmaceútico, lo que la identifica frente

a ]as antes estudiadas y fija su ámbito de actuación.

Los elementos frente a los cuales movilizará todos sus

esfuerzos son según propia declaraciónt~¡ el influjo de intrusos,

charlatanes, especifiquistas, la infinidad de especialidades que

se han abierto al comercio y que han convertido al farmaccútico

en una especie de comerciante de productos de elaboracion

extranjera.

A la vista de estos fines y dada la forma en que tratará de

obtenerlos, que veremos a continuación, nos será más facil

entender porque analizamos esta asociación de modo diferente y
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por~ue la incluimos en el grupo de las científico profesionales,

ya que aunque su propósito es acabar con uno de los males que

profesionalmente estan provocando más perjuicios a la farmacia,

lo hace valiendose del propio ejercicio profesional en lo que

este tiene de ciencia y que da sentido a su propia identidad.

En la denuncia de los que considera responsables de la

precaria situación farmaccútica se permiten los responsables de

esta asociación establecer una cierta jerarquia, en la que se

exculpa o mejor dicho se tolera lo que se da en llamar medicina

casera, mientras que se ataca fuertemente el comercio de la

droguería y derivados, considerando como tales los herbolarios,

cacharreros y titiriteros.

En tales calificaciones podemos hallar un deseo de

desprestigiar estos trabajos. A los que considera guiados solo

por un interés puramente económico y carentes de responsabilidad

para respetar las Crdenanzas de Farmacia o el Codigo Penal, lo

que les permite ofrecerse a despachar todos los medicamentos o

productos que les sean demandados sin control sanitario alguno,

incluyendo dosificaciones y productos químicos que por su

toxicidad pueden provocar serios perjuicios a aquellos que los

consumen. La Asociación denuncia también a estos consumidores

que creyendo que obtienen más medicamento por el mismo precio

favorecen a los intrusos al adquirir sus <nercancias.

Junto es esta legión de intrusos, coloca como otro frente

de lucha la creciente demanda de específicos, a los que se

considera como productos del ingenio especular cuya fórmula es

desconocida.
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Este grave problema afecta a la práctica no solo

farmaccútica sino tambien médica, ya que como reconoce esta

Asociación, ambos profesionales se ven desbordados ante la

insistencia de un público que se deja llevar por la propaganda,

publicidad y envoltorio que rodean a estos compuestos’”.

La forma en que se propone actuar, quedo explicada en un

oficio que los responsables de dicha asociación enviaron al

Colegio de Farmaceuticos de Madrid’”, a quien consideran en

cierta forma responsable de la linea seguida por esta nueva

corporación.

La Asociación Farmaccútica Matritense se encargaría de la

elección de materiales, preparación de medicamentos llamados

galénicos, la de productos químicos o reconocimiento y ensayo de

aquellos otros que por circunstancias especiales no pudieran ser

objeto de su elaboración, en las oficinas de farmacia. Se

crearía así un depósito de especialidades farmaccúticas y de

cuanto ata~e al ejercicio de la profesión con el fin ponerlas a

la venta.

Al cabo de los cuatro aRos de existencia, dos de ellos con

carácter público, a finales de los 80 seguía constituyendo esta

Asociación un buen ejemplo en su funcionamiento y organización

y se esperaba de ella que se convirtiese en un nucleo poderoso,

en un centro farmaccútico para la ayuda de estos facultativos.

Este modelo de agrupación no nos resulta extraRo, es una forma

de abordar el problema que fue frecuentemente utilizada con

diferentes matices, recordemos el Instituto Farmaceútico

Aragonés, la Sociedad Farmaccútica Espa~ola o los diversos
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centros creados sobre todo en la zona este del pais.

Las pruebas de la actividad de esta Asociación quedan

reflejadas en las paginas del periódico profesional Boletin del

Cambio Farmaceutico EspaRol, fundado como árgano oficial de la

agrupación y cuyo epigrafe da idea ya de su origen y finalidad,

y su compenetración con los motivos de la asociación a la que

sirve, A través de él se daran a conocer los cambios mutuos

tanto de especialidades como productos naturales que sean

recolectados. Anunciandose como Laboratorio y Oficinas de la

flsociación Farmaceática Matritense mediante su boletín

comercial relaciona los productos que se ofrecen y en que

condiciones se encuentran las partidas.

En este mismo boletín aparecen anunciados otros

establecimientos, que parecen independientes de la agrupación,

aunque es de suponer contaron con su beneplacito al permitirles

aparecer en las páginas de su órgano oficial, es el caso del

reclamo que corresponde a la Farmacia Dosimétrica del Dr Cuevas

Caracuel.

Han quedado demostradas cuales fueron las razones y los

medios para llevarlas a cabo con las que Esta Asociación cumplió

con las ideas que dieron origen a su creación, pero no fueron

solamente estas actividades científico profesionales las únicas

que centraron su interes.

Se nos presenta otro aspecto interesante a la vez que

original, ya que aunque se da en otras agrupaciones, en esta en

concreto a juzgar por el material recogido se nos ofrece
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peculiar. Se trata de actividades que podemos encuadrar dentro

de la clasificación de festivas y recreativas.

Tenían por constumbre los miembros de la Asociación

Farmaccútica Matritense celebrar anualmente una fiesta en un

restaurante de la corte, invitando a ella a los personajes de la

época que destacaban por su labor u otras razones. Estas fiestas

eran una excusa para la expansión propia de amigos íntimos, en

la que practicar el antiguo placer de la conversación, sobre

temas variados y como no, sobre el tema que los unificaba a

todos, el de la profesión compartida.

Muchas fueron las ocasiones en las que debieron tener lugar

estas reuniones, incluso cuando el momento presentaba graves

problemas, como el a~o en que el tema que centraba toda la

atención fue una epidémia dccl arada y que tuvo su oportuna

contestación en el buen humor de tan exquisitos comensales, como

lo demuestra la elección del menu siguiente:

MENU
Tortilla con bacterias y vibriones.
Solomillo con bacillus virgula de Kock.
Pescados del puerto de Tolon, microtizados
Jamón con triquina y cisticercus.
Pollos traidos de N~pol es.

VINOS
De Novelda y del Faro de Marsella

ENTRENESES
Salchichon con azafran, para matar los microbios.
Aceitunas y rábanos laudanizados.

POSTRES
Quesos de Elche, almendras de Alicante y frutas del
Cerro de los Angeles, fenicados. Café con protocloruro
de azufre y puros con dinamita.
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Terminada tan magnánima y original comida, cada cual brindo

como pudo y como supoUI~, finalizando la velada con el relato de

un cuadro farmaceútico a cargo de Torres Mu~oz de Luna.

(VER APEND. 8)

Por su parte las Sociedades nos ofrecen algunas perspectiva

nuevas como veremos a continuación

Y. 1.1.4.—SOCIEDADES

A simple vista y a diferencia de las asociaciones

anteriormente analizadas, el conjunto de estas agrupaciones

manifiestan una clara tendencia a moverse dentro del ámbito

científico, es manifiesto un interés por contribuir a la

divulgación de los nuevos conocimientos científicos, haciendo

publicos los nuevos adelantos, descubrimientos o técnicas que

estan engrosando las doctrinas de los distintos saberes. Para

llevar a cabo estos propósitos se realizaran numerosas

conferencias, certámenes y concursos.

Consideramos estas actividades las más importantes,

basandonos en que de la información recogida sobre estas

instituciones el mayor número de resepas hace alusión a estos

asuntos; haciendo la salvedad por supuesto de aquellas sociedades
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cuyo interés requirio actuaciones más especificas y que responden

a razones muy variadas y peculiares que deberan tener un

tratamiento aparte.

Pero existen algunos ejemplos que debemos considerar aquí..

Comenzaremos por analizar la Sociedad de Farmacia de Santiago,

aún cuando reconozcamos una vez más que el estudio de esta

agrupación nos induce a reconsiderar su origen y ubicaría en

América, los temas tratados y que expondremos a continuación

parecen confirmar este hecho.

Respecto a su funcionalidad, la Sociedad comparte los dos

focos de actividad que hemos descrito, tanto el profesional coma

el científico, como ella misma reconoce en una circular destinada

a los profesores de farmacia:

Desde su fundación en 1859 hasta hoy no ha cesado la
Sociedad de defender los derechos e intereses de la

- profesión, de palabra y por escrito, a travÉs de
comisiones en su seno o de su propio periódico o
recurriendo a Ja prensa diaria; con lo que ha dado a
conocer su utilidad inspirando intereses al pais y a
las autoridades. Es una verdadera asociación
politécnica, al pertenecer a ella inteligencias que
cultivan las distintas ramas de la ciencia ha ayudado
a este pais en la difícil tarea del cambio por el
progreso~M.

Gueda de esta forma bastante bien definida esta doble

naturaleza a la que hay que a~adir, la variedad entre la

formación de sus miembros, a pesar de que el nombre de la

corporación aluda a una idea más restrictiva, en la que solo

intervendrían farmaccúticos.

La primacia de los aspectos científicos queda de nuevo
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resaltada por la creacción de un periódico dependiente de la

sociedad, al que se le califica de científico, a diferencia de

otros fundados a la sombra de instituciones y que son

considerados profesionales. De todas formas es lógico pensar que

en sus paginas tendrían cabida, como ocurrió las informaciones

tanto de un campo como de otro.

Pero por si fuera poco su definición, en la circular antes

mencionada se pide también la colaboración de todos los

profesores para que se inscriban a dicho periódico y colaboren

con él a través de trabajos especiales.

De esta Sociedad no hemos hallado Reglamentos o Estatutos

que nos permitan determinar la forma en que se estructuraron sus

acciones, las cuales abordaremos desde los ejemplares obtenidos

del mencionado periódico, por lo que nos remitiremos a casos

concretos en los que actuo dichas agrupación.

Y. 1 • 1~ 4.1—Actividades científicas

A pesar de que su fundación se remonta a 1859, la

información a la que hemos accedido es muy posterior englobando

los aflos de 1873 y 1874. Por estas fechas esta asociación

funcionaba en lo que consideramos el ámbito científico, con

varios fines y por tanto con varios medios.

En la organización interna de la sociedad, queda patente la

importancia dada a los asuntos de caracter científico, en la

creacción de comisiones encargadas de los diversos trabajos que

se pretenden llevar a cabo. Comisiones que ya recogimos en el
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apartado correspondiente a la estructura pero que dado su

interés para conocer su labor volvemos a referir:

—Comisión de Física, Química, Historia Natural,

Agricultura, Artes e industria

—De higiene y ensayos de articulos de primera necesidad

para la vida.

—Análisis toxicológicos y orgánicos principalmente de

plantas del pais

—Estudios de Farmacia para la formación del Codex.

Entre estas comisiones algunas pueden resultar extraPas y

quiza poco relacionadas con lo visto hasta ahora, pero es este

hecho el que da identidad y particulariza a esta corporación,

puesto que se presenta como un centro de investigación

destacable sobre todo porque sus trabajos tienen un carácter

eminentemente práctico.

En lo resúmenes aparecidos en el órgano de la sociedad es

frecuente que se de a dar el estado de los trabajos realizados

por estas corporaciones y en particular por la de análisis

toxicológicos, cuya actividad no solo respondió a un interés

meramente científico, sino que tuvo aplicaciones en cuestiones

sociales, puesto que dichos trabajos a menudo eran requeridos

por las autoridades e instituciones públicas como los juzgados.

Esta es una actividad frecuente, como vimos en el Instituto

Farmaccútico Aragonés, los facultativos farmaccútucos cumplen

con una serie de funciones como peritos de los juzgados y como

vimos también entre las consideraciones que el Instituto hizó

respecto a los dictamenes del Congresos de 1866 estos profesores

formaban parte del servicio forense y aspiraban a ocupar un
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importante papel dentro de él.

Tenemos por tanto una corporación que naciendo del deseo

de proteger unos intereses de clase particular y desarrollar una

ciencia concreta, encuentra un sitio en el conjunto de la

sociedad, a la que presta unos servicios que solo la clase y la

ciencia a la que representa puede llevar a cabo. Adquiriendo

nuevas atribuciones dentro de su labor como órganos consultivos

para los poderes públicos y para los demás elementos de la

sociedad.

Pero el planteamiento de actividades científicas no se

limita solo al establecimiento de comisiones y a la cooperación

de estas con otras instituciones, sino que siguiendo metodos

comúnes a otras sociedades o asociaciones, gran parte de las

actividades de esta índole se cubrieron mediante la realización

de conferencias y debates que debieron de ser consideradas de

gran importancia, puesto que se hicieron necesarias tomar medidas

puramente organizativas, en las que se planteaba el registro de

estas conferencias en un libro especial Libro de conferencias”

y la naturaleza de las sesiones en que debían de llevarse a cabo,

siendo estas sesiones especiales”’.

La propia sociedad reconoce la transcendencia que tuvieron

este tipo de acciones para el desarrollo del conocimiento

científico:

CONFERENCIAS PUBLICAS DE LA SOCIEDAD DE FARMACIA
La primera con ferencia se dié ante numeroso

público entre los que había químicos, naturalistas,
médicos, farmaccúticos y estudiantes de las distintas
ramas de las ciencias naturales.
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La importancia de las conferencias, es que son la
vida de las instituciones, la palanca que da empuje al
movimiento lento de la marcha de los pueblos que
emprenden su camino de progreso. Seran siempre
necesarias y tanto m~s cuando puedan ilustrarse las
materias que por la indole de las corporaciones que
las tratan exigen un estudio serio y continuado. Por
esto la Sociedad las acordo poco tiempo despues de su
organización y las establecio definitivamente para
celetrarse con regularidad. (. . .4 UZ

Pero no siempre estuvo asegurada su continuidad a veces los

responsables, se quejaron de la dificultad de llevarlas a cabo.

Centremonos ahora en un ejemplo concreto acerca cJe los

temas que se fueron presentados como trabajos científicos en una

de las sesiones, en particular la del 24 de julio de 1874,

dichos temas fueron los que Siguen:

—Memoria descriptiva del sismómetro del Dr Antonio Silva,

miembro de la Sociedad

—Dibujo del sismómetro del padre Cappelletti remitido por

él.

—Varios trabajos estractados por el SeF~or Philippi:

*Petroleo en el gran Chaco

*Alizarina artificial; fabricación de la glicerina

*Fabricación de los colores de anilina en Alemania,

industria de Sttasfurt.

—Historia del arsénico, su absorción y disminución por 8.

Dupuy farmaceutico de la Escuela Superior de Farmacia de

Paris.

—Comunicación sobre las propiedades terapeúticas del Jarabe
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del doctor Vanier y Dupuy.

—Comunicación sobre las propiedades terapeuticas del berro,

del doctor Vanier y Dupuy. it

—Memoria sobre el jugo concentrado Cestracto) del berro,

del doctor Vanier y Dupuy

—Trabajo de 3. Contardo, de la Escuela de Medicina,

estractado de la Revue de Scien~ies sobre el jaborandi,

nueva planta medicinal del Brasil, con propiedades

diaforéticas, en el más alto gradotfl.

El elevado número de los trabajos impuso una selección de

los que se consideraron más apropiados para ser leidos y

discutidos en la sesión, los elegidos fueron el de Phillippi y

el de Contardo.

Se observa una gran variedad en los temas tratados, sin

embargo los temas sanitarios y dentro de estos los

farmacológicos siguen manteniendo su primacia.

Los miembros son a menudo los responsables de este tipo de

estudios, por tanto aparece la sociedad como un centro que no

solo divulga ciencia sino que la crea, es el caso de uno de los

miembros más destacados, Mñnnich autor de entre otros de un

trabajo sobre el Podofilo y la Podofilina.

Dichos estudios además son sometidos a la opinión del resto

de la comunidad para que contribuyan con sus razonamientos,

dandose más tarde a conocer las conclusiones por medios de los

Anales de la Sociedad.
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Con ferencia de septiembre
El SeSor Núnnich, secretario de la Sociedad leyó

un importante trabajo sobre el Podotilo y la
Podo fuina, esta muy usada en Europa como drástico y
que en Chile no se ha generalizado aún.

El Seffor Murillo que ha observado sus efectos
seRalo algunas particularidades de estas sustancias
que seran consignadas junto a la memoria del SeRos
tlúnních.

Del estudio hecho por el con 1 eren ci ante., se
desprende que la podo filina no es ¿¼..)

Estas conclusiones son interesantes química y
terapeLi ticamen te.

Enseguida se presento un trabajo del SeRor
Philippi, don Federico, estractado de una publicación
de Lipsia, titulado “Origen del Caoutchuc y SU

comercio’

La farmacología es como hemos dicho uno de las materias más

tratadas en estos momentos probablemente se debe al gran

desarrollo que sufren en estos a~os todas los conocimientos

vinculados a la química.

En otras ocasiones determinadas personalidades extranjeras

colaboraron con la Sociedad, haciendola participe de sus

estudios y descubrimientos mediante memorias y publicaciones,

que lles sirvieron como credenciales para ingresar en el seno de

la Sociedad. Las relaciones con otros científicos extranjeros

son muy numerosas, pero cabe indicar aquí, que casi todas ellas

vienen definidas en el marco de un intercambio cultural para

potenciar los aspectos científicos que comparten todos estos

profesionales, como consecuencia son abundantes las memorias y

trabajos recibidos.

Pero no solo los miembros o profesores de labor reconocida

presentan sus conclusiones, a veces los mismos estudiantes

tienen la oportunidad de exponer sus ideas. Es el caso de Genaro
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Contardo, alumno de medicina quien realizó un trabajo sobre el

boldo extracto de un ensayo francés~3. Como en otros casos vistos

el estudio y traducción de trabajos extranjeros pudo muy bien

ocupar parte de las actividades científicas de esta Sociedad, en

su deseo una vez más de estar informado acerca de lo que ocurría

en otros paises.

Dentro del marco de las actuaciónes científicas, otras

iniciativas resultan al menos originales aunque no exclusivas,

se trata por ejemplo del proyecto de crear un jardin botánico en

la llamada Quinta de Agricultura, para lo cual incluso se

mantuvieron relaciones con el de Paris que suministró algunos

ejemplares~3~. No es una opción del todo única, porque otras

corporaciones idearon establecimientos parecidos, del tipo de

gabinetes y museos de Historia Natural, pero no deja de ser

representativo del gran interés que puso esta y otras sociedades

en dar o conocer, ilustrar e investigar los saberes de los que

se ocuparon y de la primacia en cierta forma de las ciencias

n a tu r a 1 es.

También va a participar esta sociedad de una práctica común

en esta época de presentar trabajos y resultados de

investigaciones a la comunidad científica internacional,

mediante la comparecencia a los numerosas exposiciOneS tanto

nacionales como internacionales que se celebran en las grandes

capitales del mundo desarrollado. De hecho el presidente de la

Sociedad propuso en la sesión del E de mayo de 1674, la

posibilidad de presentar en la Exposición Internacional de la
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Que no se menciona el lugar de realización, solo que se llevaría

a cabo el aRo siguiente, una colección de productos químicos

naturales y de laboratorio, con las que dar a conocer las

interesantes posibilidades que ofrece la flora autóctona, junto

al los modus facendi de cada preparación, indicando los nuevos

procedimientos en su elaboraciónt3~. La idea que tuvo gran

aceptación se encontró con obstaculos de tipo económico, que no

nos son ajenos, lo que obligó a pedir una subvención de 2000

pesos al Ministerio de Justicia para enviar las plantas que la

propia corporación estaba recolectando, con el mismo fin

económico se envió una circular a los socios y se llevaron a

cabo otras diligencias.

Finalmente hemos de considerar que esta Sociedad contó con

un fondo de libros y algún tipo de laboratorio puesto que se

menciona el encargo de libros y diversos aparatos.

V.1.1.4.2—Actividades profesionales

Muy escasas son las referencias que a este respecto podemos

encontrar en las fuentes a las que hemos recurrido, para conocer

el funcionamiento de esta Sociedad.

Como en casos anteriores, se interpeló a las autoridades

gubernamentales para que crearan o aceptasen medidas que les son

propuestas con el fin de mejorar el ejercicio profesional’~.

Y como ocurrió en otras agrupaciones, los miembros de esta

se interesaron por la resolución del problema plantado por la

inexistencia de una farmacopea nacional, con la que se evitara
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la situación que generaba la existencia de un gran número de

estas, que ofrecían numerosas formas de preparaciones oficinales

para los mismos compuestos. Respecto a esta idea, uno de los

miembros, el Sr Navarro, hizo constar en la sesión en la que se

toco este problema, que habiendo sido elegido por el tribunal

del protomedicatot~ para que llevase a cabo un proyecto con el

fin antes mencionado y dada la embergadura de este quería

proponer a la Sociedad que lo estudiase antes de ser entregado

al tribunal.

Actuó la Sociedad dento del campo profesional como otras

vistas, denunaciando el estado pésimo de la profesión en algunos

pueblos como Illapel’”. O la necesidad de nombrar una comisión

para estudiar un proyecto que unifique los intereses

profesionales y públicos, respecto al vencimiento del plazo del

decreto de julio del 68 concedido a las due¡~as de boticas solo

regentadas por titulares, para que se regenten como era debidot4l.

Por tanto a pesar de que nos inclinemos a pensar que esta

Sociedad no es espa?~ola el estudio de los temas que ocuparon sus

trabajos nos permite establecer un marco común para esta

agrupación y las espa~olas. Los problemas se mantienen en una

línea similar, los intereses científicos también manifiestan

patrones semejantes y con ellos la forma de estructurar estas

acciones, mediante comisiones, conferencias, etc.
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Pasamos a estudiar las Academias de las que encontramos

varios ejemplos y que al igual que las sociedades, manifiestan

una clara preferencia por los temas científicos, frente al

desarrollo profesional.

Y. 1.1,5.—ACADEMIAS

Comenzaremos por analizar la Academia Médico Farmac*óttC&

de marcadora, que por las noticias recogidas nos confirma la

idea anterior.

Y.1.1.5.1—Actividadn cientiticam

Varios son los medios utilizados por esta academia para

contribuir al desarrollo de la ciencia, como en muchos casos los

miembros que a ella pertenecen exponen sus trabajos y análisis

sobre temas concretos, relacionados con las ciencias que ejercen

en las sesiones especiales o inaugurales que se celebran en El

seno académico. Las conferencias y exposiciones siguen siendo

por ello uno de los vehiculos más empleados para estos fines.

Tenemos ejemplos de esta actividad en las sesiones

inaugurales, como la de 1877, en la que el académico Dr Sr Frats

y Grau, leyó una exposición con el siguiente título: La libre

observación filosofada es la base del progreso de las ciencias

naturales y con ellas de la humanidad42. En 1684, el tema tratado

en la sesión inaugural correspondiente se centró sobre El

desarrollo de las facultades intelectuales en los niPios del que

era autor el Sr Derxens. Y dos a~os más tarde fue Salvador Budia
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quien dió a conocer el estudio denominado Las enfermedades

infecciosas desde el punto de vista de los microbiosUl.. Incluso

en los ultimas anos de los que se tiene constancia de la

e>dstencia de la Academia, este tipo de práctica sigue

manteniendose así en la 1~91 fue E. Fernando Segura Sempere el

que presentó el siguiente trabajo El mejor de los arboles;

±44

estudio bot~nico, higienicoy tsrapeútico del genero eucaliptus—

También en ocasiones como en el ingreso de los nuevos

académicos, era y es constumbre que el acto se complete con un

discurso que abordara temas actuales sobre los nuevos avances y

teorias en el campo de la ciencia, en el ingreso de E. Francisco

P. Xercavins, el discurso verso sobre La fisiología y los

ten omenos psicológicos siendo recogido por la prensa

profesionaltfl. o el que leyo O. Luis Amargos y Samaranch,

farmaceútico de la ciudad condal sobre El aceite de hígado de

bacalao, bajo el punto de vista físico— químico y farmaccútico

y parangon con el Morrhoul.~

Pero una de las actividades que debieron ser más

importantes en esta Academia, fue la celebración de concursos y

certámenes en los que se premiaron temas de ambas ciencias,

medicina y farmacia.

En el concurso de 1876 los temas de las memorias que debían

presentarse fueron:

—1—MEDICINA: Influencia del aire puro y del viciado en las

en fermedades

—FARMACIA: Influencia del aire sobre los vegetales
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—2—MEDICINA: Fermentaciones, sus claves y efectos diversos

que producen en nuestra economía

—FARMACIA: Fermentaciones, origen y composición química

de ellas

—3—MEDICINA: Anatomía y fisiología del gran simpatico

—FARMACIA: Estudio sobre las quinas

—4—Estudio medico—farmaceutico de una localidad de

Catalu~at4’

Las normas que regularon estos concursos, siguen las

directrices habituales en este tipo de eventos. Se estableció un

premio y un accesit para cada uno de los dos primeros puntos,

el premio consistía en una medalla de plata y bronce

respectivamente, mientras que el accesit era el titulo de socio

honorario. Para el último de los puntos el premio consistiría en

el mismo titulo de socio honorario para el primero y de

corresponsal para el segundo y ultimo punto.

A estos premios podían optar los miembros de la Academia y

a los dos últimos los que no formaban parte de ella. Se definió

un plazo para ser entregadas y las condiciones de anonimato que

debían cumplir los pliegos entregados. La entrega de los premios

se ubicaba el dia de la sesión inaugural del a~o siguiente a la

convocatoria.

En la convocatoria correspondiente al concurso de 1879,

esta corporación manifiesta cuales son los fines que persigue,

definiendo los ámbitos en los que se propuso trabajar:
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CONCURSOPUBLICO OROINgRIO 1879
Programa acordado en la Junta de Gobierno en la

sesión de 24-12 1877
El estudio de cuanto puede proporcionar el

bienestar de la humanidad; el desenvolvimiento de la
riqueza natural del pais y el fomento de sus intereses
materiales; lo propio que el adelanto de Ja medicina,
son los principales fines qL~e al fundar se propuso
esta Corporación, y en la realización de los mismos
emplea cuantos medios le faciliten las prescripciones
consignadas en los estatutos. Deseosa la Junta de
Gobierno, que hoy tiene la honra de representar a
dicha Sociedad de coadyugar por su parte al logro de
aquellos, en sesión de 24 de diciembre acordé por
unanimidad abrir un concurso público para el aRo 1879;
sobre los puntos que a continuación se expresan.

1—Que condiciones deben tener los sistemas
penitenciarios para que el criminal no sufra más pena
que la marcada por la ley, evitando Ja degradación
moral y la alteración de la salud de los penados.

2—SeRalar la influencia ejercida por los modernos
adelantos de la histologia en la ciencia del
diagnóstico

3—Influencia de los progresos de la química org.lníca
en los adelantos de la medicina

4—Topografía médica de Barcelona

.5—SeRalar los puntos que en CataluiTa pueden considerar
como estación sanitaria para los enfermos del pecho.

¿—/4nálisis cualitativa y cuantitativo de algún agua
minero medicinal no hecho todavía, de las numerosas
fuentes de esta clase que tenemos en el principado

7—Que influencia ha ejercido en los profesores de la
farmacia el descubrimiento de los alcaloides

9—Estudio comparativo sobre los medicamentos galénicos
bajo el punto de vista de su uniformidad de

±46

composición de cada uno de ellos —

Las bases de Este concurso, contemplan la entrega de una

medalla de plata con insignias y dedicación a cada tema, la

Academia imprimiría el trabajo regalando 50 ejemplares del mismo

a su autor, los accesit tendrían derecho a la impresión y todos
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J.os premiados tendran sus correspondientes diplomas.

El concurso queda abierto a todos sin necesidad de que sean

académicos o titulados. Las normas referentes a la identidad del

autor y el plazo de presentación son similares a las del

programa anterior.

Para el certamen de 1884, los temas elegidos fueron:

—1—Reumay sus diferentes formas con relación a la

terapei~tica.

—2—Valor real de las curas antisépticas

—3—Topografía médica de Barcelona

—4-Estudio comparativo de los principios medicinales de las

plantas umbeliferas y de las solanaceas.

Las bases que lo reglamentan son similares a las

anteriores, debiendo ser entregadas las memorias antes de una

fecha prefijada en la sede de la Academia, síta en la calle

Cazador 4, iQ”’. Y se siguen manteniendo en el concurso del aPio

sii~uiente, acordado por la Junta de Gobierno en sesión de 13 de

enero de 1864 que propuso cuatro temas de los cuales tres

repiten los asuntos tratados en el anterior concurso, quizá se

debiera a que las memorias presentadas con anterioridad no

cumplieron los requisitos que la corporación creyo oportunos y

decidio volver a convocar su estudio.

EL nuevo tema trató sobre: Juicio crítico sobre la acción

terapeútica del Jequirity.

De hecho los mismos tres temas repetidos en los dos aPios

anteriores volvieron a aparecer en el mismo orden en el programa
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acordado en la sesión del 13 de enero de 1665, con un tema nuevo

Del bacillus Koma en la patología del cólera.

Junto a la variedad de temas tratados, que engloban

aspectos puramente médicos y farmaceáticos, se nos marca el

caácter local de esta agrupación por el deseo de establecer una

topografía médica del contexto geográfico en el que se mueve,

deseo que sera compartido por otras entidades con ese carácter

local. La elaboración de topografías es otro de los temas

recurrentes en esta época, vinculado con aspectos higiénicos y

probablemente con el desarrollo de una estadística médica.

V.1.1.5.2.—Actividades profesional.m

Los asuntos que provocaron la intervención de esta Academia

en el campo profesional, son una vez más los que obligaron a

actuar a otros organismos, el intrusis,no y la venta de remedios

secretos, hechos ante los que la Academia llamó la atención del

Gobernador de la provincia, pidiendole fueran retirados del

comercio los específicos y remedios que eran contrarios a la Ley

£10de Sanidad y a las Ordenanzas de Farmacia

También se preocupó por el problema planteado por la

competencia que ejercieron las farmacias de los hospitales

militares”t, problema que pareció revestir un considerable da~o

para la clase farmaceútica a juzgar por el elevado número de

denuncias y protestas que aparecieron en la prensa profesional

y las acciones que elevaron otras entidades como los Colegios de

Farmaccúticos de Sevilla y Granada que ya expusimos.
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Y.1.I.5,3.-Dtras actividades

Como en otras instituciones, la hermandad que pareció unir

a los miembros de estas, transciende el puro marco de la

corporación y permite que se lleven a cabo actividades lúdicas,

entre las que destacan las fiestas y banc~uete5, como el

celebrado cl 22 de febrero de 1993.

S~WQUETES:
Celebrados el 22 de Febrero de 1883
Restaurante flartin- La Academia Medico—FarmaceL~tica de
Barcelona al inaugurarse las tareas academi cas de cada
a.So <junto con el periódico La Independencia Medí ca
por el triunfo en las oposiciones del Dr Pi y SuRer)

En el primero se dieron varios brindis que
reflejaban el compaRerismo sincero, amor a la ciencia
y celo protesionalUl.

De hecho la reuniones con este carácter festivo fue una

nota común en el período y en el tema que nos ocupa,

probablemente fue una actitud muy propia de la época, que

reforzaba la idea de unión que se perseguía en el movimiento

asociacionista, donde en un clima de disensión se comentaban las

actividades llevadas a cabo los resultados obtenidos y se hacían

nuevos proyectos. La celebración de estas reuniones nos puede

servir de contrapunto anecdótico frente a la formalidad de las

sesiones que se realizaban en la sede de las distintas

agrupaciones.
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Y.1.1.5.4.—Otros ejemplos

Ubicada tambien en Catalu~a se funda la Academia y

Laboratorio de Ciencias Médicas de Catalufla, que contó con un

periódico propio los Anales de la Academia y Laboratorio de

Ciencias Médicas de CataluRa para dar publicidad a los trabajos

científicos que se llevaron a cabo en su seno.

Entre los medios que van a desarrollar para cumplir sus

objetivos científicos, destacan una vez más la convocatorias de

premios, como la de 1878 que se centró en dos temas:

—1—Crítica razonada en las clasificaciones farmacológicas,

con indicación de los fundamentos de la farmacología

natural.

—2—Fundamentos de la nomenclatura química actual y su

reforma en armonia con los teoricos del unitarismo.

En el primer caso la memoria que resultó premiada fue la

que presento el Sr Prats Grau”’.

Al a~o siguiente el programa de premios se amplió, con ello

y según manifestaron los responsables, el objetivo era estimular

el estudio y solución de los problemas de la ciencia, fin

bastante acorde con el expuesto por la Academia anterior. En

general ambas responden a la idea básica por la que se fundan

estas y otras organizaciones. Los temas propuestos en este caso

fueron:

—1—Secreciones, sus mecanismos y clasificación.

—2—Medidas que deben ponerse en práctica para disminuir la

prostitución, dadas las condiciones políticas y
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administrativas de nuestra patria.

—3—Estudio de las relaciones entre las dermopatias y

nefropatias.

—4—Juicio crítico—filosófico de las farmacopeas

espaRcí as.

—5—Estudios experimentales sobre la trasplantación osea e

indicaciones que pueden cumplir como metodo general en

la operatoria quirúrgicat14

Algunos temas dejan de ser puramente científicos para

abordar aspectos concretos de la realidad social, es quizá un

intento de vincular la labor de estas agrupaciones a una

problemática que trasciende el marco que teoricamente cubren y

cumplir asi un cierto papel en la puesta en marcha de las nuevas

teorías socio—médicas que parecen imponerse a partir de ahora.

Esta ampliación de miras se va a mantener en amos sucesivos

y en el certamen abierto en 1896, junto a los temas basicamente

médicos o farmaceúticos, referentes a dichas secciones, se abren

otras posibilidades que corresponden a una temática higienista,

esta nueva propuesta nos indica la importancia que esta

adquiriendo la sanidad pública.

—1—Tuberculosis osea. Lesiones que deben considerarse en

tal proceso; medios que pueden emplearse para su

curación.

—2—Importancia del alcantarillado como medio de

saneamiento de las grandes poblaciones.

—3—¿Lafiebre tifoidea es un enfermedad contagiosa? en caso

afirmativo determinar el modo de realizarse el contagio,



630

—4—Glicerina: estudio físico—químicot’.

De esta forma a partir de ahora se comtemplaran cuatro

temas correspondientes a Cirugía, Medicina, Higiene y Farmacia,

corno aparece en el programa de premios de 1890:

—1—TEMACIRUGíA: Naturaleza y patogenia del cancer.

—2—TEMAMEDICINA: Ventajas e inconvenientes de considerar

la fiebre tifoidea bajo el criterio microbiológio

actual, para basar en él la terapeútica.

—3—TEMADE HIGIENE: ¿El agua del mar puede emplearse para

el lavado y desinfección de las cloacas? en caso

afirmativo, en que condiciones debe usarse.

—4—TEMAFARMACIA: Estudio de los derivados de la serie

aromatica, empleados en terapeútica”t

Como actividades científicas se con,templan también las

conferencias y exposiciones llevadas a cabo en las sesiones

inaugurales, como la que leyó en 1861 el doctor Luis Carreras y

Aragó ocupandose del tema La ceguera en EspaffaUZ, o la del 1~ de

enero de 1884 que desarrollo el tema La moderna etiología y la

clínica’” combatiendo en ella la exclusividad de ciertas

escuelas, y que corrió a cargo del Dr Robert.

La actividad de esta academia, queda definida claramente

como inmersa en el campo científico, pero en ocasiones, no puede

ignorar los problemas a los que las profesiones sanitarias deben

enfrentarse y desde su concepción como agrupación científica,
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intenta colaborar en la solución de esta problemática

profesional. Este es el caso de una de las conferencias

pronunciadas en la sesión ordinaria del 12 de marzo de 1885, por

el miembro de la academia D. Florentino Jimeno quien expuso Las

consideraciones teorico—pr~cticas sobre algunas preparaciones

digestivas y nutritivas.”’- A pesar del claro contenido científico

que parece adivinarse por el titulo, dicho trabajo encerraba un

interés profesional por potenciar estas preparaciones, frente a

las extranjeras, asunto del que se ocuparon numerosas

corporaciones como ya se ha analizado.

En el desarrollo del movimiento asociacionista, se veran

afectadas otras zonas, de forma que practicamente todo el

territorio nacional conocerá una u otra forma de asociación~

dentro de las Academias, se da otro ejemplo de agrupación local

en Extremadura, se trata de la llamada Academia Provincial de

Cienciam Medicas de Badajoz, que debió cubrir aspectos tanto

científicos como profesionales, si hacemos caso de las críticas

que le adjudicó la prensa médica. En ella tuvieron cabida tanto

médicos como farmaceúticos.

El carácter local de la Academia queda reflejado en los

temas que se abordaron dentro de sus actividades, de las que

destacamos las que cubren objetivos científicos, puesto que son

las más numerosas aparecidas en la prensa.

Como tal Academia constaba de secciones desde las cuales se

emitieron informes, que más tarde fueron publicados, o folletos
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informativos, de interés general. De los primeros destaca el

realizado por Francisco Toledo con el titulo: Flora Farmaceútica

de Extremadura o Catalogo de las Plantas Medicinales y de

.4plicacidn Industrial y Económica que Vegetan en las

inmediaciones de Puebla de Cabrada, Provincia de Badajoz. y que

interesó a la Sección de Farmacia. Por su parte la Sección de

Higiene Pública y Medicina Legal hizo público un folleto sobre

Limpieza de la Población, cuya lectura fue recomendada por la

prensa profesional”0.

En sus Estatutos se deja bien claro este interés científico

y se especifica que para llevarlo a cabo se estudiaran todas las

cuestiones con él relacionadas, asi como las novedades

importantes para apreciar el valor práctico que ofrezcan, y

adquirirndo con sus fondos una biblioteca, un arsenal de

instrumentos quirúrgicos, un gabinete anatomo—patológico, un

laboratorio químico.

Pero en estos mismos Estatutos se menciona su deseo de

contribuir a la mejora de las clases y al decoro profesional.

Ambas consideraciones nos hacen englobar a esta Academia en el

grupo de las científicas profesionales aunque no hayamos

encontrado referencias a la forma en que llevo a cabo estos

propósitos, si bien podemos entender que se mantuvo en la linea

del resto de las corporaciones vistas, es decir en la denunacia

de los casos de abusos, intrusiones, etc.
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Con este carácter ambivalente se fundó también la Academia

Medico Farmaemútica de Cartagena de sus acciones no se han

recogido testimonios, solo la noticia de su fundación en 1660,

asentada en el deseo de difundir la ilustración entre los

profesores y trabajar para la consecución del mejoramiento moral

y material de estos’”.

Hubo también academias que no respondieron a la idea

general que hasta ahora hemos observado como corporaciones de

profesionales, el interés por el asociacionismo se manifestó en

otros grupos que de alguna manera mantenían lazos de unión con

las clases estudiadas, se trata de las Academias Escolares cuyos

miembros eran los estudiantes de las distintas facultades, lo

que les vinculaba deforma especial a la problemática planteada,

idea que se reforzaba en el hecho de que también ocupan cargos,

sobre todo honoríficos, destacadas personalidades que estuvieron

integradas en las asociaciones profesionales.

La composición de estas Academias a partir de las clases

estudiantiles, provoca que el carácter de estas sea marcadamente

científico, desde ellas, los futuros médicos o farmaccúticos SE

inician en labores científicas, elaborando memorias o dictámenes

de forma similar a como se hace en las otras corporaciones.

Podemos poner corno ejemplo la memoria que se leyo en la sesión

del 25 de enero de 1877, de la Academia Módico Farmaccútica

Escolar, a cargo del alumno de medicina y licenciado en farmacia

D. Julio Larrú y que versó sobre las Fermentaciones, siendo

presidente honorífico en aquel la ocasión el doctor Torres

Mu~oz”2.
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Pueden ser consideradas por tanto, como focos de

divulgación de los conocimientos científicos, a través de las

conferencias que en ellas se imparten, como la dada en la misma

Academia, el 22 de abril de 1677 por D. Gabriel de la Puerta

sobre Las Transformaciones de la materia en el gran laboratorio

de la Naturaleza.”~

En definitiva los ejemplos de Academias que acabamos de

exponer nos demuestran como a pesar de la preponderancia de los

temas profesionales en el fenómeno asociacionista sanitario que

es tamos estudiando, no se pudo prescindir de la faceta

científica de estas facultades. A la vez que nos demuestran como

según van transcurriendo los aRos se introducen en los

planteamientos científicos de Estas, nuevas ramas que abordan

temáticas como la Higiene y la Salud pública en relación al

desarrollo que estas estan acusando en el panorama general del

país como reflejo de la evolución que marcan en estas cuestiones

los paises más avanzados. EspaRa por tanto no permanece ajena a

las nuevas tendencias y teorías que se gestan fuera de nuestras

fronteras, quizá solo sea una cuestión de tiempo, ya que en

algunos aspectos se incorpora algo más tarde a esta nueva forma

de entender las cuestiones médicas. Esta realidad será aún más

patente cuando analicemos las sociedades científicas.
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Y. 1.2.— CORPORACIONESPROFESIONALES

Ya conocemos la transcendencia que tuvó la problemática

profesional a la hora de dirigir el proceso asociacionista, por

ello no extra~a que algunos intentos de unión se desliguen de

las cuestiones científicas para llevar todo su empe~os sobre los

asuntos que interferían en la buena práctica profesional y que

a estas altura de la exposición nos son de sobra conocidos.

De todas formas no son muy frecuentes pero muestran

aspectos únicos, puesto que sin el aglutinante que supone el

deseo de contribuir al conocimiento científico se nos presentan

a menudo como entidades individualizadas desde la óptica de una

sola profesión, aunque se sigue valorando la formula de las

corporaciones mixtas, ya que los problemas en muchos caso siguen

siendo compartidos.

Empecemos a analizar estas cuestiones por los Colegios,

como es habitual.

V.1.2.1.—COLEGIOE FARMACEUTICOS

Nos hemos de ocuparnos ahora solo de los Colegios

Farmaceúticos, puesto que no existen colegios mixtos que actuen

solamente a nivel profesional de una forma explícita, aunque el

componente profesional sea mayoritario en alguno de ellos como
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ya vimos para el caso del Colegio de Logroffio.

Pero quizá sea este nivel profesional el que nos permita

determinar mejor que ninguno, la separación entre las

profesiones sanitarias, puesto que si en el campo científico

manifiestan puntos de interés comunes, es en el profesional

donde se pueden generar las mayores diferencias y no tanto en

relación a la situación general de las clases sanitarias en el

contexto global de la realidad espaP¶ola en el que los problemas

siguen siendo similares, como en el seno de las propias

profesiones donde esta presente su ideosincracia particular.

Analizando los distintos ejemplos, tenemos que solo un caso

cumple las características de colegio farmaceútico puramente

profesional se trata del Colegio de Farmac.~tiCo, dc Murcia ,uno

de los últimos fundados en el siglo, en 1897, cuando la

colegiación obligatoria ha sido aceptada por la inmensa mayoria

de los facultativos y colectivos como una de las vias con más

posibilidades de éxito y caracterizada ya por un marcado cariz

profesional.

Las razones en las que nos basamos para calificar a este

Colegio como profesional nos la marcan sus propios Estatutos, ya

que en sus objetivos tal y como los recogimos en el marco

jurídico—legal, se da primacia al intento de estrechar las

relaciones de clase entre los Profesores que ejerzan Ja farmacia

en esta localidad o en su provincia con el fin de que todos

coadyuven al planteamiento de aquellas mejoras que estén

relacionadas con el ejercicio de la profesión) defender los

intereses y derechos de la misma) prevenir, amonestar y reprimir
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las abusos y faltas de índole profesional y por último sostener

en toda su integridad la moral farmaceática.

En un artículo posterior se vuelve a reafirmar que solo se

interesará dicha corporación por los temas profesionales.

Ambos artículos son la prueba más clara de que la forma

colegial tomará en los últimos a~os del siglo y fundamentalmente

en el siglo venidero una nueva perspectiva, que lo aleja de

aquella herencia ilustrada que acusaron en sus primeros aRos de

funcionamiento y lo retrae a la nueva situación de las clases

farmaceúticas, en la que la Farmacia se ha revestido de un claro

carácter de profesión científica y detenta la defensa de un

importante monopolio que exige una intervención más activa de

los representantes de la clase y un intercambio más concreto

con los poderes políticos que organizan las diversas relaciones

sociales.

Acerca de la importancia dada en el Colegio al ejercicio de

la profesión, nos habla el hecho de que para formar parte de la

Junta Directiva o poder deliberar en los asuntos que afecten al

ejercicio de la profesión, se hace preciso poseer oficina

abierta en la localidad o en la provincia, según se recoge en el

artículo 52 de los mismos Estatutos. Recordemos que en otras

agrupaciones intervenían individuos que si bien poseían el

titulo facultativo correspondiente no tenían porque cumplir este

requisito, incluso se permitía el ingreso de otras personas que

no tuvieran dicha titulación. Por tanto cada vez se va

restringiendo más el ámbito y la calidad de los miembros, en
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función de ese carácter profesional al que continuamente nos

referimos.

Sin embargo y a pesar de estas primeras limitaciones, se

estípula la creación, para la mejor organización del Colegio,

de dos secciones una científica y otra profesional, aunque no

se detallan más características acerca de ellas, en los

Estatutos, pero si en el reglamento, en su capitulo 7Q articulo

39, que no aporta nada nuevo en relación a lo expuesto por otros

artículos similares de otros grupos:

Articulo 39. Corresponder4l a la sección científica
reunir todas las noticias y antecedentes sobre los
progresos realizados en la profesión farmacedtica y
sus ciencias auxiliares, procediendo al estudio y
an.4lisis en los casos que fuera necesario; informar
sobre cuestiones higiénicas y de Farmacia legal,
evacuando las consultas que pudieran hacerse al
Colegio; calificar las obras nuevas> disertaciones y
Memorias que con este objeto se presenten a la
corporación y escribir los articulos científicos que
se acuerde publicar.

Adquiere de esta forma, más que un carácter de

investigación, un carácter consultivo para el buen desarrollo

del ejercicio farmaccútico.

A pesar de establecer los dos tipos de secciones, ni

siquiera en las obligaciones atribuidas a los colegiales se

consideran otras que no sean las de estricta conveniencia

profesional, el mantenimiento y cumplimiento de las Ordenanzas

de Farmacia, la observación de la estricta moral farmaceútica
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que incluye informar de quien no cumpla con estos preceptos.

Se observa un interés por legislar los aspectos irás

destacados de la práctica, por crear modelos de conducta basados

en unas normas que puedan ser observadas por el grueso de la

profesión. Las leyes se convierten en un distintivo de la

profesión, son el significado de la responsabilidad que poseen

estas facultades y por tanto de su importancia social, el

cumplimiento de lo legislado asegura el mantenimiento de un

estatus diferenciador con respecto al resto de la sociedad. Una

vez más podemos aplicar aquí la consideración del paso hacia la

profesionalización de estas clases, como explicación de esta

forma de proceder.

No hemos encontrado noticias que nos permitan determinar

hasta que punto se cumplió esta postura, sobre todo si tenemos

presente la proximidad de la Colegión obligatoria

como punto de referencia para comprender, que el desarrollo de

una labor científica en la línea que se plantearon los primeros

colegios fundados quedaba relegada al ámbito universitarios que

de esta forma va madurando cada vez más su papel en la ciencia

espaRola y que tampoco fue ajeno a numerosas dificultades para

llevar a cabo el papel que se le había asignado.

Y nos amparamos en el Decreto de Colegiación obligatoria,

Reglamento para el Régimen de los Colegio Farmaceúticos, porque

en su articulo 4Q establece:

La colegiación obligatoria tiene por objeto
oponerse a la intrusión y estrechar las relaciones de
clase entre los Farmaceoticos para favorecer la
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protección de los intereses legitimas y la defensa de
los derechos que otorgan las leyes, y tener a la ver
poder bastante para exigir a todos el cumplimiento de
sus deberes con forme prescriben los sanos principios
del decoro y la moral profesional.

Este Decreto es un a~o posterior a la publicación de los

Estatutos del Colegio Murciano, lo que deja patente el espíritu

que animó a los textos.

La ciencia ya no es una preocupación de primer orden, a

partir de ahora habrá otros organismos que deban ocuparse de su

desarrollo, lo que se ha obtenido es sin embargo, un mecanismo

de representación de la clase larmaceútica, que pod~mos

extrapolar a la médica, frente a los poderes públicos y al resto

de los componentes de la sociedad, en el que estas clases actuan

como grupo unificado en función de sus carateristicas

profesionales, entre las que cumple una función esencial una

serie de conocimientos científicos adquiridos que los capacitan

para realizar su trabajo, pero en los que ya nos es

imprescindible su presencia para obtenerlos, otros grupos de

profesores pueden dedicarse al estudio y desarrollo de estas

ciencias mientras que los que ejercen la profesión se centraran

en el desarrollo de la esta.

Pero los problemas que afectan a la profesión farmacet~itica

son facilmente aplicables al resto de las profesiones sanitarias

y por supuesto a la práctica médica, por ello en el siguiente
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grupo que analizamos nos vuelven a aparecer intentos de unión

mix tos

V.I.2.2.—ASOCIACIONES

Porque frente a la tendencia de individualizar ambas

facultades, la médica y la farmaceútica, de darles una

personalidad propia sobre todo en lo que se refiere a la

Farmacia, hay también movimientos que siendo conscientes de esta

común problemática intentan crear una posición compartida. La

idea no es nueva puesto que ya se ha llevado a cabo mediante ka

configuración de los Colegios mixtos, pero si es importante ya

que nos encontrarnos ante la unión profesional de dos actividades

que pueden en muchos casos interferirse, constituyendo,

paradojicamente parte del propio problema a resolver.

Entre estos intentos destaca la Asociación M.dictr

Farínaceútica Espa~oIa (1867) que quizá se propone como uno de

los ensayos de asociacionismo, más ambicioso, superando las

limitaciones de un corporativismo partidista.

Y como en ejemplos anteriores, llevará a cabo una doble

labor tanto en el campo de la ciencia como en la defensa

profesional, aunque la primacia pertenece a esta última, al

menos si nos remitimos al numero de noticias recogidas de uno Y

otro interés.
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-WI.2.2.I.—Actividad,s profesionales.

Puesto que se trata de una asociación polivalente, es decir

que engloba a varias carreras sanitarias, variados son tambien

los temas que haciendo referencia al campo profesional hemos

en con tracio.

En primer lugar tenemos una noticia fechada en enero de

en la que se da a conocer que la Junta directiva, trás

retomar algunos temas acordo presentar a las Cortes una

exposición de queja contra el injusto proceder de las

autoridades, al encargar por la fuerza y sin recompensa a los

profesores de ciencias médicas el servicio forense, donde este

no esta organizado por el gobierno.

LIna vez más debemos destacar esta forma de actuar según la

cual es frecuente leer en estos artículos que las apelaciones o

denuncias hechas son dirigidas a las más altas instancias del

país, ministros, los representantes de Ias cortes y no pocas

veces las propias figuras regias encabezan las misivas. Es una

época en la que la política parece invadir casi todos los

reductos de la vida cotidiana EspaF~ola y muchos de los

representantes de la ciencia y a menudo miembros de estas

agrupaciones intervienen decisivamente en el quehacer polLtico,

es por ello quizá que se articulen las apelaciones o escritos

a tan alto nivel, aunque tambien parte de la responsabilidad

puede recaer en el hecho de que el objeto de muchas de las

denuncias es la mala aplicación de las leyes o la ausencia de

esta aplicación.
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Pero las criticas no solo son dirigidas a los cargos

públicos. Muy a menudo son los propios profesionales los que

centran las protestas, la falta ya tradicional, de unión vuelve

una y otra vez a ser tema de discusión. Como fondo de una serLe

de problemas fácilmente identificables porque nos presentan a

los enemigos de la clase como individuos ajenos a esta, en forma

de drogueros, especieros, confiteros, en definitiva en forma de

intrusOs el problema de la apatía de los profesores se recubre

de una especial importancia, porque no puede ser combatido con

armas tan claras como los anteriores hay que apelar a una

concepción moral y psicológica del colectivo, hay que reforzar

la idea de unión, pero esta es la que falla desde un principio

mermando las posibilidades de desarrollo de la totalidad del

grupo y contribuyendo definitivamente al fracaso de la mayoria

de los movimientos de asociación que se ven imposibilitados para

hacer frente a la desidia y oposición de aquellos a los que

deben servir.

A este problema debe enfrentarse también la Asociación

Medico Farmaceútica.

Quedará por definir como esta actitud, separatista e

individualista tantas veces criticada en la historia de EspaPia

contribuyó más o menos a colocar al pais en una situación

rezagada al menos aparentemente y a menudo bastante real en el

campo de la ciencia o en la aplicación de medidas sociales que

anunciaban una nueva época.

Es posible que no estuviera la realidad espaP~ola preparada,

pero algunos de los intentos que se llevaron a cabo parecieron

augurar un provechoso futuro. Del que tuvieron consciencia los
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encargados de realizarlo y por ello son numerosas las denuncias

referentes a esta inmovilidad de las clases sanitarias en

particular y probablemente de toda la sociedad en general.

Ejemplo de ello es el siguiente articulo extraido del

Semanario Farmaceútico y fechado el 26 de enero de 1873; y en el

que se hace una valoración de la Asociación que estamos

analizando, enclavandola en medio de la situación real que estas

facultades soportan y que justifica la propia creación de este

tipo de organizaciones, haciendo por tanto un alegato a favor del

corporativismo sanitario, como único camino válido para

establecer un solución apropiada:

Se critica la actuación de las profesores que
prefieren permanecer aislados, en vez de asociarse•, y
de aquellos que ademés se declaran en abierta
oposición al asociacionismo, con el fin de
distinguirse de los demas y aparecer en contra de los
m.4s convenientes, con una actitud contraria al
espíritu moderno y en completa disparidad con los
resultados obtenidos en otros paises, donde se han
alcanzado prodigiosos éxitos. Con esta situación,
¿sería necesario gran esfuerzo para convencerles de
que esta en sus intereses materiales y morales, el
ingresar en la Asociación Médica Farmaccútica
Espa$ola?. Creemos que no. Nada de disculpas, creemos
que son inadmisibles las objeciones, cuando se trata
de pertenecer a una asociación, cuyo propósito es
proporcionar la mayor suma de beneficios a los
asociados, y de la fuerza que da la unión, recabar de
quien sea menester el cumplimiento de la ley, a la vez
que todos se presten mutuo apoyo en las situaciones
dificiles, en las que con frecuencia se encuen tren
quienes se dedican a la humanitaria profesión del arte
de curar.

La asociación además no pide grandes sacrificios
pecuniarios, una administración económica, una
contabilidad clara y exacta aleja todo tema a la
malversación de tondos y dandose el raro caso de que
la Junta central ha conseguido con las cantidades
recaudadas y con las que debio llenar sus atenciones
en el primer aMo, un remanente satisfactorio para
continuar con los objetivos puestos a su cuidado en el
segundo aMo que empezo el 19 de noviembre de .1872 y
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termina el 30 de octubre próximo, por haber sido Jo
suficiente previsora en el calculo de sus
eventualidades.

Otras objeciones que pudieran oponerse al ingreso
de la asociación, es que la acusan de ineficaz y que
nada positivo ha alcanzado o alcanzará; y aunque así
sea ¿han perdido algo los asociados que referirse
pueda a su honra o intereses? de ningdn modo siempre
quedará consignado en la historia patria un esfuerzo
más, dirigido a la consecución de un propósito
altamente laudable. Pero los que así discurren parecen
desconocer las circunstancias en que vivimos, las
encontradas aspiraciones de las clases de la sociedad,
que directamente se oponen al fin de la asociación y
que es obra penosa y de constancia aprueba el
conseguir un triunfo por pequeRo que este sea:
contener el desbordamiento profesional hacer que se
detengan las cosas en el punto en el que es tan, no es
poco conseguir a nuestro juicio. El resto del camino
ya se andará y la asoc”iación extenderá su influencia
por todas partes y si? a ella llegan, inscribiendose
socios en número respetable, en cuyo caso se dejará
oir en donde convenga y ejercerá la legítima autoridad
moral a que aspira. Meditenlo los profesores: el
aislamiento es la muerte por inanición, la asociación
es la vida, la esperanza en el porvenir, renunciar a
ella es suicidarse, contribuir a darle vida es
sostenerla, impulsarla a que practique los fines
consignados en sus estatutos, aspirar a la
regeneración y el bienestar científico y profesional,
es el bien en todas las esferas de actividad del

- médico y del farmacedtico; en la inteligencia de que
estas sean tales como deben ser, abandonando el
retraimiento y siguiendo en su facultad las máximas
que aprendieron de sus maestros, las prácticas
racionales de su ciencia.

L/r, hecho que aparece con frecuencia en esta clase
de sociedades constituidas por clases médicas, es que
cada uno quiere en cuestiones concretas que prevalezca
su opinión que cree mejor y más fecunda. Libremosnos
de asociarnos con este objeto; en toda asociación en
que la discusión es libre, la opinión de los demás
debe estar sobre la de los menos, y si esta es mejor,
se impondra pues la verdad se abre siempre paso a
pesar de los obstaculos. Que no se de el triste
espectaculo de hacer sospechar que hay un determinado
número de individuos con el carácter de dominar
empaRados en que prevalezca su opinión, error
crasisimo y perjudicial, más aun en la Asociación
Médico Farmnacedtica en que toda iniciativa se deja a
las Juntas de Partido y provinciales, más interesadas
en el triunfo, que la central y los representantes
nombrados para la flsamblea residentes en Ja corte,
pues si algún bien ha de reportar, ellos seran los que
lo recibiran en más escasa proporción y pocos les
tocara cJe) que corresponder pudiera a los demás
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asociados.
Terminamos creyendo que nuestras exhortaciones no

han de ser infructuosas y advertimos para satisfacción
de todos, que en el extrangero se habla ya mucho con
interés del pensamiento de esta Asociación se piden
antecedentes sobre su régimen y hasta de Inglaterra se
han reclamado cuantos datos públicos existan para
formar juicio de ella, habiendose proporcionado los
que hasta hoy se han impreso por cuenta de la
Asociación o de los periódicos afectos a ella.aÍ

Junto a la mención hecha a la importancia de los

movimientos asociacionistas y en particular en la Asociación

tratada. Be abordan algunas de las razones esgrimidas para
4

desacreditar estas actividades, sobre el razonamiento económico

no es la primera corporación que lo denuncia; así mismo la

creencia de que estas asociaciones o agrupaciones no sirven para

arreglar ningun problema es a menudo una de las teorías más

usadas por los detractores. Si miramos a grosso modo los

resultados finales es posible que tuvieramos que dar la razón a

algunos de estos opositores, en general los grandes problemas

que acuciaron a las profesiones sanitarias permanecieron

inamovibles durante la práctica totalidad de los afflos

estudiados, los resultados debieron ser más concretos y visibles

a largo plazo por lo menos en lo que respecta al campo

profesional, por su parte el científico quizá tuvo mayores

ventajas, representadas por la difusión Y divulgación de

innovadoras ideas sanitarias.

Una idea interesante que recoge el texto, es la importancia

que se esta dando en estos momentos a la repercusión que estas

acciones pueden tener en el extranjero.
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Relacionado con esta proyección en otros paises, se publica

en el Semanario Farmaceútico’” un artículo que aborda una

problemática laboral nueva, lo que pudieramos llamar

convalidaciones de los titulos profesionales entre Espa~a y

Portugal. Concretamente la Asociación solicitó en su Asamblea

primera, como un acto de justicia la reciprocidad del ejercicio

de las prácticas médicas en el reino y de no ser así se pedía la

abolición del decreto, convertido ya en ley por la cual los

profesores portugueses sí tenían permitido desarrollar su

facultad en Espa?~a.
a

Para demostrar la conveniencia de tales medidas, se

reproduce un articulo firmado pr el Sr Drack y publicado en el

Journal da Sociedad Pharmaceutica Lusitana , en el se citan los

argumentos de un tal Sr Correira La enseRanza farmaccútica esta

en EspaSa mucho mejor organizada que en Portugal, por cuya razón

la reciprocidad del valimiento de los títulos satisfacerla un

deber, proporcionando al pais los servicios de los farmaceúticos

espafioles que han dado más solidas garantías de competencia y

aptitud. A pesar de estas buenas referencias, en Portugal no

fue admitida dicha convalidación y por ello la Asociación hace

el llamamiento al gobierno espa~ol para que tome cartas en el

asunto, negando la validez de los titulos portugueses, al

considerar que las condiciones de la carrera son muy diferentes

y que el cambio perjudicaba a los facultativos espa~oles.

En la discusión cotidiana de la Asociación, representada

por sus asambleas, se plantean a veces temas que nos dan idea de

la vigilancia profesional que se esta realizando, asi fechada en
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junio de 1873 encontramos una rese~a en la que se da a conocer

los acuerdos y debates que se han acordado en una de sus

sesiones”’, entre las cuestiones abiertas al diálogo se hallan

las siguientesu

—Medios de obligar a los pueblos al cumplimiento de los

articulos de la ley de sanidad vigente en que se ordena que en

todos ellos haya facultativos titulares.

—¿De qué manera podran los profesores utilizar sus

conocimientos científicos en las diversas localidades para

aliegarse recursos, que unidos a los propios del ejercicio de

la profesión les proporcione más medios de subsistencia, hoy

dificil y qué apoyo podrá prestarles la Asociación en este

concepto?

La Asociación se configura como un grupo interesado no solo

en los problemas de una profesión en términos generales, sino

por la práctica rural de esta, de la que sabemos que fue

mayoritaria en el territorio espaP~ol teniendo un peso especifico

importante. En este caso se insiste de nuevo en que uno de los

grandes obstaculos que deben salvarse sigue siendo el

incumplimiento de lo establecido en las leyes.

En esta labor de vigilancia, la Asociación actuará

igualmente en la denuncia de la existencia de títulos falsos,

dando a conocer esta noticia en la sesión correspondiente al 27

de octubre de 1873M, a través de su vocal Fernandez Izquierdo,

quien creía tener temores fundados de que dichos titulos eran

facilitados a falsos farmaceúticos, que compraban las

falsificaciones de tan buena imitación que eran casi imposibles
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distinguirlos de los auténticos.

El hecho en sí, causó gran impresión y se acordó reunirse

el día 3 de noviembre para determinar una postura al respecto y

las gestiones que habrían de realizarse cerca de las

autoridades, para evitar males mayores persiguiendo a los que

califican de criminales y adoptando medidas rápidas y eficaces

para ello.

La existencia dE estos títulos falsos es denunciada no solo

por esta Asociación, sino que la prensa profesional en general

aborda el tema pidiendo su resolución, en la que debían

intervenir los más altos cargos políticos como eran los

Ministros de la Gobernación o el de Gracia y Justicia, la

transcendencia fue de tal importancia que la noticia fue

recogida por otros periódicos de ámbito general como la

Correspondencia de EspaP¶a y El Imparcial, en los que se anuncia

que el gobierno ha tomado ya cartas en un asunto, que hasta

ahora le era desconocido.

Aunque estas medidas no parecen convencer al autor del

articulo que pide que sean tan públicas, como lo es el crimen

que deben evitar, para tranquilizar los ánimos de los que se han

visto amenazados.

El tema será retomado en varias ocasiones lo que nos da

idea de la importancia que le fue dada, de forma que el 9 de

noviembre de ese mismo amo, el periódico ya referido, Semanario

Farmaceútico, hace alusión a la anunciada sesión del dia 3,

donde se concluyó elevar en representación de las clases

médicas, dos exposiciones a la superioridad para que el delito

fuera perseguido y eliminado, mediante la adopción de controles
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la propia administración, a la que se defrauda en sus intereses.

En la citada revista correspondiente al 7 de diciembre, se

reproduce la exposición elevada al ministro, con los siguientes

términos ¡

Junta Directiva Central.
EXPOSICION QUE ESTA) JUNTA HA ELEVADO AL EXCMO SR
MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA SOBRE TÍTULOS FALSOS.

Excmo Sr: La junta directiva central de la
Asociación Médico Farmaceútica llama su atención sobre
el escandaloso hecho que la voz pública denuncia con
insistencia, hecho de gravedad suma que a los
intereses de la humanidad que sufre, a los del Tesoro
público y a los de las clases profesionales, conviene
poner pronto remedio y al gobierno mismo interesa
dictar una disposición que impide el que se repita y
cas tigue con mano fuerte a los que la han consumado,
que el poder ejecutivo es el encargado de velar por
tan altos intereses y sin duda ocurrirá a esta
atención con la premura que el caso requiere.

La prensa profesional y política se ha hecho eco
de este caso hasta tal punto que ya no se duda que
existan estos títulos falsificados, que con facilidad
pueden ser descubiertos, la Asociación no distraera la
atención de YE, detallando minuciosamente la clase de
titulas ilegítimos que la voz pública da como
existentes, ya porque sería dificil dar como tales a
algunos, ya porque otros de los que se suponen en
circulación no deben ser en excesivo número y si bien
esto no es en realidad razón bastante que mueva a
dejar impune el delito, a otro Excmo Sr Ministro al
que la junta se ha dirigido oportunamente, corresponde
tomar medidas, ya que evitar por completo el abuso es
imposible, por lo menos dejar consignados cuantos son
los perjuicios que ocasionan es tos titulas en
circulación, y cuanto urge recogerles y castigar a los
que los expedieron y a los que los poseen, que
defraudan los intereses del Tesoro, de la humanidad
doliente y de la clase.

Los que poseen títulos falsos no solo pueden
ejercer privadamente las profesiones, sino que también
pueden contratar el servicio correspondiente de los
municipios y desempeRar cargos facultativos oficiales;
nada al menos se opone a que la hagan, al no
examinarse esos títulos ya que las formalidades que
hoy se practican con los títulos de los profesores de
ciencias médicas son de todo punto insuficientes para
evitar los abusos. Los subdelegados de sanidad son los
únicos encargados de registrar los titulos, y estos
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funcionarios han de limitarse a examinar esos títulos,
y no siendo casos de falsificación grosera, no pueden
diferenciar los títulos falsos de los legítimos y como
de los que se trata tienen el sello legítimo
correspondiente, son iguales, según se dice a los
títulos que los claustros universitarios expiden hoy.
No hay pues medio de evitar la circulación de estos
títulos; solo recurriendo a las Universidades que los
expiden, es posible determinar su legitimidad, y esto
que pueden hacerlo los subdelegados, es solo posible
en caso de duda que solo puede existir en casos
contadisimos. Por tanto ejercen impunemente la
profesión aquellos que entreguen más o menos dinero
por el documento falso.

Las asociaciones profesionales y la prensa al
llamar la atención del gobierno acerca del asunto,
para evitar la circulación de estos documentos han
propuestos diversos medios; la Junta los examinó
detenidaamente y se ha decidido por presentar uno que
evi tana la circulación y con el que podría
des cubrirse a quienes lo poseen y a los que se dedican
a este inmoral tráfico.

La voz pública que los denunció, no seRala
determinadamente la época en que fueron expedidos,
pero parece ser que hace ya algún tiempo que se
proporcionan. La disposición pues que haya de tomarse
para recogerlos tiene que ser general y SE hace
preciso que se examinen los títulos de cuantos
profesores ejercen en la Península y para reconocer su
legitimidad es bastante que se pidan a las
Universidades respectivas las correspondientes
ACORDADAS. El poder judicial es quien lo puede hacer,
con lo cual en concepto de la Junta, se recogeran
todos los titulas falsos existentes y para evitar que
en lo sucesivo circulen, hay medios con buenos
resultados puestos en práctica en otros paises y que
Ja Junta ha propuesto al Ministerio de Fomento.

No se oculta la Junta lo embarazoso del medio que
tiene la honra de proponer, pero entiende que es el
más conveniente, dando los más prontos y seguros
resultados, evitando su circulación y tal vez el ¿inico
de encontrarlos para castigar como el Código marca a
sus poseedores Y expendedores.

La Junta directiva de la Asociación Médico
Farmacedtica teme molestar con exceso la atención de
VE y termina suplicandole se digne dictar las ordenes
oportunas para que el poder judicial lleve a cabo una
revisión general de titulos profesionales o de otra
suerte que tome las medidas que él sugiera para acabar
con este escandaloso hecho.

Madrid 24 noviembre 1873- ~
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Esta es la última noticia recogida sobre el tema, por lo

que desconocemos como transcurrió el proceso y si las propuestas

de la Asociación fueron tenidas en cuenta o no por los poderes

públicos encargados del asunto.

Lo que si debemos tener presente es que la problemática de

los títulos falsos que afectó a la práctica de aquellos a~os e

hizo tenerlos en consideración a la hora de elaborar algunos

proyectos de unión, recordemos las normas que el Colegio Médico

Farmaceútico Espa~ol estableció para el ingreso en él como

consecuencia de esta situación, no fue siempre el resultado de

un fraude caprichoso, detrás había una concepción de la sociedad

y de la libertad que habia nacido con la Revolución del 66 y que

tenía sus parangones en debates producidos en otros paises como

Alemania o Inglaterra, en torno a la doctrina liberal y al

establecimiento de una economia fuera del control estatal.

EspaFa también se vió inmersa en esta controversia en varios

frentes uno de los cuales fue precisamente el de los titulos

falsos, el cual demostró la imposibilidad de llevar a cabo

a1gunas de las propuestas de este pensamiento liberal

V.1.2.2.2.Otros ejemplos

~ este caracter básicamente profesional responde de igual

forma la Asociación de Pontiverot (1885> con unos fines que

repiten los esquemas conocidos¡

19—Velar por los intereses morales y materiales de la clase

médica y favorecer su ilustración.

29—Guardar y conservar los intereses de la clase? atajando
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los abusos que se observan en el ejercicio y práctica de

la ciencia, precisar el exacto cumplimiento de los

respectivos deberes para con la profesión y la sociedad

en general, reprimir la extralimitación e intrusión y

obtener la protección mutua entre los asociados.

32—Obligar a los mismos a que se consideren y respeten

mutuamente a todas las circunstancias profesionales,

sujetando todos sus actos a la más sana moral médica’”’.

Durante estos aPios se dió la sensación general de que la

unión y el respeto tanto mutuo, como a la ley, eran las únicas

armas que podían evitar los graves problemas a los que me

enfrentaban, pero las continuas alusiones a este deseo, las

repetidas llamadas a los interesados para que se constituyan en

grupos organizados, justifican o al menos dan prueba de que son

solo propósitos a pesar de que su aceptación fue grande y

destacada.

En Barcelona se fundó en 1871, otra asociación conocida

como La Joven Farmacia, sobre las bases generales siguientesi

ls—Establecer la fraternidad entre las clases

farmaceúticas.

fl—Defender los derechos ante las autoridades.

3É—Combatir los males que afectan a las prácticas

farmaceúticas y la falta de laboriosidad de algunos

farmaceúticos.

No conocemos hasta que punto se cfesarroííó la actividad de

esta corporación puesto que los datos sobre ella, se reducen a
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la publicación de sus estatutos.

Una vez más debemos reiterar como los problemas

profesionales actuan como coadyuvantes para el planteamiento del

asociacionismo, problemas que permanecen en muchos casos

constantes y que son denunciados una y otra vez por los

responsables de las uniones ante las más altas instancias,

llevando a cabo un papel representativo de la clase que hemos

considerado como una de las funciones más importantes que vendrá

a cubrir el establecimiento de estos grupos organizados.

Pero otros problemas como el referido a los títulos falsos,

si bien contribuyen como el resto a justificar la necesidad de

unión, deben ser analizados en el contexto particular que los

origina, lo que nos permite extraer consecuencias generales de

como determinados cambios sociales provocados por las

alternativas doctrinales que se superponen en la historia del

pensamiento occidental, representan el éxito o el fracaso de

tales ideas o al menos el grado en que fueron englobados en el

discurso histórico de los paises.
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Dentro de] marco de las sociedades encontramos variedades

distintas en lo que concierne a la temática profesional,

veamosias a continuación. p

V.1. 2. 3.-SOCIEDADES

1.

Para abordar este grupo deberemos en primer lugar hacer una

diferenciación, entre las sociedades que consideramos

profesionales, siguiendo los esquemas antes expuestos para el

resto de agrupaciones y las sociedades que denominamos

profesionales por estar dirigidas a los colectivos sanitarios

pero, que ofrecen unas prestaciones totalmente diferentes a las

conocidas hasta ahora.

En general existió un considerable número de sociedades,

y practicamente cada una presenta rasgos particulares que las

hace casi únicas en sus cometidos y en sus razones para existir.

Comenzemos por las primeras, las sociedades profesionales

que se ocupan de la problemática de la práctica médica.

V.1.2.3.1-Soci.dadem profeuionaleu

Hacia 1862 se funda en Barcelona la Sociedad Farmac.utlca

EspaRcía autodefiniciendose como una sociedad en comandita por

acciones y en respuesta a la situación critica por la que esta

pasando la práctica farmaceútica, el descrédito de la clase y el

notable perjuicio de la salud piáblica.

Tales motivos y propósitos no resultan ya novedosos en el
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amplio espectro de agrupaciones que conviven, los métodos

utilizados tampoco son exclusivos, puesto que se trata de una

sociedad en la que se van a elaborar productos, medicamentos,

realizar análisis y proteger los productos nacionales y su

pureza. Ofreciendolos a los farmaccúticos en beneficio de sus

intereses y para la ayuda de su gestión profesional. Al mismo

tiempo pretende ofrecer las noticias que se refieran a la

profesión y complementar su labor con el proyecto de un montepio

para ayudar a los profesores y familiares necesitados.

El germen de tal sociedad, como sabemos lo constituye una

compaPiia comercial ya existente, lo que determinará los patrones

de conducta tanto en sus actividades como en su organización.

Esta compaF¶ia es 6. Formiguera y CÉ.

Si bien los metodos no son nuevos, el hecho de que toda la

estructura de la sociedad se base en ellos si ofrece cierta

novedad, en las corporaciones que poseen laboratorios donde se

llevan a cabo preparaciones o análisis de productos, esta

actividad es complemento de otras más importantes enclavadas

dentro de sus ámbitos científicos o profesionales. Para la

Sociedad ~armaceútica Espa~ola, es el fundamento de su creación

y la principal y casi única labor que se plantea.

Lo que hace que la consideremos como una sociedad

profesional, además de los aspectos técnicos, es el deseo que

manifiesta de que esta forma de actuar se iustifique en el

mejoramiento de la situación de la clase y sea una toma de

postura frente a los problemas en los que se debate la Farmacia.

A juzgar por los articulos a ella dedicados en la prensa,
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gozo de una buena situación, siendo secundada por numerosos

farmaceúticos, lo que permitió abrir sucursales en otras

ciudades como Madrid, esto indica que el comercio organizado

segun este modelo, de productos elaborados y drogas fue

importante, reconociendose los propósitos que animaron su

creación

En algo debió contribuir por tanto al esclarecimiento de la

realidad de la profesión, sin embargo los casos de intrusismo y

de mala práctica continuaron, por lo que tampoco fue esta una

fórmula duradera.

El grueso de las actividades lo constituyó la explotación

de específicos, del que no tenemos una relación detallada nos

basamos en los informes o resumenes de los balances sobre todo

económicos que se publicaron.

Pero como Expusieron en sus propósitos de fundación también

albérgaron algunas acciones destinadas a denunciar o mejorar la

situación de la farmacia> siendo afectado de forma especial el

conteciosos abierto entre esta Sociedad y los drogueros, que son

sus más claros oponentes”. A pesar de esta oposición y de las

loables intenciones manifiestas desde el principio, la Sociedad

y su órgano de prensa, el Boletín Farmaceútico se vieron

sometidos a duras criticas por parte de los comprofesores y de

algunos periódicos, quejandose en los siguientes términosz

“Los iniciadores de la Sociedad prometieron a la clase
farmaceútica de Barcelona (convocada en un salón del
Fomento del trabajo nacional 0/ Sigan tes’ ), para
convencerla de que EL> objeto era la salvación de los
intereses morales y materiales de la clase médico—
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farmace¿itica ¿por qué el órgano de la Sociedad no ha
denunciado ciertos abusos, y ni siquiera se ha hecho
eco de fundadas denuncias de los demcls colegas
profesionales, aventajandoles incluso los periódicos
polí ticos??~-

Es posible que una de las causas que contribuyeron a que

los numerosos intentos de mejorar la situación de las clases

sanitarias no se consiguiera, sea la que esta implicita en esta

cienuncia. Es decir aquellos que se encontraban en situación de

beneficiar a la mayoria, olvidaron sus intenciones primarias y

se dejaron llevar por el éxito partidista e individual.

La fuerza adquirida no fue empleada en hacerse valer tomo

colectivo, sino en mantener su posición de una sociedad más o

menos cerrada.

Pero si en este plano la sociedad no pareció cubrir los

primeros objetivos, a nivel particular desarrolló una labor que

tuvo cierto interés, tambien para otras corporaciones durante

estos aPios. Fue la ayuda a los profesores y familiares de estos,

que se encontraron en situaciones difíciles. De hecho en la

exposición de sus intenciones hemos visto como estaba recogido

el proyecto de un montepio, sin embargo no podemos afirmar que

tal proyecto viese la luz, pues en ninguna de las noticias se

hace referencia a que la ayuda prestada se canalizase a través

de él.

Las ayudas ofrecidas y de las que tenemos noticias, son

ocasionadas por accidentes, como el que se produjo al

explosionar una caldera de vapor, ayuda que coincidió con el

comienzo de las tareas de esta Sociedad en 1682”. Unos aF~os más
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tarde en 1665, se acordó en una sesión abrir un concurso con un

premio de 250 pesetas para el mejor proyecto reglamentario con

el que resolver el medio de socorrer a las viudas y huérfanos de

los compaPieros de un modo fácil y asequible a la mayoria de los

farmaccúticos espaPiolest74.

Casi diez a~os después de su fundación otra catastrofe

obligó a socorrer a los farmaceúticos de diversos pueblos de

Toledo y Almeria. Con tal motivo el Consejo de Inspección de la

Sociedad Farmaceútica EspaPiola, inició algunas acciones para

ayudar a los comprofesores dannificados de Consuegra y Albox,

abriendose una suscripción a su favor, creandose una primera

lista en la que constaban los siguientes individuos:

Sociedad Farmaceútica EspaRola pesetas 250
O. Pedro Senové y Colomer 25

Francisco Poquet y Famies 25
Francisco de Arola 25
Vicente Borrelí y Amat 25

Redaccion Boletin Farmaceutico
Ramon Codina y Langlin 25
Jose Canudas y Salada 25
Bonifacio Carrase e IbaHez 25
Adalberto Uscariz .10

TOTAL 435

Podemos aplicar aquí todas las consideracionesque sobre

beneficencia profesional hemos ido exponiendo a lo largo de este

trabajo y como surge en respuesta a un momento determinado de la

historia de la previsión social en EspaRa.
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V.1.2.3,2.—Otr-om ej.mplos

El otro grupo de sociedades que se dirigen a los

profesionales son del tipo de la Sociedad Balnearia Médico

Farmaccútica EspaRcía, su fundación es de origen particular

recayendo como ya dijimos en una de las figuras más

comprometidas de la época: Fernande2 Izquierdo, quien la fundo

siguiendo las bases de Nanclares y Gaviria, dos balnearios que

estaban bajo su dirección. Desde su fundación se la relaciona

con la beneficencia interprofesional y el desarrollo de la

balneroterapia como práctica sanitaria, tema que pareció

interesar de modo especial a dicho farmaccútico.

La Sociedad se organizó siguiendo los modelos de sociedades

por acciones, con un fin claramente benéfico de ayuda a los

profesores imposibilitados y a sus familiares. El objetivo

principal de su creación es la explotación de las aguas minero

medicinales de Gaviria y Nanclares u otros establecimientos que

fueran adquiridos, lo que permitiría crear una renta para los

accionistas y sus familias.

Se trata pues de una sociedad con finalidad claramente

mercantil en la que el médico o el farmaceúticO por su condición

de tal, puede acceder a unos beneficios y ventajas económicas,

que tienen antecedentes en Sociedad Farmaccútica EspaPiola, pero

con métodos nuevos puesto que no se trata de un almacen ni

laboratorio de productos de uso exclusivo para los miembros de

una clase, sino de una sociedad que explotará unos

establecimientos de uso público, este hecho que determina su

originalidad.
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Calificada de profesional por estar constituida de médicos

y farmaceáticos, recogemos a su vez las noticias acerca de la

Sociedad Nádico-farmaccútica de los Santos Cosme y Damian, cuyos

fines nos la ofrecen como un caso particular y diferente a los

colectivos que hasta ahora hemos analizado. El motivo de su

fundación es el siguiente:

“reunir a los profesores de Medicina y Farmacia,
demostrando a la generación presente no estar rePtida
la religión con el progreso de las ciencias naturales
y devolver a dichas profesiones la dignidad antigua

¿7,
hoy disminuida por el alejamiento del Catolicismot’ —

Entre los proyectos de esta sociedad se planteó la creación

de un montepio, acción lógica si consideramos que la idea que

promovía era el socorro mutuo y la fraternal concordia entre las

clases medico—farmacetáticas, dicho montepio no pudo llevarse a

cabo por falta de medios, pero si el socorro mutuo cuando fuera

necesario.

También se proyectó el establecimiento de una sección

académica, en cuyas sesiones se leyeron discursos, como

Importancia de la Medicina por el doctor Jorge Anguera; Las

enfermedades infecciosas bajo el punto de vista de los microbios

por Joaquín Homs y Ferellada”’. Estas reuniones dotan de un

cierto carácter científico a la Sociedad, sin embargo la mayoria

de las noticias recibidas se corresponden a la celebración de

actos sociales relacionados con los cultos dedicados a los

patrones, sobre todo dan fe de las misas celebradas con este
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objeto en la Iglesia del Carmen Calzado o en el oratorio de San

Felipe Neri ininterrumpidamente durante casi diez aPios.

FUNCION RELIGIOSA- El martes 27 del mes anterior
celebró la fiesta anual de instituto a sus santos
patronos en la iglesia del Carmen Calzado (parroquia
de Santa Cruz> de esta corte, la hermandad de. San
Cosme y San Damian. Fredica el H.P. Fidel Fita y
asistio a esta solemnidad religiosa gran número de
profesores de ciencias médicas.”’

La importancia de estas agrupaciones, que no se dieron solo

en la corte puesto que se hay noticias de hermandades en otras

provincias como la Hermandad de San Cosme y San Damian de

Vitoria, fue muy relativa, es posible que tuvieran eco entre

parte los miembros de las clases sanitarias, pero su actividad

en el contexto general de la problemática que afectaba a la

práctica de las profesiones es muy escasa, no aparecen alusiones

que hagan referencia a tareas puramente profesionales, como las

que hemos conocido en otras sociedades, denuncia de mala

práctica, de intrusismo, no hay un interés por aclarar este tipo

de situación y en el aspecto científico solo podemos referir las

conferencias o discursos que se llevaron a cabo en sus sesiones.

Por ello apenas nos ofrecen un interés fuera de lo anecdótico y

del hecho de que nos ayuda a completar el variado mosaico de

razones que se esgrimieron para realizar los manifiestos deseos

de unión que dominaron aquella época.
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El otro grupo dentro de las sociedades corresponde

mayoritariamente a las agrupaciones mutualistas, en un sentido

más estricto que algunas de las que hemos visto en el conjunto

anterior.

V.1.2.3.2.-Sociedades de Socorros Mutuos

Tratamiento especial daremos a estas sociedades, puesto

que como profesionales las hemos de calificar, no solo por estas

configuradas por miembros de las distintas facultades, sino

porque sus razones de ser estan estrechamente vinculadas a la

situación de estas clases. Nacen como respuestas a la precaria

realidad de los profesores y de sus familias y a una falta de

seguridad en el desarrollo de las respectivas facultades;

poniendo de manifiesto grandes necesidades, que no seran

exclusivas de estos grupos sino en general de la sociedad de la

época.

La idea de asegurar de alguna forma que los profesionales

y los que de ellos dependan, no se vean sometidos a estados de

desamparado como causa de haber perdido su capacidad de

trabajar, fue recogidas por muchas de las instituciones

estudiadas, los colegios médico—farmaceúticos, los de

farmaceúticos o sociedades como las antes expuestas, tienen

conciencia de que existen ocasiones más o menos imprevistas que

pueden sino ser evitadas por completo, si paliadas de forma

decisiva preveyendolas con tiempo, creando fondos monetarios a

los que recurrir en estos casos.

Hemos vistos como se ensayan otras formas de contribuir a
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la expansión económica de estas clases a través de las

sociedades comanditarias, pero seran las Sociedades de Socorros

Mutuos las que más desarrollo manifiesten, correspondiendo

además a un modelo general facilrnente aplicable a otras

profesiones u oficios.

Centraremos nuestro intéres en la Sociedad rarmaccótica de

Socorros Mutuos, que data de 1645, vinculada al Colegio de

Farmaccúticos de Madrid.

En sus Estatutos se recoge logicamente el objetivo ~e su

creación como el deseo de socorrer a los farmaceúticos que se

imposibiliten o inutilicen por cualquier causa para el ejercicio

de su profesión, a sus viudas, huertanos y padres en la forma

que se dice.

Tal fin es aplicable a la práctica totalidad de las

sociedades de socorros, mutualistas o montepios. ‘r’ se las puede

considerar como el primer paso o un antecedente local y

particularizado de un sistema de seguridad social generalizado.

La labor principal de esta sociedad en consonancia con sus

fines será el instituir un sistema de pensiones, cuyos

beneficiarios seran según el orden siguiente: en primer lugar el

socio imposibilitado física o legalmente para llevar a cabo su

profesión, la viuda, los huerfanos, el padre sexagenario o la

madre quincuagenaria. Para acceder a estas pensiones se creó una

legislación que determinaba los casos que debian ser

considerados”’. Estipulandose los modelos de instancia para pedir

dicha ayuda.

La vinculación tan estrecha de esta Sociedad al Colegio de
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Farmaceúticos de Madrid, entidad que no hemos tratado, hace que

no estudiemos en profundidad su desarrollo, que requeriría un

análisis más detenido dado el volumen de información que sobre

ella se guarda en el Archivo de la Real Academia de Farmacia de

Madrid, que permite establecer la continua evolución de esta

corporación.

Semejante carácter fue el que animó la realización del

Montepio Facultativo, desde el primer momento en que se anunció

tal propósito se hizo patente la falta de confianza en su

consecución, a vistas de lo sucedido con sociedades anteriores

que acabaron por fracasar en un de individualismo y desunión y

cuyo espíritu pretendía reavivar.

MZSCELANEq-Bajo el nombre de Non te-Rio Facultativo se
intenta recrear la desaparecida Sociedad de Socorros
Mutuos.

Se ve como imposible la duración de una sociedad
como esta, aunque si bien sirven para reunir el
espiritu de clase y engaRar a quienes al morir creían
asegurada la suerte de sus familias. Los que se creian
invulnerables desde la desaparecida asociación, crean
hoy la renombrada Non te—pio.

Todos los pareceres, proyectos e ilusiones se
respetan, pero tambien se acatara la de Juan Palomo

•7~

‘si trabajo como”.—

Una vez más se pone de manifiesto el continuo fracaso de

aquellas iniciativas de unión, a veces desde un principio no se

confía en el éxito de su realización y es posible que esta falta

de confianza, justificada o no, sea otra de las causas que

contribuyan a ese mismo fracaso.
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A pesar de estas críticas iniciales la actividad de esta

sociedad se extendió hasta la década de los 90, más de treinta

amos estuvo en activo, lo que es por sí un hecho revelador de la

importancia que llego a adquirir, más destacable aun sí

consideramos la breve vida de la mayoria de las corporaciones

que surgieron.

Si el espíritu que animó su formación fue el que manifesto

la Sociedad Médica de Socorros Mutuos, su actividad se encaminó

por los mismos cauces, los beneficios de pertenecer a esta

agrupación se integraban en la dotación de pensiones, en

condiciones parejas a íD antes expuesto.

La concesión de estas pensiones era publicada en los

periódicos profesionales como ejemplo transcribimos un anuncio

de pensiones editado en el Siglo NédiccP0:

ANUNCIOS DE PENSION
Do¿Ya Maria Ferez Mozo, viuda del socio O. Leoncio

San chez de Oca¿Ta y
DoAa Mariana Diez Lorenzo, viuda del socio 13.

Tomas Felaez Calvo, solicitanpensión de viudedad.
Lo que se publica para conocimiento de la

soci edad y a fin de que si algún interesado tiene que
manifestar alguna circunstancia que convenga tener
presente, lo verifique reservadamente y por escrito a
la Secretaria general, calle de Sevilla n9 11, cuarto
principal

Madrid 24 de agosto de 1875. El secretario
general Esteban San chez OcaA’a.

Del papel que cumplió esta Sociedad hablan los diversos

balances que aparecen tambien en el Siglo Médico en uno de los

cuales se mencionan las 95 pensiones que cubre dicha

corporacióniSA.
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Hubo numerosos intentos de establecer este tipo de

sociedades, fue una práctica común en aquellos a~os; aunque

algunas de las que propusieron no solo tuvieron un desarrollo

fortuito, sino que fueron duramente criticadas. En estas

condiciones surgió la Sociedad de Seguros llamada el Porvenir

del Farmaccútico de la que ya nos hemos ocupado.

Las conclusiones que podemos extraer de esta exposición es

sobre todo la bifurcación que se manifiesta en este grupo, por

un lado las sociedades con claras tendencias mercantiles que se

encuadran en una tendencia a fundar corporaciones que recuerdan

en alguna forma los modelos cooperativos que iran creandose en

los últimos a~os del siglo XIX y primeros del XX bajo la forma

de Centros. Y por el otro las sociedades mutualistas que ponen

de manifiesto la necesidad de organizar un sistema de seguros en

este caso a nivel de una profesión determinada pero que se

enclavan también en una necesidad general de búsqueda de un

modelo de protección para todos los individuos de la sociedad

representados por aquel los que trabajan y de los que dependen un

número mayor aún de personas.
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V.I.3.—CDRPORACIONES CIENTíFICAS

Al igual que pasaba con las profesionales, encontrar

corporaciones netamente cientificas no es fácil, siempre al

conocimiento de los avances técnicos se unen intereses

profesionales surgidos de la propia aplicación de esos nuevos

recursos. Sin embargo es posible encontrar campos en los que la

primacia de la ciencia es tan importante que practicamente anula

el papel profesional de algunas agrupaciones.

Es importante destacar a este nivel el considerable avance

que se esta dando en algunas ciencias, como la farmacología, la

qu2flica o la microbiología, avances que de alguna forma tendran

su reflejo en las tareas llevadas a cabo por las sociedades que

ahora vamos a estudiar y que en ocasiones solo cumplen con una

labor divulgativa o informativa sobre los nuevos hechos que

estan acaeciendo en el ámbito sanitario, pero en otras se

constituyen como verdaderas plataformas desde las que ensayar y

llevar a cabo los nuevos presupuestos que la medicina y farmacia

estan desarrollando.

Para comprender porqué son estas disciplinas las que

centran un interés tan destacado, éasta con revisar cuales son

algunas de las aportaciones que estan ofreciendo al mundo

científico de la época y consecuentemente su aplicación a la

realidad ya no solamente médica, sino económica, política o

ideológica de la sociedad en la que se circunscriben y en las

areas de influencia que esta posee.

La primera de las ciencias que podemos tener en cuenta en

el estudio que estamos realizando corresponde a la farmacología,
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cuyo desarrollo es paralelo al nuevo conocimiento que sobre la

materia estan haciendo posible los adelantos y descubrimientos

de la química y de la física.

Los remedios farmacológicos, apenas habían evolucionado,

las prescripciones mantenían una constante relatividad pero el

siglo XIX ofrecerá unas perspectivas de incalculable valor, el

desarrollo del conocimiento en áreas como la química orgánica,

dará nuevas posibilidades en el tratamiento de la enfermedad, al

mismo tiempo que comenzaran a desvelarse y estudiarse

sistemáticamente los primeros datos acerca de los procesos de la

vida y de como estos eran modificados mediante la intervención

de las nuevas sustancias químicas.

La extracción y purificación de algunas de estas sustancias

activasU2 fue un campo fecundamente trabajado por los

farmaccúticos que tenían a su favor una sólida formación

química. Pero la tradición en las prácticas farmacológicas sigue

gravitando pesadamente sobre los nuevos descubrimientos, que no

son rápidamente aplicados y que han de competir con las viejas

sangr-ias, los heméticos y fórmulas de sobra conocidas,

ampliamente experimentadas y unanimemente aceptadas. Sin embargo

algunos médicos comienzan a ver la necesidad sino de abandonar

estas formas aconstumbradas de tratamiento, por lo menos de

introducir las nuevas teorias y los nuevos fármacos que la

investigación esta ofreciendo.

La segunda mitad del siglo incrementará aún más el catálogo

de nuevos medicamentos y aunque se mantienen las tendencias

tradicionales, cada vez es más patente el deseo de combatir la

enfermedad con estas nuevos medios.
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La farmacología en consecuencia va adquiriendo una

importancia de la que no podra ser desprovista en anos

sucesivos, sino que irá incrementandose en función del aumento

en el conocimiento de los mecanismos de la enfermedad. Esta

relevancia explica muy bien, porque algunos profesores deciden

fundar asociaciones dedicadas en exclusiva al estudio de esta

nueva disciplina.

Importante es sin duda este avance en la ciencia de la

farmacología, pero tanto o más es el desarrollo que tendran

otras materias, cuya implicación en el campo de lo social, de lo

económico y de lo político, las convierten en elementos de

primer orden para actuar como generadores de iniciativas

colectivas, se trata de ciencias como la bacteriología y la

higiene pública, que estan haciendo posible una nueva concepción

de Salud Pública.

Esta nueva idea acerca de la Salud Pública queda entendida

como un programa sistematizado y científico que afecta tanto al

estado de salud tanto física como psíquica y que requiere la

intervención organizada de la comunidad a la que se aplica. No

cabe duda que sus repercusiones sociales ayudaron a modificar de

forma importante la organización social de la época, porque de

hecho esta nueva visión de la realidad médica derivaba de la

observación por parte de determinados médicos de que algunas

condiciones externas, tanto sociales como económicas influían

decisivamente en la aparición de ciertas patologías. Lo que me

precisaba ahora era el estudio científico de las relaciones que

se establecían y su transcendencias Se constituye así una
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tendencia social en la determinación de las causas de la

enfermedad”3.

Siguiendo el desarrollo de este proceso en el último tercio

del siglo se asistirá al gran desarrollo de las técnicas de

laboratorio y de la microscopia que permitiran la configuración

de una bacteriología técnica y científica, con la que contribuir

al conocimiento más profundo de la etiología de la enfermedadtt

Esta ideas concernientes a la Salud Publica e Higiene,

iniciadas en paises como Francia o Alemania tuvieron también su

aparición y difusión en Espa~a en virtud a la labor que

realizaron diversas corporaciones tanto estatales como

agrupaciones de iniciativa particular como la Sociedad EspaRcía

de Higiene que constituyó una de los pocos éxitos del

asociacionismo espa~ol y una de las contribuciones más

importantes a la divulgación de los nuevos pensamientos

científicos. Y cuyos principios estan animados por un espíritu

moderno y por los ejemplos que le ofrecen en esos otros paises

Sociedades que se mueven en la misma línea.

Pero si bien estos doctrinas son las que más oportunidades

nos ofrecen en el tema que estamos tratando, otras muchas

surgieron en aquellos a~os, como fruto del propio avance del

saber y de la nueva mentalidad aceptada, fueron disciplinas como

la Medicina Legal que iría poco a poco aumentando su

importancia, o la Antropología, ciencia que nace en estos aRos 4!

como resultado de las nuevas ideas que entorno al hombre y a la

naturaleza se han adoptado y que abriría nuevas espectativas a

la investigación dentro de variados campos de estudio.
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Veamos, sin embargo, a continuación como los distintos

grupos de organizaciones realizan esa labor científica y se

hacen eco de estas nuevas doctrinas.

V.1.3.I.—INSTITUTOS BACTER¡OLDEICOS

Es importante destacar el papel de algunos de ellos en la

naciente ciencia microbiológica y las nuevas teorias higiénicas.

Tal fue la importancia de estos presupuestos para el desarrollo

de la sanidad de finales de siglo que como hemos dicho, el

propio estado intervino en el asunto siendo uno de los

principales creadores de organismos que se ocuparan de

desarrol larlos.

Como ejemplo de agrupación exclusivamente científica,

sustentada ademas por los poderes públicos citaremos el

Instituto Nacional de Bacteriologia • Higiene creado por Real

Decreto en 23 de octubre de 1694, destinandolo a los estudios y

trabajos bacteriológicos y químicos con aplicación a los

servicios sanitarios, inoculaciones preventivas de la viruela y

otras enfermedades. En él se deberían haber empleado los

procedimientos curativos que derivados de los conocimientos

sobre bacteriológia pudieran ser aplicados a la desinfección y

al parque sanitario.

Pero un proyecto tan ambicioso y avalado tanto por la

confianza ministerial como por la aprobación real, no se libró

del fracaso común a otros proyectos. A pesar de ello, el alcance

de sus propósitos y el campo en el que se movía era de tal



673

trancendencia para la continuidad del conocimiento médico tanto

a nivel teórico como en su aplicación práctica que no pudieron

ser olvidados y en 1896 fue presentada al Congreso un

proposición de ley autorizando el establecimiento de la

Institución Nacional de Higiene Pública y Bacteriología.

En la exposición hecha al Congreso se ratifica la

importancia de los nuevos metodos para la prevención y curación

de enfermedades, que recogimos en el capitulo de los objetivos.

A pesar de estar documentada su formación no se han

recogido más notificaciones en las que se determine la labor

llevada a cabo por estas instituciones, en las que sin duda

alguna prevaleció un interés centifico por encima del que hemos

considerado profesional.

ifl

En el Semanario Farmaceútico apareció una noticia que

anunciaba la publicación a cargo del Instituto de Vacunación de

un escrito con el epígrafe de Cuatro palabras sobre vacuna a

cargo del Dr G. Balaguer director de la institución. No podemos

demostrar que se refiera a los anteriores organismos~ de ser así

nos ilustraria levemente parte de sus tareas. Pero si se trata

de otra agrupación de lo que si nos da idea es de la importancia

que adquirieron este tipo de fundaciones y de su papel en la

divulgación y realización de las nuevas ciencias.

Habra que esperar a 1699 para que vea la luz otra

organización de estas características, el Instituto Nacional de

Higiene Alfonso XIII, al que consideramos como ya dijimos en

este trabajo, por estar su fecha de fundación dentro de nuestros
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limites temporales, a pesar de que su labor corresponde ya al

siglo XX y sobre todo porque en su planteamiento y en la

importancia que a los temas de los que se ocupará es heredero

directo de esos intentos decimonónicos, con los que mantiene

importantes relaciones, en cuanto a sus intenciones y a los

propios personajes que lo ponen en marcha, como Carlos Maria

Cortezo quien será uno de los más activos emprendedores y

defensores de algunos de los proyectos de unión que hemos

recogido, desde su postura de Director General de Sanidad.

Carlos Maria Cortezo, sera quien establezca como una de las

actividades más importantes el estudio de las nuevas técnicas y

doctrinas bacteriológicas.

En concreto el interés se centraria en el estudio y

preparación de sueros y vacunas, de forma más amplia a como lo

hacia otra de las instituciones creadas en este ámbito, como el

Instituto de Vacunación del Estado que se remitía

especificamente al tratamiento de la vacuna antivariólica.

A su cargo se colocó a Santiago Ramón y CaSal, lo que habla

de la importacia dada al centro, a pesar de la escasa dotación

con la que contó desde el principio y las dificultades

económicas que tuvo que atravesar.

Cajal organizará las actividades de este Centro, a traves

de distintas secciones conocidas y al frente de las cuales pone

un jefe:

—SECCIIJN DE SUEROTERAPIA: Dr Murillo

—SECCIONDE BACTERIDLOEIAI Dr Mendoza

—SECCIONDE ANALISIS GUIMICO PERICIAL’ Dr Gomez Pamo

—SECCI N DE VETERINARIA: Dr Garcia Izcara
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Médicos, farmaceáticos (Gomez Pamo> y veterinarios (Barcia

Izcara) intervendran en este proyecto, lo que nos muestra que

el conocimiento de estas nuevas ciencias requirió de la

colaboración de diversos profesores y por tanto se nos puede

justificar una vez más la actitud de dichos grupos de

profesionales durante Estos aRos a identificarse dentro de un

colectivo y a tomar medidas comunes para llevar a cabo sus

proyectos, ya fuesen científicos o profesionales.

En la exposición hecha previamente al Real Decreto de

fundación el Ministro Dato da las razones por las que se crea

este Instituto que estan en función de la gran importancia que

la microbiología esta adquiriendo en el mundo desarrollado. Se

establecen asi mismo las funcionEs que deberá cumplir:

—Análisis e investigaciones microbianas, que pueden incluso

responder a un encargo privado.

—EnseRanza práctica de la stecnicas bacteriológicas,

relacionadas con la Higiene Pública y la Epidemiología

—Obtención de linfas, sueros y vacunas.’~4

La puesta en marcha de estas lineas de trabajo son sin

embargo fruto de aRos posteriores, iniciado ya el nuevo siglo.

Por lo que no los estudiaremos con más profundidad, aunque su

exposición nos sirve para reconocer como se produjo esa acción

gubernamental en estos campos y como EspaRa iba incorporando

desde hacia tiempo las nuevas concepciones sanitarias, a pesar

de sus frecuentes fracasos, a menudo relacionados más con la

problemática situación política y económica del pais, que con

a’-
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una falta de suceptibilidad y preparación por parte de los

individuos que debían hacer posible los cambios en la práctica

y en el pensamiento médico espaPol de la época.

Cuando analizamos las Sociedades en otros contextos dijimos

que su interés era fundamentalmente científico, analicemos a

continuación los ejemplos que justifican esta consideración.

V.1.3.2.—SDCIEDADEE

Estas sociedades que consideramos unicamente científicas,

nos vuelven a afirmar la preminencia que tuvieron ]as ciencias

de nueva creación, frente a las tradicionales. Todo lo

relacionado con la higiene, las aplicaciones de la farmacología

a las nuevas terapeúticas, son las causas que alinearon bajo su

nombre a muchos profesionales interesados por el conocimiento y

manejo de estas nuevas disciplinas.

Analizaremos el modelo que nos presenta la Sociedad

EspaRola de Higiene, constituida en junio de 1861 en la villa de

Madrid bajo la presidencia del Doctor Mendez Alvaro, destacado

personaje de la ciencia de su época, pero que no comenzará a

tener vida pública hasta el 23 de abril del aRo siguiente, en

una sesión inaugural celebrada en la Universidad Central y con

asistencia del monarca Alfonso XII.
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Su finalidad el cultivo de la Higiene y de sus múltiples

aplicaciones, ideas propias del periodo, en el que surgieron con

más fuerza.

Antes de entrar a exponer cuáles fueron los puntos

concretos de la actividad de esta organización, podemos

establecer cuales fueron las tendencias que manifestaron los

responsables de ella, en lo concerniente a las dos grandes

corrientes higiénicas que predominaban en aquellos a~os, la de

la medicina social o la de la bacteriología, ambas en su intento

de explicar las causas y factores que determinaban el proceso

mor boso.

A este respecto el propio Mendez Alvaro defendió como

fundamento y criterio de la higiene el conocimiento etiológico:

La Etiología, no nos cansaremos de repetirlo, es el fundamento

de la Higiene, su piedra angular, segun la expresión de un

eminente higienista; més entiendase bien, descansando ella misma

sobre el macizado y firme terreno de la Fisiología y la

Patología”’-.

La perspectiva es marcadamente médica, en la que el

fundamento de la higiene es en sí mismo una disciplina de

conocimientos, como la forman otros saberes médicos ya

aceptados, como la fisiología o la patología.

En cualquier caso se defiende como medio para su estudio la

más rigurosa investigación y experimentación científica,

elementos básicos de una nueva medicina tecnificada. Mendez

Alvaro, conoce muy bien cual es el alcance de estas nuevas ideas

sobre las causas de la enfermedad, ya que junto a Asuero y

Santero fue pionero en la aprobación y difusión de las teorías
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microbianas expuestas por Pasteur y que se encontraban aún en

plena discusión.

Mendez Alvaro apoyaba sus ideas con la experiencia obtenida

en el desempeRo de cargos de responsabilidad en las secciones de

vacunación de distintos organismos como la Real Academia de

Medicina o el Centro Nacional de Vacunación.

Junto a la corriente puramente bacteriológica, en la

Sociedad tambien se aceptará la influencia que determinados

factores externos provocaban en los procesos estudiados. De esta

forma los responsables de la corporación y los que a ella

pertenecían o los que compartían sus puntos de vista mantenían

una postura ecléctica en estos temas, el higienista debía por

tanto enfrentarse a los problemas que iba a tratar desde una

doble perspectiva, asi lo afirma su fundador:

Los esfuerzos deberan seguir dos direcciones, que el
higienista observa y estudia, intimamente relacionadas
entre si y al cabo convergentes en su fin sanitario.
Indagar las causas de las enfermedades, reconocer,
descubrir y emplear para combatirlas cuantos medios
rodean al hombre y pueden obrar sobre su organismo
favorablemente en determinadas condiciones y
circunstancias. La acción de los agentes exteriores,
de los medios todos que nos rodean> sobre organismos
fisiológicos de cbndi clones determinadas y bien
conocida, ora obren tales agentes en daRo o en
beneficio de la salud individual o colectiva, es el
formal asunto, la grave, perenne y difícil tarea del
cultivador de la ciencia sanitaria”’.

Los científicos espa?oles son partidarios de una visión

técnica de estos problemas, para ellos las consecuencias de las

influencias externas son suceptibles de ser medidas desde el
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espacio que encierra el laboratorio. De forma que la verdad de

los hechos debía ser demostrada mediante la repetida y rigurosa

experimentación.

En el seno de esta corporación se desarrollaron numerosas

sesiones; en las que se discutieron distintos problemas, se

leyeron trabajos y memorias que abordaban temas acerca de las

nuevas concepciones científicas, que centraron el interés de sus

miembros. Algunos ejemplos de ellos son los siguientes títulos:

—Fermín Hernandez Iglesias- Verdaderos Con csp tos de d
Higiene y la Beneficencia. Noviembre 1883
-¿hilo y Canals— La Higiene en el Teatro. Febrero 1885
—Fernandez Caso— Los Deberes de la Sociedad ante los
Intereses de la Higiene. Diciembre 1886
—Tolosa Latour- La Folitica Domestica y la Higiene.
Diciembre 1891
Angel Pulido y Fernandez- El Corro de las NiRas.
Diciembre 1893

Las conferencias fueron norma en la celebración de las

sesiones ordinarias de la corporación y de su importancia se

hizo eco la prensa profesional, alagando alguno de los discursos

pronunciados en su seno, como el que llevo a cabo el 25 de mayo

de 1882 el catedrático D. Fausto Garagarza, del que se publicó

la siguiente opinión en El Siglo Medico:

“Concedida la palabra al Sr Fausto Saragarza, digno
catedrjtico de la Facultad de Farmacia y director del
Laboratorio municipal, pronunció un discurso de muy
notable mérito en el cual probó con metodos
estadísticos dignos de entera fe, y valiendose de
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comparaciones muy fieles entre la mortalidad y las
vicisitudes atmósféricas, que la principal causa de
mortalidad es sin duda alguna el clima, las rapidas y
extremadas variaciones de temperatura, presión y
grados de humedad de la atmósfera mayores que las
sufridas en ninguna otra capital populosa. Esta es
ciertamente la opinión hasta del vulgo; mis para
caminar una sociedad como la de Higiene sobre terreno
seguro; se requeriría probarlo, como este sabio
profesor lo ha hecho con todo el rigor de una
demos tración. Otra poderosa causa de insalubridad ha
encontrado en el defectuoso sistema de alcantarillado,
que no per,ní te una completa y ficil evacuación de las
aguas sucias, conduciendolas sin que puedan mezcíarse
con las potables, hasta una larga distancia, donde las
aproveche la agricultura. flbriga este ilustrado socio,
cuya cooperación ha de ser importantísima para la
Sociedad de Higiene, muy extensos y elevados
propósitos, que en su dia explanar.4 convenientemente.
En su discurso sobre importantísimo, curioso y aun
ameno, revelo toda la extensión de sus conocimientos.,
juntamente con la solidez de su juicio y su afición a
las aficiones seguras y prictican. Al terminar obtuvo
muy justos y merecidos aplausos>””

A los alagos recibidos por el Siglo Medico hay que aRadir

los de La Farmacia Espa~ola:

“Nuestro estimado colega hace justicia al SeRor
¿Saragarza. Este distinguido farmacedtico trabaja sin
descanso en todo cuanto se relaciona con el importante
cargo que desempeRa en la Villa y ha logrado hacer
resaltar de tal modo las ventajas del laboratorio
municipal del que es dignisimo jefe, que el
Ayuntamiento considera hoy indispensable para el mejor
servicio del vecindario sostener aquella dependencia

•90
por todo extremo dtil”—-

Estos artículos no solo nos dan información acerca de lo

que se estaba haciendo en la Sociedad referida, sino que nos

informan de la introducción y aceptación de nuevas doctrinas

científicas acerca de tendencias higiénicas a través de las
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instituciones u organismos que más pueden hacer por ellas, como

es el caso del Laboratorio municipal y nos indican también como

la ciencia que se hace, pretende cumplir con los requisitos de

seriedad y rigor que son propios de los nuevos tiempos.

Otro de los ejemplos de las conferencias que fueron leidas

bajo el patrocinio de esta Sociedad, es la que tuvo lugar en la

noche del 22 de enero de 1889 a cargo de D. Arsenio Mann Perujo

y que verso sobre La Higiene del Estomago , cuya lectura fue

recomendada por el Semanario Farmaccútico en su número 3I”~.

Junto a las conferencias se dieron a conocer comunicaciones

en las que se exponía la situación higiénica y los avances en

ella registrados, en distintas areas como la que expuso los

notables y afortunados trabajos de higienización ejecutados en

la isla de Joló, desde 1986; leída por £3. Ladislao Nieto,

Farmaceútico de Sanidad Militar-Madrid 18902” De este autor las

críticas seF~alaron su conocimiento del problema y su

familiaridad con la historia natural de aquel archipíelago y de

toda la Oceanía en general.

En el órgano oficial de la Sociedad La Revista de la

Sociedad EspaRola de Higiene seran publicados, aquellos trabajos

que sus miembros realicen para dar a conocer cuestiones o

situaciones íntimamente ligadas a las disciplinas que

cultivan.

Tenemos por tanto, artículos en los que se tratan temas

bacteriológicos, que decriben la situación real del pais donde
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destacan frecuentes epidémias, como las de cólera, haciendo

incapie en aspectos profilácticos y prácticos. Algunos títulos

de los Trabajos Originales lo muestran claramente: Profilaxis

del Colera morbo; Jnstruccione.s relativas al cojera epidémico,;

Reformas indispensables; Instrucción popular relativa a los

preceptos que deben observarse en épocas de epidemia colérica>

a este respecto se recogen opiniones de importantes profesores

extranjeros destacados en estas materias como Pettenkofer.

Otras enfermedades estudiadas fueron la difteria, la

viruela....En estos trabajos se manifiesta un cariz educativo

que se enmarca en una tendencia presente en otros paises mediante

la cual se busca la participación de toda la población o al menos

de los grupos más preparados en la elaboración de una Higiene

Pública. Uno de los artículos publicados en esta Revista se

expresa de la forma siguiente acerca de estos hechos:

No necesitamos aquí encarecer la importancia que
tiene la educación para la higiene. Puede condensarse
en muy pocas palabras la opinión de los higienistas
sobre este particular, diciendo: el que no educa, no

higienizal donde no hay instrucción no hay higiene—

Los estudios sobre higiene afectan tanto a la pública como

a la privada. Por ejemplo para la higiene pública se planteó el

saneamiento de instalaciones o sistemas, refiriéndose a

mataderos públicos, alcantarillados, etc. Estos aspectos se

enmarcan en una nueva planificación urbanística entorno a las

más importante ciudades espaP~olas que han de asimilar los nuevos

avances sanitarios.
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Este interés por los asuntos urbanísticos explica la

publicación en el periódico referido y como reflejo de la

preocupación por estos temas sociales, de trabajos o memorias

ocupadas en establecer las mejoras necesarias para realizar el

saneamiento de Madrid, en las que también se hace una revisión

de los procedimientos empleados en distintas ciudades de Europa

y America para sanear las poblaciones, comparandolos con Madrid

y sus posibilidades.

Como resultado a su vez de la organización industrial, las

concepciones en la economía, el trabajo, la sociedad, las

necesidades sociales fueron cambiado y debieron adaptarse a las

nuevas exigencias que provocaron de igual forma una nueva

problemática, que ocasionará el resurgimiento de nuevas

especialidades médicas, algunas nacen en respuesta a una Higiene

Industrial que no es ajena al establecimiento de medios que

mejorando los puestos de trabajo, se mejore la capacidad y la

salud de los empleados. La Sociedad Espa~ola de Higiene, abordó

estos puntos y elaboró en este campo estudios que se

relacionaban con otras materias inmersas en el ámbito de la

toxicología, como queda manifiesto en el articulo Higiene de las

Minas y Mineros de Almadert” en el que se exponen las

consideraciones higiénicas para evitar las intoxicaciones

mercuriales propias de estas explotaciones.

Otras cuestiones de una gran carga social, fueron

estudiadas por los miembros de esta corporación así uno de los

temas más tratados es el relacionado con la prostitución

clandestina y las enfermedades venereas, sobre todo las sífilis,
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que ya había interesado a otros científicos extranjeros y que es

analizado desde una perspectiva básicamente médica sin abordar

aspectos más moralistas.

En cuanto a la higiene privada, se realizaron trabajos

sobre temas como el tabaquismo o la higiene del calzado, que

recuerdan formalmente algunos aspectos de la obra de

Pettenkofer, al menos en sus títulos e intereses.

La demografía que según algunos autores”’ no tuvo en un

primer momento en Espa~a, el desarrollo que su transcendencia

requería, siendo fundamental para elaborar un cuadro de la

situación médica. No fue olvidada por la Sociedad que publicó en

su órgano”’ la opinión de un profesor, C. Y. Aldecoa,

manifestandose en defensa de la buena labor hecha en este campo

a pesar de que esta sea escasa y enfrentada a numerosos y graves

problemas, algunos de ellos relacionados como casi siempre con

la inestable situación política del país.

Dentro de las actividades científicas que tuvieron cabida

en esta corporación tenemos al igual que en otras agrupaciones

la convocatoria de premios y certamenes.

En lineas generales la estructura de estos eventos responde

al modelo generalizado que ya vimos en esos otros grupos, la

diferencia reside básicamente en el talante de esos temas

abordados, en este caso son importantes los aspectos higiénicos

y de salubridad que pueden aportar. Por ejemplo el programa para

1863 se centraba en las siguientes propuestas:
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—ler PREMIO: MORTALIDAD EN LA INFANCIA, SUS CAUSAS Y MEDIOS
DE ATENUARLA.
(Examinar la mortalidad en las distintas
naciones y la nuestra durante los 5 primeros
aRos de vida. Causas. Discutir sobre las ventajas e
inconvenientes de las inclusas, bajo el doble aspecto
del Derecho y de las Ciencias Médicas. Proponer los
medios mejores para evitar el abandono de los niRos,
para proporcionarles una buena lactancia y
alimentación y prevenir o remediar las
enfermedades que en tan crecido número les
privan de la vida)

-22 PREMIO, EYACUACION DE LAS AGUAS INMUNDAS DE LAS
POBLACIONES.
(Exponer el sistema que en general deba preferirse
bajo el punto de vista higienico, en la
evacuación de las aguas sucias. Proponer
reformas para la capital del Reino en su
sistema de comunes y alcantarillado)

—32 PREMIO: LABORATORIOSMUNICIPALES DE SALUBRIDAD.
(Importancia de estos laboratorios. Proyecto de su
organización, acomodada al vecindario de las
poblaciones, recursos y especiales circunstancias de
cada uno. Proponer los funcionarios técnicos y los
auxiliares que hayan de desempeRar este servicio.
Expresar ordenadamente las funciones de los
laboratorios.

La elección de los tres temas refleja las inquietudes que

se daban en la sociedad y los graves problemas médicos que

afectaban a poblaciones mencionadas, como ocurre con el primero

de ellos.

De esta forma esta sociedad tiene una prolongación en la

realidad de pais, lo que contribuye a ensalzar el papel de

alguna de las asociaciones estudiadas y a entender la

importancia y repercusión que tuvieron en su momento.

Los fallos de los premios correspondieron a:

—MORTALIDADEN LA PRIMERA INFANCIA—
Lema de la Memoria premiada. El porvenir de un hijo es
siempre la obra de una madre Autor: O. Juan Aguirre
Barrio médico residente en Madrid
—EYACUACIONDE LAS AGUAS INMUNDAS DE LAS POBLACIONES.
Lema de la Memoria premiada. Higea hominis altera
mater Autor: D. Mariano Belmás arquitecto residente
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en Madrid
Accesit: lema de la Memoria: No hay ni puede haber
urbanización donde no existe un perfecto sistema de
sumideros. Autor 13. Alfredo Lopez Alcrudo arquitecto
residente en Madrid.
—LABORATORIOSMUNICIPALES DE SALUBRIDAD.
Lema de la Memoria premiada: Salux populi suprema lex
esto Autor Dr Vicente de Vera y Lopez médico
Accesita lema El respeto a la ciencia es la base de la
civilización Autor: D. Jose de Ubeda y Correal médico
y farmaccútico.
Segundo accesit: lema Instar caeleste funale ars,
chymia lucem ditfundit Autor D. Angel Bazan y Aurés

A,.
farmaccútico residente en Zaragoza

Por el número de premios y accesit se puede concluir que

estos certámenes tuvieron una gran acogida.

En 1697 los premios otorgados fueron los siguientes:

—HIGIENE DEL TRABAJO EN LA SEGUNDAINFANCIA.
El premio fue para £3. Manuel de Tolosa Latour
Accesit £3. Jacobo Lopez Elizagaray
Mención honorífica a D. Juan Aguirre y Barrio, £3.
Arsenio Mann Ferujo.
-HIGIENE DEL ORGANOVISUAL EN LA ESCUELA.
Mención honorífica U. Miguel Garcia Rodrigo, D.
Anselmo Ruiz Gutierrez, £3. Nicasio Marcial y Garciat”.

Importante debió ser también la intervención de esta

Sociedad en la divulgación de los nuevos conocimientos, mediante

el apoyo a la publicación de memorias y trabajos en un número

considerable.

-PROFILAXIS DE LA DIFTERIA Dr Tolosa Latour.-
Comunicación leida el 17 de abril de 1984 200

-LA INOCULACION ANTICOLERICA DEL DR FERRAN CONSIDERADA
BAJO EL PUNTO DE VISTA DE LA &uítiiC~ BIOLOSICA O.
Antonio Sierra y Carbó.—DiscutSO pronunciado el 1 de
agosto de j9952Ó¡~
(Esta publicación se puso a la venta al precio de 1
pesetas en las principales librerias o pidiendola a O.
Luis Roble en la calle Magdalena 36, 2Q. Recibiendo el
beneplacito de la prensa profesional)
-HISIENE DEL ESTOMAGO. U. Arsenio Mann Perujo
Conferencia pronunciada el 22 de enero de 18B9~.
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-CAUSAS DE LA CEGUERA Y MODO DE EVITARLAS D.Angel
Fernandez Caro. Conferencia pronunciada en el seno de
la Sociedad en I89I2~.
-HIGIENE DE LA MUJER EN CINTA> Cartilla higiénica
Primer premio en el concurso público de la Sociedad
Espa~ola de Higiene de Madrid en el aFo 1889 por D
Tomas de Echevarria y Moya, licenciado en medicina y
cirugía etc204.

Los temas abordados en estos trabajos nos permiten concluir

que esta Sociedad se mantuvo al día en los temas que trató. Y

nos dan idea de la capacidad de algunos científicos espa~oles

para aceptar las nuevas doctrinas científicas que se estan

gestando en los paises más avanzados. De su comprensión y

análisis en cuestiones cuya importancia social irá en aumento.

La labor de esta Sociedad quizá solo se viera mermada u

obtaculizada por la ausencia de medios y de recursos para

potenciar dicha actividad en el plano de la práctica, ya que

estos trabajos parecen quedar circunscritos a un terreno

unicamente teórico.
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V..2.—CONTRISUCION DE LAS AGRUPACIONES

ESTUDIADAS A LA ENSENANZA DE LAS

CIENCIAS MEDICAS

Dentro del marco de las actividades de las asociaciones que

nos ocupan, deberemos incluir la aportación que realizaron al

desarrollo de la ense~anza de las ciencias que las caracterizaba,

porque como hemos ido viendo a lo largo de este trabajo la

ciencia se convirtió en un factor aglutinate de las clases

sanitarias, al mismo tiempo que las diferenciaba de otras

profesiones u ocupaciones.

Para entender cual fue el papel de las corporaciones

estudiadas en ese desarrollo de la ense~an2a,~ debemos en primer

lugar plantear el panorama general de la ense¾nza en el que se

encuadran estas aportaciones, ya que este nos dará las claves

para comprender los datos hallados.

Puesto que hemos centrado de una manera especial nuestro

estudio en la profesión farmaceútica, como integrante de las

clases médicas, nos ceMremos en este contexto sobre todo a los

procesos que sufriran los estudios de Farmacia y a la adquisición

de su calidad universitaria.

Debemos sin embargo introducir en primer lugar dos elementos

esenciales para la ense~anZa que se dan en casi todo el ámbito

occidental

El primer factor que debemos entrar a considerar es la

creación de los Ministerios de Instrucción Pública, con ellos

se organizó toda una estructura que englobaba desde la obligación
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escolar a la creación de instituciones docentes, entre las que

destacaron un gran número de Institutos especializados en casi

todas las materias conocidas, hasta la. formación de una nueva

clase de profesores.

Como consecuencia de este nuevo estado de cosas, hubo un

interés estatal especial en crear centros prd>cimos a la idea que

en su tiempo supusieron las Academia dei Lincei de Roma para las

ciencias naturales o la Real Academia Espa~ola, que durante la

Ilustración ya habían actuado como abanderados de la cultura.

El otro punto que debe ser considerado, es que el siglo XIX

supondrá fundamentalmente la ascensión de la Universidad dentro

del panorama. docente, donde adquirirá un protagonismo propio,

mientras que las Academias se convirtieron en sociedades

científicas, realizando una labor a menudo basicamente teórica,

dejando para el cuerpo universitario y escuelas superiores la

tarea investigadora y docent&”.

Estos dos hechos tienen su realidad también en EspaRa, que

a pesar de su retraso o alejamiento de los paises más avanzados

en el desarrollo de estas cuestiones no permaneció nunca aislada

de esta nueva realidad europea u occidental y asumió algunas de

las nuevas directrices de estos pensamientos.

Tanto la clase política como la clase culta espa~ola,

independientemente de la tendencia política a la que se

suscribieran coincidían en la idea de que la educación era un

II
requisito básico para el desarrollo del pais, una población

instruida seria capaz de enfrentarse a lo que el devenir le

tuviera reservado20’. De forma que durante finales del siglo XVIII
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y principios del XIX se ira configurando y reafirmando un sistema

escolar que perdurará a lo largo de todo el siglo adentrandose

en las décadas posteriores; el punto de partida fue una EspaP~a

afianza en su catolicismo y con una tasa de alfabetisino muy

elevada.

Muchos historiadores parecen coincidir, en que la

Constitución de 1812 nos aporta el primer antecedente del sistema

educativo que adquirirá su forma durante el XIX; para Manuel

Puches Henitez20’, es en ella donde esta el germen del

pensamiento liberal en materia educativa y tanto para el siglo

XIX como para el XX seran un punto básico de referencia los

trabajos parlamentarios enmarcados en las Cortes gaditanas.

El titulo IX completo de la Constitución se dedica a la

educación, que convierte además a esta en uno de los primeros

textos constitucionales europeos que se ocupan del tema de forma

tan abierta.

El tiempo que transcurre entre 1612 y 1845 con el plan Pidal

como la gran reforma de la ense~anza de la época, quedará

cubierto por varios procesos que marcan la evolución de la idea

20~

educativa

El Plan Pidal

Dedicamos especial intéres a este plan, por varias razones,

en primer lugar inaugura una nuEva etapa en la concepción de la

ense~anZa, con particulares que lo destacan de los momentos que

lo precedieron y nos adentra en el periodo elegido. En segundo

lugar porque es fundamental en el ámbito de nuestro tema puesto
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que es el primero que regulará los estudios farmaceúticos para

dotarles de categoida universitaria.

Este plan se enmarca en una reforma más amplia que afecta

a la propia constitución de 1837 y que perdurará hasta la

revolución de 1868; como característica principal prevalece la

tendencia ya conocida de la centralización que se extenderá hasta

el campo de la ense~anza.

Centralización sera una de las notas determinantes del plan

Pidal, con él se eliminan definitivamente los últimos residuos

de autonomía en los centros docentes y en particular en las

Universidades, que adoptan un carácter próximo a escuelas

estatales, centralizadas y secularizadas. Y es precisamente esta

secularización el otro gran aporte que responde a lo que ya

habiamos visto que esta ocurriendo en el contexto Europeo, la

pérdida de influencia de la iglesia en las instituciones docentes

en las que cada vez es más patente y necesario el

intervencionismo del Estado.

El plan se centra én la segunda y tercera ense~anza, porque

la primera permanece aun bajo lo dispuesto en la ley de

Somerue los.

La ense~anza universitaria en el plan Pidal.

El 17 de septiembre de 1845 un Decreto de Ley Establece la

ordenación Universitaria, que sigue siendo fiel al pensamiento

moderado.

Como características de la organización de la ense~anza

universitaria, sigue siendo la uniformidad tanto en los planes
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de estudio que seran ampliamente detallados, como en la

definición de los cursos, examenes, contenidos y matrículas

validando todos estos datos para la totalidad del pais y de sus

centro universitarios.

Analicemos los estudios que más nos interesan, los que

2O~regularan las profesiones médicas

Las necesidades sociales habían cambiado y con ellas la

concepción de la sanidad, una nueva perspectiva de la salud

pública salía al paso; conjuntamente la ciencia había variado los

parámetros en los que se había movido, nuevas materias habían

hecho su aparición y sobre todo la investigación de laboratorio

estaba alcanzando cotas impensables a~os antes. Quizá fueran

estas las causas de la importancia que adquirió la profesión

médica en estos a~os, los propios profesionales conscientes de

este nuevo papel aprovecharon la situación para intervenir

activamente en la creacción de la nueva realidad universitariatt0.

Por su parte la Farmacia se verá catapultada a un estado muy

superior de lo que hasta ahora había conocido, pues con el rango

de estudio universitario se la equiparaba a la Medicina y al

mismo tiempo se la independizaba de esta.

Pero cuando se inicia la tarea de establecer las modernas

facultades existen ya decisiones tomadas y que se seguiran

respetandose, algunas por el peso específico que habían tenido,

es el caso de la persistencia de los colegios, centros desde

donde se habian impartido los conocimientos que ahora son

patrimonio de la universidad y que sí en medicina jugaron un

papel destacado, no lo fue menos, en el caso de la farmacia pues

en ella radicó la ense~aflZa farmaccútica durante mucho tiempo.
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De hecho se abrió una pugna entre los colegios y los centros

universitarios que se plasmó en el Arreglo provisional de la

Dirección general de estudios del 29 de octubre de 1836,

presidida por Quintana quién se enfrenta a las facultades

poniendose del lado de los colegios a los que permite su

continuidad, haciendo peligrar la de las universidades al

exigirías medidas poco flexibles para el cumplimiento de su

misión.

El 10 de octubre de 1843 52 Estableció un decrEto para un

nuevo plan que suprimía los colegios de Medicina y Cirugia de

Madrid, Barcelona y Cadiz y los de Farmacia de Madrid y

Barcelona. Madrid y Barcelona cubrían estos huecos creando una

facultad para las tres materias y por su parte Sevilla, Valencia,

Valladolid Zaragoza y Santiago verían crearse cinco colegios, en

ellos se ense?~aría la practica de curar . Más tarde estos

colegios serian englobados por las respectivas facultades2”.

Se gestiona ahora la convErsión de Farmacia en carrera

universitaria, en las correspondientes Facultades, se formaran

a los alumnos no solo para ejercer profesionalemente, sino para

contribuir a la investigación científica.

Medicina por su parte se unifica permanentemente a Cirugia.

El siglo XIX por tanto será el que vea cristalizar la

personalidad de los estudios farmaccúticos, en primer lugar

porque se independizaran de los médicos a los que habían

permanecido unidos, es probable que el rápido desarrollo de

algunas ciencias, con la creacción de otras materias nuevas,

sobre todo en el transcurso del siglo sean las causas de que se

distingan los campos de actuación de cada rama del conocimiento;
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la multiplicidad de los conocimientos implicará una toma nueva

de postura hacia una mayor especialización; las Ordenanzas de

Farmacia de 1804 derivaran en la creación del Colegio de 6.

Fernando de Madrid en 1805. Mientras que en 1815 se crean los

Colegios de Farmacia de Barcelona, Sevilla y Santiago ciudades

donde se estableceran las Facultades una vez cumplida la primera

mitad de siglott

Otros planes de estudio

De alguna forma la organización de los estudios tanto

superiores como en la secundaria es reflejo de la situación

politica e ideologica por la que pasa el pais. Una variabilidad

exacerbada en los planes propuestos, falta de modelos fijos a los

que ceMrse, sucesión de reformas puntuales, arreglos

provisionales y creacción de estructuras que se llegan a

contraponer en algunos momentos entre sí. A pesar de ello en la

organización docente prevalecio el influjo moderado.

Claro ejemplo de este caos es e] gran número de planes de

dios que fueron aprobados, alguno de los cuales ni siquiera

llevado a cabo.

La relación de los planes que se plantearon hasta final del

siglo es la siguiente:

FECHA

—Real Decreto del 17— 9—1845
—Real Decreto del 9— 9—1849
-Real Decreto del 28- 8—1850
—Ley del 9— 9—1857
—Real Decreto del 7— 9—1856
—Real Decreto del 16—11—1866
—Real Decreto del 25—10-I866
—Reales Decretos 16— 1—1664

19— 8—1665

RESPONSABLE

Pedro Jose Pidal
Bravo Murillo
Manuel Seijas Lozano

Claudio Moyano Samaniego
Marqués de Corvera
Manuel de Orovie

Manuel Ruiz Zorrilla
Angel Carvajal y Fzd

de Cordoba
Alejandro Pidal y I’lon

estu

fue
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—Decreto del 24— 9—1886 Montero Rios
—Real Decreto del 30— 7-1900 Garcia Alix.

Muchas de las innovaciones planteadas responden solamente

al cambio de nombre en las materias tratadas, en algunos casos

se amplia el número de estas materias2”.

Es en el plan de 1857 donde ya aparecen algunos hechos

destacables, en concreto la Ley Moyano establece que las

Escuelas superiores y Universidades dependeran para su

sostenimiento del Estado con ello lo que se consigue es que el

Estado actue como monopolio frente a corporaciones de carácter

local; se reafirma aún más el carácter centralizador de la

educación. El plan de 1865, muestra una tendencia en oposición

al centralismo, idea que había predominado los planes anteriores

pero en este caso las cosas se hicieron más sopesadamente. Las

causas que se barajan para esta nueva reforma nos son en algunos

casos ya conocidas, el progreso de las ciencias, un creciente

desarrollo industrial que repercute directamente en el ejercicio

de la profesión, las necesidades de la cultura en general, y

finalmente el cariz y el volumen que han adquirido los

conocimientos de la rama de la higiene, encaminados a favorecer

el bienestar social.

En aspectos concretos referentes a la farmacia se hace

incapie en la importancia del estudio experimental y de la

investigación. El farmaceútico se convierte en un profesional al

que respalda una formación apropiada.

Este plan no tuvo repercusiones, pero la línea marcada fue

seguida por el de IBSá aunque fue declarado en suspenso por otro

Real Decreto. Finalmente el plan de 1900 se ve determinado por
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las nuevas responsabilidades que en la salubridad pública a

adquirido el farmaceúticott4.

Al igual que ocurrió con todos los temas que afectaron el

desarrollo de la Farmacia, la problemática de la ense~anza

creo debates en la prensa profesional que no solo se ocupo de dar

a conocer los términos en los que se jabían redactado los

distintos planes sino que desde las paginas de estos periódicos

se criticó, se apoyo o sugirió aquellas ideas que se creyeron más

oportunas, en estas opiniones a veces intervienen profesionales

que estan vinculados a las asociaciones u organizaciones que

estamos estudiando y que en cierta forma reproducen su

pensamiento y en general el del grupo profesional al que

representan.

Encuadrado ya el panorama de los estudios de las ciencias

médicas intentemos ver el papel que cumplieron las agrupaciones

estudiadas en El desarrollo de estos mismos estudios.

Y.2.1.—LABOR DE LAS CORPORACIONESESTUDIADAS EN EL AMEITO

DE LA ENSE~ANZA DE LAS CIENCIAS MEDICAS

.

La amplia introducción anterior destaca aun más si

consideramos las repercusiones que de ellas se derivan para

nuestro estudio, puesto que esa estatalización de la educación

y la primacia del ámbito universitario en la ense~anza y en la
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investigación, justifica la poca información que sobre estos

aspectos hemos podido extraer en el desarrollo cotidiano de las

organizaciones analizadas, que en su mayoría se vieron

imposibilitadas para competir con las recien creadas Facultades,

en el establecimiento de cátedras u otras formas de ense?~anza,

a la vez que su actividad cientifica como vimos pareció centrarse

En cuestiones mayoritariamente teóricas y puntuales.

La Universidad aparece pues como una realidad monolítica a

la que es muy dificíl restar protagonismo, solo algunas

iniciativas tienen un cierto éxito, como fue el caso de la

Institución Libre de Ense~anza, que por sí sola constituye un

capitulo de la historia de] conocimiento y de la ensef~anza en

Espa~a, nace desde unos objetivos claros, que quedan recogidos

en sus Estatutos en el articulo primero:

Se consti tuye una Sociedad cuyo objeto es fundar en
Madrid una Institución Libre de EnseSanza, consagrada
al cultivo y propagación de la ciencia en sus diversos
orden e5

2t.

La mayoria de los antecedentes que podemos encontrar son

del tipo de la creacción de cátedras en algunas sociedades como

las Sociedades Económicas y en concreto La Sociedad Económica de

Amigos del Pais de Sevilla, bajo cuyos auspicios se encargo la

formación de una cátedra de geología a Antonio Machado y NuFez

en 1849~’ o el Museo Antropológico del Doctor Velasco que se

califica así mismo en el folleto que recoge los discursos leídos

con motivo de su apertura por Don Angel Pulido y Fernandez como
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Museo Antropológico y Escuela Libre del Doctor Velasco, mientras

que en la contraportada de dicho folleto se detalla la relación

de los profesores que se encargaran de explicar los cursos

libres de medicina, cirujía y ciencias auxiliares.

Y en la Crónica Medico Quirdrgica de la Habana de enero de

1876 se publica el Reglamento provisional de la escuela libre de

matronas, fundada en el f4useo Antropológico de Madrid, por

iniciativa de DoRa Pilar Jauregul de Lasbennes y bajo Ja

dirección del Dr Angel Pulido Ferncifldei. En el que se dedican

los siguientes articulos a la ensePSanza:

Art 8—La enseRanza comprende dos cursos académicos que
se estudiaran sucesivamente desde octubre de ¿un
aRo a fines del aRo siguiente.

Art 9—En el primero se daran dos lecciones semanales
que duraran por lo menos una hora y media cada
una y en las que se explicara todo lo referente
a la asignatura de partos, con algunas nociones
sobre higiene de las paridas y de los recien
nacidos.
Ademas habra un repaso a cargo de DoRa Pilar
Jauregui.

Art 10—El segundo curso comprende repaso de la
asignatura anterior y la asistencia a partos bajo
la dirección de profesores inteligentes.

Art 12—En las explicaciones de las cátedras se utilizaran
todos los cuantiosos elementos de enseRar?Za que
encierra el Museo Antropológico y que facilitan

2k?

el estudio de los alumnos. —

No se nos especifican los recursos con los que dice contar

el Museo pero lo que sí parece cierto es su gran interés por

establecerse como un centro de difusión de conocimientos. Aunque

este tipo de cátedras revistió escasa importancia si evaluamos

los datos que sobre ellas nos han llegado acerca de la
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repercusión que en su momento pudieron tener. Su actividad más

destacada debió centrarse en llevar a cabo una serie de

conferencias que presentarían más o menos un interés general por

los temas debatidos, no podemos por tanto considerarlos como

centros de estudios especializados y formativos en la labor

investigadora en el sentido que consideramos la labor que sí se

realizaba en el ámbito universitario.

No existen aportaciones en las que nos podamos basar para

suponer que en el seno de las corporaciones estudiadas se

impartiera algún tipo de materia con intenciones docentes, si se

puede hablar de una intención de dar a conocer los nuevos

adelantos y debatir sus ventajas o inconvenientes, pero para

instruir a los asistentes en su uso y fundamento.

Veamos más detenidamente lo que los distintos grupos de

uniones establecen sobre este tema, cuando de hecho lo plantean,

lo que tampoco es muy frecuente. El primer en ser analizado será

el modelo colegial.

V.2.1.I.—CCLEG¡oS

A pesar de la tradición que los convertía en piezas

fundamentales de la enseF~anza de las ciencias médicas los Reales

Colegios de los que más tarde derivarían las nuevas

corporaciones, durante la segunda mitad del siglo XIX ni los que

surgieron de este modo ni los de nueva creación intervinieron de

forma decisiva en la formación de los nuevos profesionales, una
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vez más la Universidad con su carácter centralista y estatal

cumplía su papel eliminando practicamente las interferencias que

pudieran generar el resto de las instituciones.

Pero si bien no intervinieron en la práctica, muchos de

ellos recogen en sus estatutos la posibilidad de organizar actos

academicos, como lo hace el Reglamento del Colegio de

rarmaceutico. de Cautilla la Vieja, en su articulo 16, aunque no

se especifica el carácter de tales actos, por lo que podemos

considerarlo de caracter informativo atendiendo al interés que

pusieron todas estas organizaciOnes en dar a conocer y evaluar

los nuevos descubrimientos que conciernen a las respectivas

ciencias. Podriamos enclavarías dentro de la misma categoría de

los actos que antes hemos dicho llevaron a cabo sociedades del

tipo de las de Amigos del pais.

Aunque no es objeto de estudio en esta tésis, debemos

considerar al

siendo una

del resto de

de noviembre

Martinez la

necesidad de

21Ssuprimida

en la discu

practicantes

generalizado

Colegio de FarmactúticOS de Madrid porque él sigue

referencia clave para entender el funcionamiento

las corporaciones colegiales, pues bien con fecha

de 1868 se debatió a propuesta del colegial Germen

posibilidad de crear cátedras de ense~anza y la

restablecer la práctica de Farmacia que había sido

La apertura de estas cátedras a juzgar por lo que

sión se dijo iba directamente destinada a los

de farmacia. Luego no se trataba de un público

sino un sector particular de la profesión, por lo

que no podemos decir que tales ense~anza5 fueran equiparables a

los estudios universitarios. El debate se dirigió hacia cuales

deberían ser los temas tratados, hubo quien defendía que las
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explicaciones no tenían porque ceRirse a materias puramente

farmaceúticas y extenderse a las aplicaciones de las artes para

lo que él mismo ponente se brindaba a ens&tar quimica tanto

orgánica como inorgánica. Otros opinaron que la naturaleza de lo

que se ensaF~ara dependería del tipo de público y que si este era

farmaceútico deberían ser sobre farmacia los temas, pero que si

la audiencia no era exclusivo de esta ciencia entonces se

debería diversificar las exposiciones. También se opino que, con

estas cátedras se pretendía hacer pública la ilustración y los

saberes que eran propios de la clase farmaceútica. Y otras

opiniones más realistas hacian ver algunos inconvenientes no

solo los que hacian referencia a los fondos sino a la necesidad

de poseer un local donde llevar a cabo los cursos, sobre todo si

estos hacen referencia a lecciones prácticas.

Por tanto ni siquiera el Colegio más importante y destacado

pudo ser alternativa a la Universidad en cuanto a ense~anza y

todas las medidas que se tomaron o que se preveyeron fueron

encaminadas a subsanar algunas deficiencias o fallos que se

daban en la práctica real de la profesión.

Lo que si podemos llegar a pensar es que dado el papel cada

vez más relevante de estas instituciones dentro del ámbito

profesional y la organización de la clase, no se resistieran a

no entrar en el debate que las reformas y planes de estudios

plantearon en la comunidad científica y en la sociedad más

vinculada a estos cambios, incluso hay que considerar que alguno

de sus miembros ocupó cargos docentes en las universidades de su

tiempo, a pesar de que creamos que esto se debió producir no
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hemos encontrado pruebas que lo ratifiquen.

El siguiente grupo en el que encontramos referencias a

cuestiones de enseF~anza es el de los institutos.

V.2.1.2.-INSTITUTOS

La inexistencia de facultades de Farmacia en muchas de las

provincias, puede ser considerada como la causa fundamental para

que algunos de estas organizaciones sientan la necesidad de

llenar el vacio educativo. De hecho en 1867 de las diez

Universidades establecidas en el reino solo cuatro cubren la

ense~anza de Farmacia: la Universidad Central, la de Barcelona,

Granada y Santiago. Estas zonas coinciden en su mayoría con una

actividad destacada en el campo del asociacionismo, como reflejo

probablemente de la actuación universitaria, pero existen otras

áreas en que la falta de estos centros de estudios obliga a

crear organismos que en cierto modo los sustituyan.

Esta es la situación que parece haber sostenido el

Instituto Parmaccútico AragonÉs, puesto que en Zaragoza por

estas fechas solo quedaron establecidas las facultades de

Filosofia y Letras, Medicina hasta el grado de facultativo de

segunda clase y Derecho. Es por ello probablemente que en el

reglamento para la organización interna de 1852 y en concreto en

el artículo 17 de la organización y objeto del Instituto, se
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contemple la posibilidad de que dicha corporación cree cátedras

públicas y gratuitas para la enseRanza de algún ramo de la

ciencia o auxiliares, como condicionantes establecía que

existieran individuos capacitados para ello y que quisieran

hacerse cargo de estas cátedras de forma que no graven al

Instituto con honorarios y siempre que los fondos pudiesen

atender a los gastos ocasionados. Esta actitud del Instituto es

anterior a la ley que determinó la distribución de centros, es

decir la del 9 de septiembre de 1857, por lo que nos sugiere un

interés más directo por el problema que se vería agravado por la

falta de los estudios.

No hemos recogido mas datos acerca de como se llevó a cabo

la organización y el desarrollo de estas cátedras, incluso en

sus actas no hay referencias a ello, pero dada la importancia de

esta corporación es posible que tuvieran algún desarrollo

siempre salvando las restricciones impuestas por la

estatalización de la ense~anza superior, por tanto no formarían

profesionales pero si contribuirían a la mejora de su formación.

Con motivo del Congreso Farmaceútico EspaF~ol de 1867, el

Instituto emitió su opinión acerca de varios temas y entre ellos

SC encontraba el de la ensePianza. Así en el acta

correspondiente2” se recoge el parecer de la corporación, a favor

de aumentar los estudios de Farmacia en vez de reducirlos,

coincidiendo en esta idea con el Centro Ejecutivo del Congreso.

De este hecho no se desprende una actitud activa en lo que se

refiere a la enseRanza, pero no cabe duda que con él se nos

indica la preocupación que este tipo de asociaciones manifestó
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por cuestiones tan importantes para la profesión, sobre todo si

recurrimos una vez más a su relación con la profesioflalización

de la Farmacia, en la que la institucionalización de los estudios

universitarios es un elemento clave.

Por su parte el Instituto Medico Valenciano también se

interesó por los estudios universitarios, de hecho en una de sus

sesiones científicas, la del 19 de enero de IB67~ se leyó una

exposición elevada por la corporación al gobierno de Bu Majestad

para la conservación de los estudios médicos en esta plaza.

Durante este periodo se llevaron a cabo reformas en la

educación que fueron el motivo de que se alzaran en defensa de

estas facultades en aquellas ciudades que vieron peligrar su

continuidad, Valencia se destaca nuevamente por su interés ante

la profesión y lo que con ella se relaciona; aunque en este caso

se abogue por la facultad de Medicina que es la que se ve

afectada. El problema no se planteó para Farmacia puesto que no

existia dicha facultad.

Es una época en la que se tratan de ensayar nuevos modos de

educación a raiz de las nuevas ideas propugnadas por los cambios

políticos, como se recoge en el Boletín del Instituto en la

rese~a siguiente:

En este Boletín se incriber’ los principales parra tos
del discurso pronunciado en la apertura de la
Universidad por el doctor Campá, para que los
consocios formen juicio del importante y erudito
trabajo de este seflor, encaminado a exponer la
conveniencia de que desechando ideas sistemáticas de
escuela> entre la Medicina en una verdadera senda que
la conduzca con paso seguro a la perfección .“‘
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Hasta ahora se nos ha demostrado que la fuerza de la

institución universitaria anulaba todo intento de formar nuevos

profesionales y científicos; el campo de la investigación

igualmente queda terminantemente marcado por esta presencia, sin

embargo existirá una excepción, surgida de las necesidades más

inmediatas resultado de la propia evolución de la ciencia y de

la sociedad, nos referimos al Instituto Nacional de Higiene de

Alfonso XIII, su formación se lleva a cabo en los albores de un

nuevo siglo y por tanto en el nacimiento de una nueva realidad

científica, pero lo repetimos de nuevo debe toda su razón de ser

a los a~os que le precedieron.

Las nuevas teorías acerca de la higiene, las enfermedades

contagiosas, epidámias y la salud pública hacer imprescindible

una conducta distinta en la sanidad, surgen ciencias nuevas como

la microbiología que requieren sin demora un nuevo Ejercito de

científicos; médicos, farmaceúticos, veterinarios..., a los que

hay que formar porque la Universidad a pesar de su protagonismo,

todavía no se ha acoplado a esta nueva realidad, los cambios se

suceden de forma tan rápida que cogen a trasmano la

superestructura que representa el complejo universitario

decimonónico espa~ol.

Es en este deficit científico universitario donde cobra

importancia el Instituto de Higiene, como el centro en el que se

va a garantizar o al menos así se pretende la instrucción de los

nuevos y necesarios científicos y desde el cual se proyectaran

los resultados de la ciencia más actual.

Un nexo de unión mantendra al menos en su organización con

las facultades y centros superiores, en ambos casos su
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existencia se debe a una actividad oficial; el Estado sigue

siendo quien guie por lo menos en aspectos administrativos la

conducta de estos estudios superiores, a él corresponde la dura

labor de crear, mantener y hacer perdurar la sanidad pública que

los tiempos le imponen.

Su primera función docente se trascribe a los aPos 1699—

1911, temporalmente esta actividad, como todo su desarrollo en

general se engloba dentro del siglo XX, pero hay razones de las

que ya hablamos que lo une a la ciencia y al momento final del

siglo XIX.

Ci~endonos a su función docente, esta queda ya definida

desde la fundación pues en el Real Decreto que lo creaba ya queda

estipulada:

La enseíTanza práctica de la técnica
bacteriológica en su relación con la higiene pública
y la epidemiología.

La realidad es que hasta 1902 no se encuentran noticias en

las que se hable de la convocatoria de cursos, en este aP~o se

inician los Cursos de Perfeccionamiento de la Higiene en los

que actua como responsable Carlos de Vicente y en los que

pueden intervenir médicos, farmaceáticos, veterinarios

ingenieros y arquitectos222. Lo que nos demuestra que la salud

pública ya no es de exclusiva atención por parte de las ciencias

médicas, sino que ha nacido un nuevo concepto de urbanismo y

salubridad publica.
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En definitiva la idea general que podemos extraer de estos

datos es que el asociacionismo sanitario de mediados del siglo

XIX, sí bien intervino decisivamente en la ordenación de las

profesiones médicas y en la aceptación de algunas ramas de la

ciencia, no aportó nada esencial en un campo tan vinculado a

ambas realidades como fue el de la ense~anza de esas mismas

ciencias que particularizan las profesiones aquí estudiadas.
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V3RELACIONES MANTENIDAS

ORGANIZACIONES ESTUDI ADAS

CORPORACIONES NACIONALES

.

ENTRE

“e

LAS

OTRAS

A lo largo de este trabajo hemos tratado de establecer, la

idea de que el fenómeno corporativista que se da en EspaP~a

durante la segunda mitad del siglo y que afecta a las clases

médicas, no es un fenómeno aislado, aún cuando responde a una

problemática concreta que afecta particularmente a estos

colectivos.

Lo cierto es que el movimiento se engloba en una tendencia

generalizada de todos los grupos representativos de la sociedad

espa~ola, con cierta independencia del marco en que podramos

encuadrar sus actividades. Y esta tendencia es reflejo del

cambio en las estructuras organizativas del modelo social

occidental

Partiendo de estas implicaciones dentro de un contexto

general, es lógico pensar que en el ámbito reducido que

representó el movimiento corporativista sanitario espaP~ol, debió

existir y de hecho así ocurrió un continuo flujo de información

entre los distintos intentos de unión. Porque como hemos visto,

los responsables de estos pensamientos tuvieron conciencia de

la importancia que tenía elaborar modelos comunes de

organización y que estos estuvieran al corriente de las

decisiones tomadas en cada uno de ellos, para en el momento

preciso constituir un frente único con el que debatir o reclamar

aquello que se creía justo. Esta cooperación se ve claramente

cuando se quiere elevar una protesta generalizada a los poderes
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públicos o elaborar algún reglamento o plan de actuación

compartido.

Este flujo de noticias, entre las diversas organizaciones,

va a tener además una ampliación de consecuencias destacadas,

mediante la intervención de la prensa.

Ya hemos establecido la importancia de estos medios de

comunicación, no solo para el proceso concreto que estudiamos,

sino también para el desarrollo histórico de toda la época. Por

lo tanto no es necesario redundar aun más en el papel tan

particular que pudo jugar como mensajero entre las distintas

agrupaciones y por supuesto entre cada uno de los miembros de

los grupos sociales en que nos movemos y entre estos y el resto

de los colectivos espaF~oles, particularmente con la

administración.

Otro factor fundamental a tener en cuenta, es que en las

relaciones que la mayoria de las corporaciones van a mantener

entre sí, existen referentes comúnes, que estan presentes de

forma casi constante, en particular en cuestiones que afectan a

la Farmacia, sobre las que hemos profundizado más, nos

encontramos con la presencia obligada del Colegio de

Farmaceúticos de Madrid.

El que este Colegio actue como nexo común para casi todas

las organizaciones, puede ser atribuido a varias causas.

-la primera estaría relacionada con el hecho de que nos

ofrece un modelo que van a seguir el resto de las asociaciones,

tanto los colegios a los que da la estructura básica para su

organización y administración, como para el resto de

agrupaciones que en una u otra forma ven en él el ejemplo más
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claro y fructifero para ser copiado, incluso se convierte en un

órgano consultor de muchos de los intentos que se estan llevando

a cabo, es la referencia obligada en los procedimientos

organizativos y su tutela es en ocasiones requerida para que de

el visto bueno a actuaciones propias de cada corporación.

—otra explicación en consecuencia con la anterior, serxa

que el Colegio madrileRo, contaba ya con un prestigio alcanzado

en su ya larga labor, que lo convertía en la organización más

importante dentro del colectivo farmaccútico, en él se daban

cita los miembros más destacados de la profesión, entre los que

es fácil encontrar a los individuos más interesados en llevar a

cabo este movimiento asociacionista.

—por último, las dos razones anteriores, le capacitaban

como el mejor interlocutor hasta el momento con los poderes

públicos. Por su prestigio y por su aceptado valor científico,

era quien mejor podía hacer llegar al gobierno las opiniones de

la clase. Lo que se veía favorecido con una cuestión puramente

geográfica, al ser el Colegio de la Corte.

Partiendo de la idea de que las interrelaciones se

entienden también desde el momento en que todos los grupos

estudiados responden a intereses comunes, con una problemática

compartida, enla búsqueda de la unión entre los profesores

parece un requisito indispensable la unión entre las distintas

formas de asociación que se estan creando. A pesar de ello hubo

una actuación bastante local sobre todo en las organizaciones

peque~as que correspondieron a capitales y municipios no muy

importantes o populosos. De nuevo son las grandes corporaciones

¡1
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las que acaparan la atención del momento, probablemente porque

son las más tiene que decir o al menos las que más facilmente

pueden hacerse oir.

Los motivos que inducen a la comunicación entre ellas son

variadas, consultas, comunicaciones, informaciones acerca de la

administración, peticiones, etc. Algunas de estos motivos

determinan que sean agrupaciones más o menos ajenas a la rama

sanitaria, las que necesiten pedir consejo o informes a las que

centran nuestro interés.

Pero en general fue esa problemática común la que encerró

el mayor número de colaboraciones, con toda probabilidad, habría

que ver en ello la gestación de lo ya hemos repetido en otras

ocasiones, de unos interlocutores validos entre la clase y el

gobierno, que solo podían nacer desde una óptica común de los

problemas y por tanto desde un respaldo mayoritario a lo que en

las distintas peticiones se exigía como necesario para el buen

funcionamiento de estas facultades.
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Con la referencia obligada al Colegio de Madrid,

expondremos a continuación la información obtenida entorno a

estos temas en los distintos grupos establecidos, estudiando en

el primero de los casos la forma colegial.

V.3.I.—CDLEGXOS

Los colegios son posiblemente los que más siguen el modelo

implantado por el de Madrid y con él mantienen una comunicación

recíproca, sobre todo acerca de temas que conciernen a la

organización y administración de estos centros. P menudo se hace

saber a Colegio de Madrid, mediante comunicaciones y carteado

cuales han sido los miembros elegidos para constituir las juntas

es el caso del Colegio de Farmaceuticos de Granada, en 1861:

CO/4UNICACION DEL COLEGIO DE FggM>qCEUTICOS DE GRANADA
DE LA ELECCION DE SU JUNTA.

Tengo el honor de participar a VS como en la
junta preparatoria celebrada en 7 del mes pasado
Diciembre para la renovación de los cargos y elección
de nuevos individuos para la Junta de gobierno que ha
de funcionar en el aSo entrante fueron reelegidos por
unanimidad los mismos SeSores que lo hablan venido
desempelfando.

Y lo pongo a su conocimiento para gobierno y
efectos consiguientes.

Granada 30 diciembre 1861
Miguel Delgado

Sr Presiden te del Colegio de Farmaceuticos de
f4adridA’~

En otras ocasiones se hacen peticiones de diferente indole,

como en la que se ruega la proposición de socios
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correspondientes, el intercambio de este tipo de miembros

contribuye aún más a estrechar las relaciones entre ambas

organizaciones.

CARTA DEL COLEGIO DE FARMACEU TICOS DE GRANADA SOBRE
QUE EL COLEGIO DE FI4RMACEUTILOS DE MADRID PROPONGA
PERSONASPARA NOMBRARLASSOCIOS CORRESPONDIENTES.

Habiendo esta corporación concluido todas las
operaciones para su organización interior y
considerando necesaria la admisión en su seno de todas
las personas notables por sus buenos conocimientos que
existen en la península y se dignen honrarla con su
inscripción a fin de Conseguir y realizar el
mejoramiento de nuestra condición social, y adem~1s
seguir al nivel de los adelantos científicos de
nuestra época, en su consecuencia ha creido
conveniente proceder al nombramiento de Socios
Corresponsales, y reconociendo las recomendables
circunstancias y los méritos que reunen los individuos
que componen esa junta de gobierno, su Presidente
tendra la honra de proponerlos en la primera Junta
general exceptuando a los SeRores D. Quintín
Chiarlone; D. Ramón Ruiz; D. Diego Senaro Lleget y D.
Gerro~n Martínez por haberlo sido anteriormente.

Cuya determinación participo a VV para que sirva
manifestar su asentimiento como igualmente los
expresados individuos, para expedir-les el
correspondiente díploma.

Dios guarde a VV mmaRos
Granada 10 enero de 1858

El Secretario
Juan Rubio Perez

SeRor Presidente del Colegio de Farmaceuticos de
Madrid.2”

También el Colegio de Sevilla hará participe al de Madrid

de la elección de sus juntas, mediante comunicaciones similares

a la primera, detallando el nombre de los individuos que

configuraron su junta directiva para los a~os I857—58~”. Junto

con él se hacen públicas las juntas para el mismo periodo del

Colegio de Barcelona.
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En general todas las organizaciones participaron, de estas

comunicaciones, desde el momento de su creacción, hecho que era

frecuentemente anunciado igualmente. Estos anuncios permiten en

muchos casos la datación de sus inicios y los periodos de

continuación de estas agrupaciones. Tenemos como ejemplo la

comunicación que e] Colegio de FarmaetóticoS de Cadii, envió

entre otros destinos al instituto Farmaccútico Aragonés,

anunciandole su instalación y su junta directiva y que queda

registrada en el libro de actas de este último con la fecha del

28 de febrero de 18592t3. O la que con el mismo destinatario envió

el Colegio de Farmaceúticos de Barcelona, haciendole participe

de su constitución a partir del antiguo Colegio de Boticarios.

Innumerables son por tanto las comunicaciones que se

hicieron con estos mensajes.

Pero son las cuestiones referidas

profesional la que

grupos, y las que con

Frecuentemente

Colegio madrileRo

organizaciones como

poner algunos ejempí

acciones coherentes

asociaciones, por

particulares

generalización

clase y por

dirigida a 1

increpados en

a la problemática

más interés suscitan entre los diversos

siguen unificar al mayor número de ellos.

estas acciones estan capitaneadas por el

aunque intervienen otras muchas

el Colegio gaditano o el valenciano, por

os, en cualquier caso se trata de articular

y con el respaldo de la mayoria de estas

lo que son dirigidas a los colectivos

de farmaceúticOs. En lo que supone la

de cuestiones que a menudo afectan a toda la

supuesto una posición de fuerza generalmente

os poderes públicos que suelen ser a menudo

las distintas exposiciones.
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Para ilustrar estas cuestiones tomemos como ejemplos dos

tipos de comunicacióni

—Una protesta elevada por el Colegio de Parmaceáticos de

Cadiz al Ministro de la Gobernación denunciando acuerdos del

Gobernador Civil de la Provincia, que en su parecer generan

abusos e intrusiones en la práctica farmaccútica, recogida en el

apendice.

—Llamada hecha a los Farmaceúticos de Valencia, Alicante y

Castellón, por el Colegio de Valencia, para hacerles participe

de la idea expuesta por los farmaccúticos de CataluF~a, sobre la

necesidad y oportunidad de celebrar un Congreso Profesional, en

el que se aborden varias cuestiones sobre la profesión y que

precisan una solución apropiada2”.

Este tipo de comunicaciones suscita numerosas

contestaciones, en su apoyo o adhesión que quedan registradas

en las correspondencias de los distintos organismos.

En este entramado de relaciones no podemos olvidar tampoco

la participación de organizaciones que si bien eran espaFSolas,

se asentaban lejos del territorio europeo, nos referimos entre

otros a los Colegios fundados en ultramar que aun pertenecen al

Estado espa~ol como es el caso del Colegio de FarmacetXticos de

la Habana, que en 1882 hace participes a los comprofesores

espaRoles, a través del Colegio de Farmaccúticos de Madrid o a

nivel particular, de su existencia y de su problemática que no

parece diferenciarse mucho de la que procupa a los profesionales

de la península:



716

PRESIDENCIA DEL COLEGID DE FARPIACEUTICOS DE LA HABANA
Tengo el honor de poner en conocimiento de la

corporación de que es V digno Presidente., haberse
verificado el día 19 del que cursa la inauguración del
Colegio de Farmacetflicos de la Habana, a la vez que
expresarle el deseo que nos anima de entrar en
relaciones con la misma, ofreciendole nuestro
insignificante concurso en todo lo que se relaciona
con el caracter de este naciente Instituto.

Dios g. a V.S. m. aRos Habana 23 mayo de 1882
Ramón Botet y Jomilla~1.

BUEN REFUERZO.- Con fraternal y atenta comunicación,
el ilustre Colegio de Farmaccúticos de la Habana
remite al de /4adrid una letra por valor de 100 pesos
a fin de contribuir a los gastos que ocasiona la
gestión contra las espendedurias militares.
Lamen tandose el dignísimo Presiden te de aquella
corporación de que el estado económico angustioso de
dicha provincia espaFtola no Ja permita remitir
cantidad mayor por el momento. También acompaSa
reverente exposición al Ministro del ramo contra el
celeberrimo decreto de junio de 1884.

Nos lisonjeamos mucho dando publicí dad a tan
entusiastas resoluciones como las que cosí gnamos y a
las que el secular Colegio de Madrid corresponderá
dignamentE~.

Es preciso hacer notar que en 1898 Cuba obtendría su

independencia y es posible que este tipo de comunicaciones

quedaran interrumpidas, aunque no lo sabemos con certeza.

Los Institutos como segundo grupo estudiado se mueve en el

mismo plano que los Colegios.

y.3.2.—INSTITUTOS

Por tanto al igual que ocurrió con los Colegios, los

4,
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Institutos haran públicas mediante comunicaciones a otras

corporaciones algunas de las decisiones tomadas en su seno, del

tipo de las antes expuestas y que hacen referencia a su

organización. Permaneciendo como nexo de unión El Colegio de

Madrid, a quien van dirigidas muchas de estas comunicaciones.

Esto es lo que ocurre con el Instituto Parniaeeútico Aragonés,

quien dió a conocer los nombres de colegiales que configuraron

las juntas para 1857—58:

Esta corporación en junta general ordinaria verificada
el 30 del pasado Diciembre, procedió al nombramiento
de los socios que han de desempeffar en el corriente
aRo los diferentes cargos de la Dirección, resultando
nombrados los siguientes:

Directo O. Manuel Margo
Vice—directo D. Camilo SaraRana
Depositario O. Manuel SaraRana
Interventor D. Bruno Castellano
Secretario D. Angel Bazan
Lo que ponemos en su conocimiento para los

efectos oportunos.
Dios guarde a VV mm aa Zaragoza 4 enero de 1858

Angel Bazan Srio
SeRor Presidente del Colegio de Farmaceáticos de

Madrid. ~

La tutela que parece ejercer el Colegio de Madrid se

manifiesta aun más cuando en 1879 el Instituto Aragonés

desaparece como tal y pide a dicho Colegio que se haga cargo de

los papeles y documentos pertenecientes a la agrupación,

admitiendolos en depósito, petición que es aceptada en una

sesión extraordinaria celebrada el 21 de marzo de 1679 ~

El acceso a la correspondencia de esta corporación durante

varios aFos, nos permite establecer un modelo bastante próximo,
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a como debieron ser en realidad las relaciones de las diversas

agrupaciones espaRolas.

Podemos establecer varios niveles según los remitentes de

esta correspondencia, de forma que tendremos que el instituto

Aragonés mantuvo relaciones, en primer lugar con

—El Colegio de Farmaccúticos de Madrid, al que ya hemos

mencionado.

—Otras corporaciones que se mueven en el campo de nuestro

trabajo, y que corresponde mayoritariamente a las que estamos

estudiando: Colegio de Farmaceúticos de Cadiz, C. F. de Granada,

Valencia, Barcelona, Castilla la Vieja. Centro Directivo de

Asambleas Farmaceúticas como la de Valencia, la ~sociaciófl

Farmaceútica EspaP~ola, o la Academia de Ciencias Médicas de

Barcelona.

Sabemos ya que estas agrupaciones hacían participe al

Instituto, tanto de su instalación como de sus variaciones

administrativas, pero la mayoria de las comunicaciones y sobre

todo las que nos ofrecen mayor interés suelen estar referidas a

cuestiones profesionales. denuncias o peticiones de ayuda y

respaldo de las acciones llevadas a cabo por alguna de estas

organizaciones.

Tomemos por ejemplo la que el Colegio de Barcelona envió,

con fecha del 17 de agosto de 1857, en ella se dirige al

Instituto, para haciendo uso de todos los medios que fueran

posibles, conseguir de las autoridades provinciales, una

disposición similar a que se dió en Barcelona el 22 de junio,

referida a problemas con intrusos y con la venta de medicamentos

conocidos como Píldoras de Morison, Píldoras y Ungúen tos de
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Llallos~.’ay, que entraba en EspaP~a en virtud de una Real

autorización, el Colegio de Barcelona estaba convencido de lo

aportuno de la medida y de su utilidad. Confiando en la

capacidad de la Ley de Sanidad para derogar estas reales

autorizaciones y otros privilegios.

También pide el Colegio Catalan que si la proposición es

apoyada, se le den noticias para elevar la queja al Gobierno, de

forma mancomunada y con el C.F. de Madrid como portavoz, lo que

firma el secretario Jose Canudas y Salazar

El Instituto respondió a los pocos dias, el 22 de agosto,

apoyando la idea, pero dejando en suspenso la reclamación al

gobernador de la provincia, hasta que se resolviera una

instancia que con anterioridad y con igual objeto se había

dirigido a la Subdelegación del Cuartel del Pilar encabezada por

el propio secretario de la corporación del Angel Bazan, si esta

era favorable, iniciaran la anterior2”.

—Otra fuente de relaciones son los organismos o

agrupaciones que si bien se mueven en el ámbito sanitario y

científico espa~ol, no entran de lleno en las que son objeto de

nuestro estudio.

La existencia de estas relaciones nos permite hacernos una

idea acerca de como la ciencia espa~ola mantenía uniones

diversas, la escasa especialización de esta ciencia puede ser

muy bien una razón importante para explicarlo.

De esta forma se pusieron en comunicación con el Instituto

Farmaceático Aragonés, sociedades como: La escuela Profesional

de Veterinaria, La Dirección General de Beneficencia y Sanidad,

Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza, Comites para
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celebración de Congresos etc.

Los mensajes que encierran estas comunicaciones son

variados, desde invitaciones a conferencias o sesiones.

Peticiónes sobre informes referidos temas científicos

relacionados con la profesión como la que se hizó por parte de

la Escuela de Veterinaria, para que se analizará un medicamento

de aplicación veterinaria, a la que siguió el correspondiente

informe del Instituto, especificandola composición del

preparado220.

O bien la que la Dirección de Beneficencia efectuó,

pidiendo información sobre los simples y compuestos que no

estando recogidos ni en la Farmacopea espaP~ola, ni en la

francesa, se usen frecuentemente por su virtudes y por la

experiencia en su utilización2”.

—A otro nivel esta corporación mantendra comunicación con

lo que pudieramos considerar poderes pflblicos, con varios

motivos, de forma que los gobernadores provinciales, al tomar

posesión de su cargo, con frecuencia se ofrecían al Instituto en

su calidad de organización científica, como queda recogido en el

acta del 30 de julio de 1858, siendo el gobernador Ignacio

Mendez Vigo2”.

En otras ocasiones era requerida la ayuda del Instituto,

para tratar cuestiones legales, como ocurrió con motivo de una

diligencia judicial en causa instruida contra Tomas Pardo, a

223

petición del Juzgado de Hacienda de la Provincia de Zaragoza

O con fines más científicos, por ejemplo su colaboración con la

Sección Estadística del Gobierno de la Provincia de Zaragoza,

que precisaba se le ofrecieran los datos correspondientes a los

1



721

estados de 1868 y las causas de variación respecto al affio

anterior u otras circunstancias. Esta misma sección el 23 de

agosto de 1870 pidió la ayuda del Instituto para completar una

estadística sobre las obras y folletos impresos y publicados en

Espa~a durante los a~os de 1868—1669. A lo que la agrupación

respondió remitiendolos a las Escuelas de Farmacia y al Colegio

de Farmaceútícos de Madrid, ya que ella carecía de esta

información, excepto la referida a Aragón, donde no se había

publicado nada sobre cuestiones de Farmacia224.

A menudo la administración a través del Juzgado antes

referido pide al Instituto la realización de análisis de

muestras que le son enviadas, actividades, que ya hemos visto

constituyó uno •de los elementos dentro de su labor cotidiana.

Y por último en este grupo podríamos colocar las distintas

exposiciones, o peticiones que se hicieron a los más altos

cargos, como ministros de la gobernación, o a la propia Reina,

centrandas generalmente en reclamaciones o denuncias de la

difícil situación para la práctica farmaceútica, a titulo

personal o respaldando a otras organizaciones como hemos

expuesto.

Y no solo la administración tuvo relaciones con el

Instituto, otros organismos como el Instituto de segunda

ense~anza de Logrop~o, mantuvo correspondencia con él, lo que nos

habla en cierta forma del renombre que pudo adquirir esta

asociación en una zona determinada.

-También se crearan lazos con la prensa profesional, lo

que por otro lado parece inevitable, dada la importancia de

esta. Tenemos varios ofrecimientos de las redacciones de
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periódicos para remitir gratuitamente sus publicaciones, o en

aquellos que actuan como órganos oficiales, para hacerle

participe de las actividades de sus correspondientes sociedades,

como es el caso de la Revista Farmaceú tice EspaRola enclavada en

Barcelona, que en nombre de Asamblea Farmaceútica de la Salina,

le invita a sus proximas ses1ones~2. O la del Droguero

Farmaceútico de Valladolid y bajo la ordenes de Mariano Perez

Mínguez, en su deseo de hacerle llegar gratuitamente los números

publicados y los que habrían de serlo en un futuro, lo que el

Instituo aceptó, aunque dejo claro que no todos sus miembros

compartían las ideas que este periódico propugnaban. Con este

mismo fin se ofreció el Restaurador Farmacedtico

En otras ocasiones era el Instituto el que decidía

suscribirse a estas publicaciones.

—Por último debemos hacer referencia a la correspondencia

que esta asociación tuvo con individuos particulares, algunos de

los cuales formaban parte de otras uniones.

Por ejemplo la carta que envió Codina Langlin del C.F. de

Barcelona, en 1876 ofreciendo su memoria ffeda7camen tos Galénicos

Extrangeros”’. O las que se cruzaron con los Sres Pardo, Loscos

y Colmeiro referentes a un trabajo de los dos primeros sobre la

flora aragonesa que el Instituto se había comprometido a a

publicar y que tras varias vicisitudes no pudo llevarse a cabo.

En cualquier caso queda patente la amplia comunicación que

se estableció entre la asociación aragonesa y el resto de las

corporaciones del territorio espaAol ; comunicación en la que si

invertimos el sentido nos permite conocer un panorama general

iii
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irás amplio, aun cuando carezcamos de otras fuentes, porque es

lógico pensar que las demás agrupaciones, sobre todo las de

cierta relevancia mantuvieran una correspondencia en la misma

línea, en cuanto a contenidos >‘ formas.

Con estas pautas, debieron funcionar el resto de las

organizaciones estudiadas, presentando un panorama similar y

tanto más aproximado al que acabamos de exponer, según crece la

importancia de la asociación, puesto que en aquellas de ámbito

y desarrollo reducido es lógico pensar que los intercambios

fuesen de menor cuantía y más ce~idos a su realidad territorial,

a pesar de ello no podemos olvidar tampoco que la prensa

funcionó incluso a estos niveles, como un vehículo apropiado

para hacer público la existencia y los mensajes de las

agrupaciones, con gran independencia de su magnitud.

Si retomamos ahora El otro ejemplo de Instituto, tenemos

que se hace patente esa gran variedad de intercambios entre el

Instituto Medico Valenciano y los elementos que ya hemos

mencionado. Estas relaciones son destacadas sobre todo a nivel

local, participando en ellas otras asociaciones valencianas que

mantienen con él un especial interés por la higiene y la salud

pública, como por ejemplo la Sociedad de Agricultura de Valencia

quien invitó en 1867 al Instituto a proponer como uno de los

temas de sus certámenes la redacción de una cartilla higiénica

para los cultivadores del arroz; proposición que fue aceptada y

que dió como resultado la publicación de un cuaderno de 52

paginas titulado Cartilla Higiénica para el cultivador de arroz
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y habitantes de tierras pantanosas, por el doctor Juan Bautista

Ullesperger de Munich’2t

Los encargos sobre cuestiones científicas son frecuentes,

y nos remiten a la labor del Instituto en estos aspectos y a la

gran relevancia que llego a adquirir, reconocida por los

coetáneos que buscan en él soluciones a algunos de sus

problemas. De nuevo la Sociedad de Agricultura, Industria y

Comercio elevó una comunicación al Instituto pidiendo un informe

en el que se analizasen las propiedades alimenticias de la

sangre del ganado vacuno~~’. Y la que en 1868 pidió la opinión del

Instituto sobre la eficacia curativa del Eucaliptus globulLis

bien por medio de sus hojas como preservativo por medio de

inhalaciones; en respuesta a lo cual el Instituto nombro una

comisión que se encargara del estudio2».

La Sociedad Económica, mantuvo también correspondencia con

él y le invito a participar en actos relacionados con ella, como

cuando lo hizo para que asistiera a la inauguración de una

Exposición Regional

La existencia de numerosas sociedades y academias nos

permiten establecer un marco para el desarrollo del Instituto,

en el que destaca el fuerte arraigo que pareció tener en la

región valenciana la idea del corporativismo y del

asociacionismo.

La relevancia en la vida social de Valencia de la

agrupación que ahora nos ocupa fue tal que incluso era requerido

por los Cabildos eclesiásticos o civiles y agrupaciones como la

Real Maestranza de Caballeria de Valencia para presenciar las

funciones religiosas y procesiones. Así mismo era reconocida su
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importancia por la Junta local de primera ense?~anza quien invitó

al Presidente a la entrega de premios a los alumnos de las

escuelas publicas. Y colaboró con Comisiones encargadas de la

celebración de fiestas locales, como la Comisión de fiestas del

23±Centenar

Mantuvo esta corporación intercambios de actas y discursos

con otros grupos más relacionados en su ámbito como las

Academias de Medicina y Cirugia de Barcelona y Valencia y con

distintos Colegios de Farmaceúticos como el de Granada’32, el de

Valencia o el de Barcelona del que se recibió la primera entrega

del Compendio de anatomía descriptiva y elemental de la general

y seis ejemplares de Observaciones sobre la Instrucción

Farmaceútica”’; los intercambios no se ci~en por tanto a dar

público conocimiento de cuestiones estrictamente organizativas,

sino que se intenta crear un flujo de conocimientos para

contribuir a la divulgación y formación científica de los

distintos miembros cJe estas corporaciones. Un aspecto nuevo

pero que reafirma las intenciones que manifestadas en el momento

de su creación.

Y entre los destinatarios de las relaciones no solo

encontramos a grupos asociados, sino que a veces fueron

establecidas a titulo personal con médicos o farmaceúticos de

otras poblaciones como es el caso del médico de Palencia,

Feliciano Ortega quien regaló a la corporación un ejemplar de

su obra Tratado de filosofía hidrológica terape¡iticat34 o el

profesor de medicina establecido en Olivenza (Badajoz),

Francisco Ramirez Vas, quien remitió al Instituto una historia

clinica en la que se relata un caso raro de reproducción de
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vacuna sin reinoculación previa23. Tambien fue recibido en el

Instituto un ejemplar de los Preliminares de Clinica Nedica obra

póstuma del Dr Coca, junto a un oficio de los continuadores los

profesores clínicos de la Facultad de Barcelona, Se~ores Crou y

Bruguera’5’.

En ocasiones el Instituto era puesto al corriente de

situaciones médico—higiénicas que estaban teniendo luQar en

distintas partes del país, dado su interés y la labor que estaba

llevando a cabo en este campo. A este respecto se puso en su

conocimiento la presencia de enfermedades sospechosas en la Isla

2V

de San Fernando y campo de Tarragona
Se configura de esta forma como un órgano consultor sobre

los problemas planteados, extrapolando su actividad a zonas que

son ajenas a lo que en principio podíamos entender como su

jurisdicción, lo que confirma aun más la importancia que debió

adquirir en su tiempo.

En vista del material analizado para esta corporación,

podemos muy bien compararla con el Instituto Aragonés, porque se

ve claramente como mantiene las mismas categorías en sus

relaciones que las que hemos dispuesto para dicho Instituto y

como los ámbitos de su actuación estan marcados por los mismos

o al menos similares parámetros. Lo que nos lleva a pensar que

no se trata de un factor propio del tipo de agrupación sobre la

que nos centramos, sino de un elemento común a la época y

al campo en el que se mueve todo el movimiento corporativista

que estamos analizando por los que podríamos extenderlo al resto
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tipos de organizaciones que hemos analizado y de las que hemos

encontrado poco material, considerando una vez más válido este

modelo para descifrar la forma en que estas se relacionaron

entre sí~ con la administración, con otras formas de

organización o finalmente con individuos particulares.

En lo referente a los Institutos de origen oficial, tanto

el Instituto Nacional de Bacteriología • Higiene, como de los

proyectos , la información recogida se centra casi

exclusivamente en su formación, por lo que desconocemos que tipo

de relaciones mantuvieron con el resto de las agrupaciones del

pais, pero es posible pensar que debieron de establecerse

algunas con organismos como Academias y Colegios de Médicos y

Farmaceúticos, mediante las cuales se pudiera amplificar su

actividad, aunque en cualquier caso debieron de poseer un

carácter marcadamente centralista.

Por último analizaremos juntos al resto de los grupos de

los que no hemos encontrado tanta información sobre estas

cuestiones.

V.3.3.-LOS OTROS MODELOSDE ORGANIZACIONES.

Pero a pesar de esta escasez de datos podremos hacernos una
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idea de como funcionaron sus relaciones a través de alguna

noticia de la prensa o del material de archivo encontrado en la

Real Academia de Farmacia de Madrid

ACADEMIAS

Una vez más, en las comunicaciones entre los diversos

grupos, aparece como referente común, el Colegio de

Farmaceúticos de Madrid, asi ocurrió con la Academia Médico

Quirúrgica Matritense que siguió haciendole participe de su

funcionamiento, mediante el envio de memorias en las que se

2»

recogía los temas debatidos en su seno
Sabemos que algunas academias se informaron mutuamente o

con otras organizaciones acerca de su creación o de las

modificaciones que sufrían sus textos legales, como ocurrió con

la Academia de Ciencias Médicas dc ‘“. O la Acadt<~ia de

Ciencia. Médicas de Barcelona anunciando su instalación”’. Y con

otras academias que no hemos abordado concretamente en este

trabajo y que le comunicaron cuestiones sobre su desarrollo,

como la /cadeinia de Medicina y Cirugía de Zaragoza que envió al

Instituto FarmaceúticO de esa capital las variaciones en sus

241

cargos
O la Academia Empaffiola de Ciencias Antropológicas de Madrid

que invitó a algunas de sus sesiones, como la que se celebró en

commemoración de su miembro Pedro Garcia Velasco, el 21 de

noviembre de 1882, al Colegio de Madrid242.
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ASOCIACIONES

Como ya sabemos las asociaciones estan marcadas por un

fuerte interés profesional, por ello casi todo el material

encontrado responde a cuestiones de este tipo. Y entre estas

comunicaciones tenemos:

—Notificaciones, peticiones o exposiciones elevadas a los

poderes públicos. A este respecto tenemos las exposición que la

Asociación de Farmacia de la provincia de Soria fechada el £ de

diciembre de 1867 y que a través de su Comisión directiva

dirig.Lo al Ministro de la Gobernación, pidiendo que fueran

empleados los medios legales necesarios para normalizar la

práctica en la oficina de farmacia, en la creencia de que los

reglamentos en vigencia son ineficaces porque no se asegura su

cumpí imiento’43.

Otras asociaciones no mandaron escritos de esta naturaleza,

sino que se adherieron a las iniciativas que habian establecido

otras corporaciones, como es el caso de la ñsociación

Farmaceática de Navarra que en apoyo del pensamiento de la

~Qsamblea valenciana, para pedir la reforma del reglamento,

mando una comunicación a Quintín Chiarlone, al que Eligieron

como representante, en la reunión que se celebró el 4 del

diciembre de 1867 en el Colegio madrileP~o para hacerla llegar al

Ministro. A esta idea también se anexionó la Asociación

Farmaccútica Asturiana, que denunciaba la falta de farmaceúticos

municipales y el abandono de las clases proletarias, ante la

falta de medicamentos para los pobres’44.
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SOCIEDADES

También son muy escasas las referencias que sobre este

grupo hemos hallado y que hagan referencia a los intercambios de

información entre ellas.

Si el caso anterior se caracterizaban por sus trabajos en

cuestiones profesionales, las sociedades, son, al menos de las

que tenemos noticia, bastante propensas a consideraciones

científicos, tenemos asi la Sociedad Espai<ola de Higiene, en la

que una vez más encontramos parámetros similares a los ya

vistos, con los distintos niveles de relación:

—La referencia al Colegio de Farmaceúticos de Madrid, la

encontramos en el hecho de que es esta corporación la que presta

su local y de forma gratuita, para que se celebren las sesiones

de la sociedad; dato de interés, si consideramos que el alquiler

de estancias es una de las formas de ingresos con las que

cuentan las agrupaciones, y que nos puede indicar el respeto que

la sociedad tuvo entre otras contemporáneas. No cabe duda que

estas acciones debieron contribuir a las relaciones entre las

dos agrupaciones, como lo reconoce la propia Sociedad EspafSola

de Higiene: .. se sirva manifestar a esa ilustrada y respetable

corporación, nuestra m~ás profunda gratitud por el levantado

espiritu de unión que muestra y tiende a estrechar las buenas

relaciones que deben sostener las Sociedades científicas~’

—La Sociedad de Higiene será una de las más importantes y

de mayor personalidad, que fueron fundadas en la segunda mitad

del siglo, su aportación a la ciencia espaRola fue interesante

y por tanto no podía permanecer ajena a la realidad sanitaria

del pais, esto explica el porque interpeló al gobierno,
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pidiendole información y medidas que adoptar en casos concretos

relacionados con la higiene y la sanidad pública. De esta forma

elevo una solicitud al Gobierno, acerca de las precauciones que

deberían ser tomadas, como consecuencia de la disolución del

Consejo de Sanidad del Cairo, con el fin de evitar los peligros

de una nueva epidémia2’.

Esta vinculación con los poderes públicos queda reafirmada

en el hecho de que en repetidas ocasiones las sesiones

inaugurales fueron presididas, por cargos de la importancia como

el r’linsitro de Fomento”’, o el de la Gobernación, que

intervinieron en ellas prometiendo reformas sanitarias, juzgadas

245

necesarias . U otras personalidades como el Director de

Instrucción pública24’. Algunos de sus miembros participaron de

hecho y como ocurrió en otras corporaciones, de la

responsabilidad de cargos públicos, lo que debió estrechar aún

más las relaciones entre las agrupaciones que representaban y la

administración~ quizá el más destacado de los de esta Sociedad

fue su propio fundador Mendez Alvaro y con él Jose Maria Cortezo

y Prieto.

Revisando los datos obtenidos podemos extraer dos

consecuencias, en función de la temática en la que centran sus

comunicaciones. Por un lado tenemos las comunicaciones

protocolarias que se envían entre si las organizaciones para

anunciar los cambios o actuaciones que estas efectuan dentro de

un marco estructural. Y por otro lado las agrupaciones buscan
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con su comunicación obtener el apoyo y la colaboración en sus

actividades encaminadas a resolver los problemas de la

profesión, aquí es donde se englobarían las solicitudes enviadas

a los poderes públicos, desde varios puntos de la geografía

espa~ola o los refuerzos dados a los distintos intentos de

unión, ya sean Reglamentos de Asociaciones generales o

asistencias a Congresos y Exposiciones.
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V4.—RELACIONES MANTENIDAS POR LAS

CORPORACIONES ESPA~IOLAS ESTUDIADAS CON

OTRAS EXTRAN3ERAS~

Como expusimos anteriormente, el fenómeno asociacionista

que estamos estudiando, forma parte de un movimiento

generalizado, dentro del pais, que responde de forma global a un

momento concreto de cambio dentro de las ordenaciones de la

sociedad occidental. Recordemos una vez más el establecimiento

de una nueva organización multipartidista en la que grupos

determinados comparten sus intereses y la forma de hacerlos

posibles.

Y hemos visto ya como esto se cumple dentro del espacio

espa~ol, queda ahora por determinar como se cumple también a un

nivel más amplio en el que las diversas corporaciones

espaP~olas, hacen participes o participan en sí mismas de esta

tendencia global a través de sus conexiones con otras

agrupaciones extranjeras.

Tan validas como las razones de cambio social, en la

explicación de estas relacioneS, son las que hacen referencia a

la paulatina transformación del pensamiento científico, en favor

de una ciencia y una técnica universales, que permiten englobar

bajo su patrocinio el nuevo movimiento asociacionista, al

ofrecer una temática, unas preocupaciones y unos medios,

facilmente extrapolables a todas las naciones occidentales.

Este carácter generalizador, supranacional que parece

manifestarse en los campos que nos movemos, durante estos amos,

queda más patente aun si volvemos a considerar dos factores
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fundamentales en el desarrollo de las nuevas posiciones, la

prensa y la. importancia de, los congresos y reuniones

internacionales. Ambos factores deben ser considerados como

vehículos esenciales en todo el desarrollo de las ideas del

siglo XIX y con toda seguridad del XX.

Tanto la prensa como las reuniones internacionales, poseen

unas propiedades que las dan ese valor, en primer lugar su

ubicuidad, llegan de hecho a territorios tan amplios que

podríamos decir cubren la casi totalidad de los paises avanzados

y de aquellos que se mueven dentro de los esquemas occidentales

y por otro lado su dinamismo, ya que permiten dar a conocer los

nuevos adelantos, descubrimientos o teorias a una velocidad

hasta ahora impensada, y que es reflejo del nuevo valor del

tiempo que en la sociedad industrializada se ha establecido.

Estos dos elementos unidos a la capacidad de recoger

informaciones cada vez más especializadas, más concretas; de

centrarse en esferas de intereses particulares, hacen de la

prensa y de los congresos los intermediarios más importantes,

para el intercambio de ideas, conocimientos, en definitiva de

contenidos culturales, entre la amplia variedad de grupos

plurales que se estan gestando en la sociedad moderna. Y en

especial favorece la evolución de ciencias como las naturales y

la medicina y junto a esta todas las sanitarias. Y en general de

todas aquellas facetas donde la colaboración entre los

investigadores se ha transformado en un requisito intrínseco a

su desarrollo.
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Por tanto si interesante resultaba determinar cuales fueron

las vinculaciones que mantuvieron las distintas organizaciones

del pais, también lo será definir las relaciones que las

instituciones estudiadas establecieron con aquellas semejantes

que se establecieron en otros paises, o con los individuos que

de alguna forma mantenian intereses comunes.

Su importancia puede residir en que nos da una visión muy

particular del mundo cultural de la EspaRa de la época, nos

permite conocer algo más sobre el grado de aislamiento que se

mantuvo en EspaRa durante aquellos arios, a nivel del

conocimiento científico y cuales fueron los paises que más

influencia generaron en los circulos científicos espaF~oles y por

contra cuales fueron los paises que de alguna forma recibieron

la influencia de lo que se estaba haciendo en la península.

Para analizar las distintas contribuciones estudiaremos

como es habitual los diversos grupos que recogen información

sobre este tema.

V.4. 1.—COLEGIOS

Inmersos en la realidad particular del pais, responden

perfectamente a un modelo local de organización, esto podría

servirnos para explicar el porqué han aparecido tan pocas

noticias que los relacionen con otras agrupaciones

j
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supranacionales.

En realidad podemos vincularlos a otros colegios que

aparecieron en los territorios que perteneciendo al gobierno

espa¿~¶ol se encontraban en ultramar y que seguían los esquemas

ya desvelados por el Colegio de Madrid, se trata del Colegio de

Farmaceáticos de Manila y del Colegio de Farmaceóticos de la

Habana; son por tanto organizaciones que se veran influidas por

las decisiones que se tomen desde la península, jerárquicamente

unidas a las normas centrales pero posiblemente con un

considerable grado de autonomía resultado de la distancia

geográfica que los aísla de Espa~a. En sus relaciones siguen

manteniendo una fuerte conexión con el Colegio madrileF~o que una

vez más sirve de aglutinante para todo este tipo de

corporaciones.

Los mismos objetivos perseguidos por los Colegios, tan

estrechamente vinculados a la realidad nacional nos confirman

aun más el caracter local del que gozaron en general, que como

respuesta a problemas particulares prescindieron de forma patente

de una proyección internacional, de la que si gozaron otros

grupos. Aunque la colegiación fue una medida aceptada en muchos

de los paises más desarrollados, convirtiendose en un paso

obligatorio para la organización interna de las diversas

profesiones.

A pesar de lo anterior debemos hacer la excepción del

Colegio de Farmaceuticos de Madrid, el cual si mantuvo una

profusa correspondencia con individuos y corporaciones
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extranjeras como: Carlos Murray’’, presidente de la Sociedad de

Farmacia de Buenos Aires; La Sociedad Farmaceútica de Gran

BretaF~a”t; Centro Farmaceútico Portugués o los comites

organizadores de Congresos Framaccúticos Internacionales, como

el planeado en 18e72’.

Este protagonismo del Colegio madrileRo, nos hace pensar en

que este sirviera como representante de las demás corporaciones

y que por tanto a través de él se encauzaran, distintas

comunicaciones de otras organizaciones, en particular la de

reuniones y congresos que irían dirigidas a un colectivo más

amplio, como el de los profesores de farmacia.

En cualquier caso como no pretendemos hacer un estudio

pormenorizado de este Colegio en particular, solo apuntamos

algunos ejemplos de sus relaciones con el extranjero.

Mayor número de relaciones con el extranjero manifiestan el

siguiente modelo de los Institutos.

V.4.2.-INSTITUTOS

El marcado carácter científico por el que se caracterizaron

este tipo de sociedades indujo en ocasiones a que individuos o

corporaciones de otros paises se sintiesen atraidos por sus
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trabajos y desearan ser participes de este nuevo conocimiento

científico, remitiendo incluso sus propias conclusiones. Como

quedo registrado en una Junta científica del Instituto Médico

Valenciano:

DESPACHOORDIN/2#R ¡0
1...)
La otra carta es del Dr Dedat de Paris acompaFíada con
una nota, expresando un nuevo tratamiento del cólera
y de la colerina por el acido fénico y el fenato de
amoniaco para que esta Corporacion hicieran ensayos
en el caso de que se declarara la enfermedad en la
capital. Como no daba antecedentes, casos prácticos o
presentaba memoria alguna se acordo dar las gracias y
manifestar al doctor la imposibilidad de acceder a lo
solicitado, hasta que no acompa/~e razonamientos
fundados que autorízen a experimentar método tan
nuevo, en el caso de presen tarse la en fermedad. El
seRor Ferrando quedo delegado para entenderse
directamente con el SeFor Dedat. 254

La respuesta negativa a los deseos expresados por el doctor

francés, nos da idea del rigor científico que pareció presidir

las actuaciones de este Instituto, del interés y del nivel que

pudieron alcanzar en algunos momentos la ciencias en este pais.

En otras ocasiones acudieron al Instituto, médicos

extranjeros atraidos por los proyectos que este albergaba, en

1E¿4 fue concedido como sabemos el premio del concurso abierto

para la redacción de una Cartilla Higienica para el cultivador

de arroz y habitantes en tierras pantanosas al Doctor Juan

Bautista Ullesperger de Munich2».

También fueron recibidas memorias en las que se debatian

nuevos conceptos acerca de aquellas enfermedades que ocupaban el

interés de la ciencia médica en esos momentos, como fue la que
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remitio el Dr Rosciakie~’jirz centrada en la viruela”’. O la que

en el mismo a~o se recibio sobre Estudios generales y pricticos

de la tisis por Pidoux”’.

Pocas pero interesantes son las referencias que del

¡nutituto Farmaccútico Aragonés, a este respecto hemos

encontrado; una de ellas nos remite a una figura ya conocida,

Carlos Murray, quien envió un ejemplar de su Tratado de Farmacia

y Farmacognosia, utilizado como libro de texto por los

estudiantes de Farmacia y Medicina. Lo que va acompa~ado del

deseo de la Sociedad de Farmacia de Argentina de establecer

relaciones más estrechas y intercambios de publicaciones para

favorecer las comunicaciones científicas y profesionales2”.

El papel que antes atribuimos al Colegio de Farmaceúticos

de Madrid como intermediario en este tipo de relaciones, parece

reafirmarse en la comunicación que este mando al Instituto,

invitandole en nombre de la Comisión general EspaP~ola para la

Exposición Universal de Paris, a que dirigiera a la misma una

nota en la que se recojan los productos que piensa enviar, a lo

que el Instituto respondió que le era imposible mandar en esos

25~

momentos representación alguna

Unos diez más tarde aproximadamente, la Comisión General

EspaF~ola para la Exposición Universal de Philadelphia, el 20 de

marzo de 1875, le pidió la colaboración al Instituto para enviar

productos farmaccúticos en representación de la Farmacia

espa~ola »‘. Como dijimos en capítulo referente a las actividades

científico profesonales que no sabemos lo que en esta ocasión

contestó la agrupación aragonesa.
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Al igual que ocurrió con los Colegios, en los territorios

de ultramar van a aparecer corporaciones o agrupaciones reflejo

de las actividades que se estan llevando acabo en el continente,

y una de las actividades que más respercusiones y desarrollo iba

a manifestar fue la derivada de la reciente ciencia

bacteriológica e higiénica, los institutos de vacunación tienen

durante los últimos a~os del siglo- un importante auge en

respuesta a las necesidades creadas por el desarrollo de los

nuevos conceptos médicos, de lo que son muestra los fundados

bajo los auspicios estatales en Espa~a o en otros paises

europeos, este interés creciente por el tema se verá

materializado en otros territorios como el cubano, mediante la

creacción de laboratorios o institutos como el Laboratorio

Misto—bacteriológico o Instituto antirrábico de la Crónica

Módico Ouir~rgica de la Habana, y que se no resisten a mantener

puntos de unión con sus correspondientes espaF~oles, asi como con

la prensa profesional, vehículo imprescindible para conseguir

amplificar su labor dandola a conocer al resto del colectivo en

ella interesado2”.

Uno de los modelos que más interés puso en relacionarse fue

el de las Sociedades, en particular las que tenían un campo de

actuación eminentemente cien tífico -
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V.4.3.—SDCIEDADES

En este grupo destacan dos Sociedades, por el variable y

considerable número de contactos que mantuvieron con otras

organizaciones que siguieron una misma linea de actuación en

otros paises; nos referimos a la Sociedad de Farmacia de Santiago

y a la Sociedad Empa~ola de Higiene.

Es corriente que en los extractos de las sesiones de

la Sociedad de Farmacia de Santiago se recojan viajes o

intercambios de los miembros de esta sociedad con sus análogas

extranjeras, aunque en esta ocasión los datos recogidos nos

confirman aun más la posibilidad de que el origen de la

corporación sea chileno.

Detengamonos en un primer punto: los miembros extranjeros

de esta Sociedad.

Los individuos relacionados con esta agrupación ofrecen un

variado elenco de nacionalidades, con un factor común, su interés

por la ciencia, cuyo servicio se convertía en el motivo principal

de su trabajo, basta citar algunos ejemplos para observar la

diversidad nacional:

—D.Niguel Silva Junior y Saldanha de Gama— químicos y
naturalistas brasile/{os.

—Sr Murray y Puiggari profesores de la Universidad de
Buenos ,~U res.

—Sr 13o1farini redactor de la Revista Medica
BonaerensS~’2
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La presencia de estos personajes que debieron de ocupar

puestos importantes en el desarrollo de la profesión dentro de

sus respectivos paises, ya que fueron presidentes de otras

sociedades científicas, catedráticos, etc, nos habla en favor de

la calidad que pudo adquirir la Sociedad.

El ingreso en esta agrupación era casi siempre precedido,

sobre todo para sus miembros extranjeros de una colaboración en

los trabajos propuestos por la Sociedad, como ocurrió con el

socio A. Ernst, quien era el presidente de la Sociedad de

Ciencias Físicas y Matemáticas de Caracas.

Y no solo iberoamericanos fueron los personajes que

aspiraron a formar parte de esta sociedad, también hubo

científicos franceses que manifestaron su deseo de pertenecer a

ella como fue el caso del Sr Dorvault de Paris y probablemente

vinculado a la Union Pharmaceutique revista que formaba parte de

los intercambios internacionales. Dicho individuo dió a conocer

al presidente de la Sociedad de Santiago su anhelo de cooperar

en ella para lo cual remitiría a esta una colección de

importantes trabajos, cuya naturaleza no se detalla. En vista de

tal ofrecimiento el presidente le propuso como miembro, idea que

fue aprobada por aclamación”5.

Debemos mencionar la labor que cumplió esta Sociedad en el

intercambio de obras y publicaciones. En el mismo número de los

anales donde se refiere la integración del profesor francés se

hace mención a otro científico en esta ocasión argentino quien

acusa recibo del diploma de miembro, por lo que da gracias y

adjunta un número de los Anales Argentinos, es importante

1.
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reconocer el gran intercambio de revistas, anales y obras que se

llevo a cabo en esta sociedad.

Tenemos entre otras:

—Union Pharmaceutique~a, revista francesa antes mencionada

—Revista Médica Quirúrgica Bonaerense, ofrecida por su

redactor el Sr Golfarini’”

—,qnales de la Sociedad de Lima—

—Revista Médica de Chile”’

—Revista Médica de San tiagcf”

—/4na les /4rgen tinos enviados por el Sr Puiggari’”

—Revista Farmaccútica /4rgen tina órgano de la Sociedad de

Farmacia de Buenos Aires a cuya cabeza encontramos de nuevo

a Carlos Murray’”

Es evidente la importancia numérica de los intercambios con

los paises iberoamericanos en relación con los europeos

representados practicamente por las colaboraciones con diversos

individuos a título personal como la carta recibida de Mr H.

Mahíer, agente de publicidad, Que se prestaba como agente de los

Anales de la Sociedad en Paris’”. O con organismos franceses,

algunos tan destacados como el Jardín Botánico de Paris2”.

En otras ocasiones no fueran solo individuos más o menos

unidos a estructuras colectivas los que pidieran apoyo o

reconocieran la labor que esta Sociedad llevaba a cabo, al menos

se tiene documentación”’ de que por una vez el Ministro de

Relaciones Exteriores en nombre de los Estados Unidos de

Colombia, pidió a la Sociedad todos los datos posibles sobre el
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cultivo, descripción botánica, composición química y usos

médicos del boldo. La importancia que debió haber adquirido en

su momento esta agrupación sería lo bastante considerable y su

rigor científico lo bastante destacable para que fuera tenida

en cuenta su opinión por tan altos cargos.

Finalmente como otro capitulo a tener en cuenta dentro de

la proyección internacional de la sociedad de Santiago cabe

recoger la información, antes tambien mencionada que hace

referencia a la participación en congresos internacionales, el

hecho de que fuera invitada a ellos es una prueba más del

reconocimiento que tuvo entre sus comprofesores. La escasez de

fuentes encontradas que hagan referencia a esta agrupación, que

solo se circunscriben a dos afSos de su existencia solo permiten

recoger referencias acerca de una reunión internacional:

La Exposición Internacional de 1875 a la que el presidente

propuso enviar una colección de productos químicos naturales y

de laboratorio, con las que dar a conocer interesantes muestras

de la flora autóctona. Los problemas económicos parecieron

amenazar la realización de tal proposito, que preveía completar

tal exposición de material con el modus tacendi de cada

preparación, dando con ello a conocer los nuevos procedimientos

en la elaboración.

Esa misma escasez de fuentes no nos permite detallar más

su proyección internacional y los resultados obtenidos tanto con

su trabajo como con su intervención en la vida científica de los

paises a los que se unio en su empe~o por elevar y contribuir al

trabajo científico.
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De todas la Sociedades es posiblemente la anterior la que

más contactos con paises latinoamericanos mantuvo, lo que es

explicable si consideramos una vez más que se trata de una

sociedad chilena.

En el resto son practicamente inexistentes las referencias

a posibles intercambios. Excepto la especial referencia que

hemos de hacer otra corporación la Sociedad Espa~ola de Higiene.

Ya hemos enclavado a esta Sociedad dentro de un periodo de

renovación de las teorías médicas, que perseguían un nuevo

concepto de la Sanidad pública y de la Higiene.

Y nos hemos referido a la aparición en los últimos aFios del

siglo de una nueva ciencia, gracias al avance de la técnica, la

bacteriología que se convertiría en una nueva base científica

para el estudio higiénico, ofreciendo una causa concreta para la

enfermedad, con ella la teoría del contagio fue sistematizada de

forma científica, permitiendo la formación de una epidemiología

moderna, gracias a los trabajos de Pasteur o Koch.

Partimos pues de unos antecedentes extranjeros, sobre los

que habrá de configurarse la estructura de esta nueva

corporación, por ello las referencias a la realidad médica de

otros paises tuvo que ser frecuente e importante en el desarrollo

de esta Sociedad, que actuó difundiendo las nuevas ideas en

sanidad. De hecho desde el primer momento de su creación, recurre

a modelos extranjeros ya establecidos en otros paises como

Francia e Italia, aún cuando la propia agrupación reconoce su

retraso al incorporarse a las nuevas corrientes de pensamiento.

Por otra parte podemos considerar a esta Sociedad como
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vehículo de entrada de numerosas teorías higiénicas, para lo

cual deberemos comprender que tal hecho no hubiera sido posible

si sus responsables no hubieran establecido un sistema de

relaciones con el Exterior.

Estudiaremos estos puntos de contacto a través de la Revista

de la Sociedad EspaRola de Higiene, durante los a~os de 1883 y

1884, dicha publicación cuya perioricidad no esta concretada2”,

publicó bajo el epígrafe de Trabajos Extranjeros un número de

cinco exposiciones, de las que tres tratan los siguientes temas

bacteriológicos;

—La Inoculación del Carbunco: réplica al discurso
pronunciado por Pasteur en el Congreso de Ginevra por
el Dr R. Koch, traducido del aleman por J. Madera
—La Inoculación del Carbunco: respuesta al Dr Koch por
Pasteur. Traducción del trances por J. Madera
responsable de la Conclusión sobre este tema.
—las Bacterias del Cólera por el Dr Koch: traducido
del Deustsche Medicinische Vochenschrift, por el Dr
M. Carreras Sanchis.

Estos artículos, además de ofrecer información acerca de

los temas más relevantes en este ámbito, permiten que la

Sociedad participe del debate interno generado entre las dos

escuelas más destacadas en ese momento: la francesa y la

alemana. Pasteur y Koch son referencias obligadas en una

agrupación que se define en los términos en que esta lo hizo,

apoyando la veracidad de la doctrina bacteriológica.

Sabemos en favor de este apoyo que Mendez Alvaro fue uno

de sus introductores en la ciencia espaRola de los trabajos de

Pasteur, mientras que sobre Koch podemos aventurar que fue

miembro corresponsal de la Sociedad, tal como lo recoge su
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Revista en 1883, mencionando al Dr Koch, catedrático de la

Universidad de Berlín2”.

La publicación de estos temas responden, como se reconoce

por los propios responsables espa~oles al deseo de dar a conocer

los trabajos m~s notables relacionados con la higiene, deseo que

introduce la exposición de los estudios más interesantes que

relativos a las bacterias coléricas realizó Koch y que fueron

expuestos en el Instituto Imperial de Berlin el 26 de julio de

1884, mismo a~o en que son recogidas por la Sociedad EspaPiola.

Esta correspondencia temporal indica el grado de

contemporaneidad que se da entre lo que está sucediendo en los

nucleos más avanzados del pensamiento científico europeo y su

recepción en los grupos espa~oles, aunque el desfase se encuentra

más bien en función de la aplicación práctica de estas

aportaciones.

Los otros dos trabajos extranjeros, a los que hemos hecho

mención abordan temas que entran dentro de una tendencia más

social, frente a los que analizan cuestiones más científicas y

de investigación de laboratorio. Y en ambos casos la procedencia

es francesa. El primero de estos lleva el titulo de Construcción

de Hospitales y corresponde a un informe leido en la Sociedad

de Medicina pública e Higiene profesional de Farís; el segundo

se titula La Limpieza del Individuo y de la Casa fue una memoria

premiada por la Sociedad Francesa de Higiene en su concurso de

1883.
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Las referencias que la Revista ofrece en estos

de las obras que han sido remitidas a la Sociedad

Higiene por sus homólogas extranjeras por

particulares u otras entidades relacionados

higiénicos, son más numerosas. De forma que sobre

193 titulos, de los que distinguimos los que

temática higiénica, ya sea bajo el punto de vista

social

aPios, acerca

EspaPiola de

individuos

con fines

un total de

abordan una

etiológico o

y otros que hacen incapie en asuntos referidos a

toxicología o analítica química, podemos hacer la siguiente

clasificación, segun sus procedencias:

FA 13

—Francia.

—Italia.

—Aleman i a

— tng 1 ater

—Suiza.. -

41

DE OflAs

.—•. Francesa de Higiene

—3. de Medicina Pública e Higiene de Paría

16 —5. Italiana de Higiene

—Varto módico, a. distintas localidad..

6 —Vario, módico e como P.ttenko-f.r

ra 14 —Mathia. floth

11

—Rusia

—Servia

—Rumania

—br kummer (d.f. d. La Oficina de E.t.d<.tica

de Serna

Ntcolts Relo.olerroy (Presidente de de la

Comisión Sanitaria de San .teabt.rgo>

—Dr Oeorgevitch <Jef. de Sanidad del

Ministerio del !t,terior,. Seloy-ado~

—Dr reli.< <CatedrÁtico de Higiene de

Rucare.

—Belgica

—Hungría

V.n Oberb.cIc (Profesor de la Uni’.~ers idad de

utrecp,>

6 —br do.eph Kdrs,t Cbirector de 1. Oficina

Central de Zstadistica de Ruda—pee
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Los facultativos espaRoles parecen estar convencidos

de que las nuevas responsabilidades sanitarias eran patrimonio

de una sociedad cada vez más internacional definida por las

nuevas formas de producción y distribución de la población, se

abrieron también a los innovaciones o experiencias que venían de

los países más desarrollados del continente americano, de forma

que fueron socios corresponsales algunos individuos como:

—Canada —Dr towenton (Toronto>

—Dr ronento (Ñueva Orteet.s)

Tales artículos llegaron a EspaPia, en un periodo de tiempo

lo suficientemente breve como para que parte de su interés se

perdiera, ya que los más antiguos databan de los últimos a~os de

la década de los setenta, pero la mayoria aparecieron publicados

solo con un aPio o algunos meses de retraso.

Para explicar esta continuidad temporal podemos recurrir

una vez más al dinamismo que impuso la prensa periódica a la

difusión de noticias en general y a las científicas en

particular, pero también lo podemos atribuir, sin equivocarnos

demasiado al interés que-esta corporación manifestó por estar al

corriente de lo que se estaba haciendo fuera de EspaPia.

Los temas tratados en estas reseRas, redundan una vez más

en las materias ya mencionadas, algunos estudian cuestiones

relacionadas con la bacteriología y con medidas profilácticas

para evitar determinadas enfermedades, valga como ejemplo La

profilaxis de las enfermedades venereas y más particularmente

de la sifilis por el Dr 3. Sormani, profesor de higiene de la
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Universidad de Pavia. (Paris 1882). Pero, en general, su número

es escaso si lo comparamos con los que hacen referencia a

asuntos orientados más hacia cuestiones sociales. Algunas se

centran en aspectos de higiene municipal como el Saneaminiento

de Paris—Sistema de colectores, canalización especial de pozos

por el Dr H. r’larié Dany (Paris 1682), o relacionados con la

industria La inspección higiénica de las fábricas y talleres por

el Dr H. Napias (Paris 1884). También tienen una notable

representación los asuntos que abordan cuestiones demográficas,

lo que no es de extra?ar si consideramos los cargos que ocuparon

alguno de los socios corresponsales ya mencionados.

Se citan libros o folletos en los que se estudian análisis

toxicológicos y químicos de distintas sustancias, la toxicología

que adquirirá en estos aPios un gran desarrollo contribuyendo a

configurar medidas higiénicas, sobre todo con vistas al trabajo

industrial.

Por último debemos considerar las anotaciones que

corresponden a lo que pudieramos considerar la faceta educativa

de la higiene, sabemos que la Sociedad admitió la importancia de

esta. Por ello hay un interés especial en inculcar los nuevos

conceptos desde los primeros a~os de la vida; estas razones

pueden ser las que justifican la abundancia de ensayos sobre la

educación en la infancia y en las escuelas, Higiene y educación

en la primera infancia por los doctores Annervigneaux, Cloez,

Dromain, Husso, Saffray, Pluller, Dardenne, Goeliski y Plazé

(Paris 1862) ; La higiene del aparato de la visión en las escuelas

por Hermano Cohn Sreslau (1683>. En relación con estas ideas de

instrucción aparecen otras obras en las que se aborda el
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planteamiento de una medicina pública: Organización de la

medicina pública en Francia informe redactado por el Sr A.J.

Martin en nombre de una comisión de la Sociedad de medicina

pública e Higiene profesional de Paris 1862.

Los datos anteriores nos ayudan a comprender el papel que

jugó la Sociedad en la introducción en EspaPia de las nuevas

corrientes médicas, aunque resulta más díficil establecer el

grado en que estas ideas fueron asumidas y llevadas a la

práctica. Ya hemos expuesto como la creación de un organismo

capaz de afrontar el reto que ofrecían los nuevos conocimientos

microbiológicos, tuvo que esperar a 1899 y después de varios

intentos para realizarse formalmente, en lo que constituyó el

Instituto de Vacunación y Sueroterapia de Alfonso XII], y solo

aPios más tarde ya entrado el siglo XX, dicha institución

comenzaría a dar los frutos esperados. Socialmente, EspaPia no

tuvo un sistema de seguridad médica hasta mediados del siglo XX

y a pesar de los intentos precedentes.

Pero esta Sociedad fue capaz también de transpasar los

limites nacionales, gracias a su presencia en certámenes y

exposiciones, como quedó reflejado en el Semanario Farmaccútico:

PREMIO MERECIDO— La Sociedad EspatYola de Higiene acaba
de obtener un sePfalado triunfo en la ERposición de
Higiene de la Infancia en Paris, habiendo tenido la
satisfacción de ver compensados sus trabajos y
servisios con la .1~ medalla de oro de la referida
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exposición.
Toda la prensa de la vecina República se ocupa

con gran elogio de los trabajos de la Sociedad que
tantos y seMa lados servicios ha prestado y presta con
sus discusiones, conferencias y publicaciones que
tanto han enaltecido y divulgado el estudio de la
higiene como norma de la salud pública. Sus trabajos
muchas veces traducidos a todos los idiomas y el
elevado concepto que merece a las Corporaciones
cien tíficas y profesionales del extranjero, se han
visto demostrados en la alta recompensa que se les ha

“a
concedido en la importantísima Exposición de Paris.—

En el art~iculo anterior no solo se nos da a conocer el

premio recibido, sino que se nos hace vislumbrar la posición que

esta agrupación ocupó de cara al exterior; el reconocimiento

internacional tanto por parte de las distintas corporaciones

corno por parte de la prensa.

La Sociedad Espaffiola de Higiene, se convierte así en una

de las más importantEs y fructíferas para el desarrollo de la

nueva ciencia de la Higiene en este pais.

Por último podemos hacer una pequePia mención al grupo de

las Asociaciones, que es más una excepción que una trayectoria

de comunicación con el exterior.

‘4. 4.4.-ASOCIACIONES

Pocas son por tanto las noticias que hemos encontrado que
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se refieran a relaciones internacionales de las asociaciones

estudiadas, en ello puede influir el hecho de que como ya

dijimos su carácter es basicamente profesional, un número

reducido de ellas pueden poseer además alguna faceta científica.

A menudo las reseRas encontradas se refieren más a la proyección

de que gozaron los trabajos de algunos de los miembros que

pertenecieron a estas corporaciones. Si bien este hecho no nos

permite catalogar la obra de la Asociación concreta, si nos

ofrece una visión nueva del nivel de aquellos científicos

espaPioles que intentaban realizar una labor coherente con su

tiempo; sí su obra era admitida fuera, en paises considerados

tradicionalemente a la cabeza de los adelantos científicos, nos

cabe pensar que la obra de estos espa?~oles no estaba tan

descompensadoa de sus homónimos extranjeros; en EspaPia también

se estaba haciendo ciencia en toda la amplitud de la palabra.

Para corroborar lo anterior el Semanario Farmaceútico

recogió la siguiente información:

THE CHEMJST AND DRU&BIST- Ha llegado a nuestra
redacción el número de esta Revista correspondiente al
mes actual. Nos ha llamado extraordinariamente la
atención tanto por sus condiciones científicas y
profesionales como por la editoriales. Ato dudamos que
su acogida sea inmensa y que la conseguira entre
nosotros tan grande como se merece. Por cierto que se
ocupa de la Farmacia en Espa/Va y publica un excelente
articulo bibliogrifico de la Historia de Ja Farmacia
de los Doctores Chiar) one y ha llama, recomendando muy
especialmente su tercera edicciónc... >• 2fl

El articulo al que se hace referencia lo incluimos en el

apendice posterior CYER AFEN. 9>.
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Quintín Chiarlone formaba parte de los personajes que

intentaban dar una nueva salida a la conflictiva situación

profesional de la Farmacia y realizar una labor científica,

amparandose en la Asociación Farmaecótica Espa~o1a, en

colaboración con otros destacados miembros.

Un caso similar es el que corresponde al socio de dicha

Asociación Ramon Torres !‘¶uPioz de Luna, a quien le fue concedido

un importante galardon francés, la Legión de Honor a propuesta

de los académicos de Ciencias de Paris, los SePiores Pasteur,

Wurtz y Dumas. Segun reza en la noticia recogida en la prensa

espaPiola, tal distinción fue otorgada en recompensa de sus

trabajos especiales sobre el ácido hiponítrico y los sulfatos27.

De nuevo es la personalidad individual la que perdura sobre

el colectivo; aunque desconocemos hasta que punto la pertenencia

a ese colectivo no determinó el desarrollo individual. De todas

formas estos ejemplos sirven para constatar que la ciencia en

EspaPia cumplía con unas metas reconocidas.

Y como ocurría en los otros grupos de corporaciones

estudiadas, las asociaciones no se vieron tampoco libres del

influjo que las exposiciones internacionales ejercían sobre todo

el ámbito científico; la Asociación Médica Farmaccútica no fue

ajena a esta realidad y se dispuso a enviar a la Exposición de

Viena, junto a los Estatutos del Colegio de Farmaceúticos de

Madrid y su historia, el resumen de sus actas
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En definitiva y a pesar de las pocas referencias obtenidas

podemos llegar a la conclusión de que el movimiento

asociacionista sanitario espaPiol mantuvo relaciones con otras

iniciativas extranjeras, pero estas relaciones estan marcadas

profundamente por cuestiones científicas, haciendose muy poca

mención a la problemática profesional, que como vimos en el

capítulo introductorio mantenía sin embargo unas pautas y

motivaciones comunes.
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NOTAS

1.En todos los artículos primeros de los Estatutos de los
colegios vistos ya en el capitulo de objetivos, puede leerse esta
calificación, recordemos por ejemplo el colegio granadino, que
se define como: es una asociación científica de profesores de
farmacia.

2.Siglo Medico 25—4—1875 n2 1113 aRo 22 p 266

3.Boletín Médico FarmaceL2tico 15—11—1896 nQI5 aRo 4 Pp 233—234

4.La lista de medios para obtener fondos bibliográficos es amplia
tanto en los colegios como en otras corporaciones, por lo que
cuando MARTíNEZ TEJERO dice en su articulo sobre el Instituto
Farmaceútico Aragonés “Principio y Fin del I.F.AU’, que este es
un ejemplo único dado su interés por los libros y manuscritos,
habría que ampliar esta consideración a casi todas las
agrupaciones que con intereses científicos se fundaron en los
aRos de nuestro estudio.

5.Semanario Farmaceático 30—9—1888 ng 53 aRo 16 p 424

6.Semanario Farmaceútico 21—4—1889 n929 aRo 17 p 247

7.ALONSO CASCALES, JOSE (1982). pplS—IZS

8.OLAGúE DE ROS, G. PAREDES SALIDC,F. (1985) Pp 235—255

9.Semanario Farmaceútico 22—5—1887 ng 34 aRo 15 p 272

10.ALVAREZ MORALES, A. (1972) Génesis de la Universidad espaRola
contemporánea Madrid. Instituto de Estudios Administrativos.

11.Correspondencia y comunicacionesdel I.F.Á. Leg 96.2.
Archivo de la R.A.F.

12.Correspondencia del C.F.M. Leg 120.6 Archivo de la R.A.F.

13.Semanario Farmaceútico 17—4—1891 ng 28 aRo 19 p 240

14.Semanario Farmaccútico 15—7—1888 n9 42 aRo 16 p 336

15.SemanariO FarmaceLitico 4—5—1890 ng 31 aRo 18 p 271

16.La Farmacia Moderna 25—6—1892 ng lE p 299
La Farmacia Moderna 5—8—1891 ng 22 p 358
La Farmacia Moderna 15—8—1891 nQ 23 p 374
La Farmacia Moderna 25—101891 ngO p 482
La Farmacia Moderna 11—6-1893 n924 p 200
La Farmacia Moderna 12—11—1893 nE 46 p 375—6

17.Semanario Farmacet>ticO. 8—7—1888 n9 41 aRo 15 p 328

18.Semanario Farmaccútico. 21—101888 n9 3 aRo 17 p 24
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19.Semanario Farmaceútico. 30—9—1888 ng 53 a5o 16 p 423

20.El desarrollo de la especialidad farmaceútica y su
introducción en la Farmacia espaRola fue ampliamente abordada en
la tesis doctoral de FRANCESCAUSAPE, M.C. Estudio Histórico de
la Especialidad Farmaceática en Espa3a (1975> U.C.M. Facultad de
Farmacia Madrid

21. Exposición protesta del 0.1. de Cadíz sobre intrusismo y abuso
de los drogueros. Leg.137.l5. Archivo de la R.A.F.

22.ALONSO CASCALES, J. (1982) pp 30—40

23.Semanario Farmaceático. 17—3—1989 nQ 24 aRo 17 p 191—2
Semanario Farmaceútico. 50-6-1889 n2 39 aRo 17 p 528
Semanario Farmaceútico. 14-7-1989 ng 41 aRo 17 p 344
Semanario Farmaceútico. 7-9-1890 ng 49 aRo 18 pp 422—3
Semanario Farmaceú tice. 2-11-1890 aRo 19 ng s p 40
La Farmacia Moderna 15—1-4890 nQ 2 aRo 19 p 32
La Farmacia Moderna 5—6-4890 ng ió aRo 19 p 283

24.FCLCH JOU,G. GONZALEZ ALVAREZ, tI. (1973) p 14

25.FRESUIJET FEBRER J.L. “La tertapeútica Farmacológica y el
Instituto Médico Valenciano 1841—1896” 1985 Cuadernos Valencianos
de Historia de la Medicina y de las Ciencias n9 28 seria A
monogra-fias Cátedra de Historia de la Medicina. Universidad de
Ya 1 en cta

26.SEBASfIAN IRANZO, Y. (1978)

27,Este documento pernanece unido al reglamento de dicha
corporación encontrado en el Archivo de la R.A.F.

28. gctas de la Junta general del !.F.Á. sesión del 26—11—1852
Libro 54 Archivo de la R.A.F.

29.Ñcta de la junta general ordinaria del J¾F.n. sesión del
24-Z3—1853 U. 34 Archivo de la R.A.F.

30.4cta de la Junta del J¼F.~. sesión del 26—1-1854 L.34 Archivo
de la R.A.E.

31,t~cta de la junta general del I.F.A4. sesión del 29—12—1951
L.34. Archivo de la R.A.F,

32./cta de la junta general del J.F.á. sesión del 31—5—1854 L.34
Archive de la R.A.F.

33.flcta de la Junta general del I.F.I4. sesión del 31—121976
L.54 Archivo de la R.A.F.

54.flcta de la Junta general del I.F.~. sesión del 8-11—1858 L.34
Archivo cie la R.A.F.
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35.t4cta de la Junta general del I.F.4. sesión del 28—12—1862
L.34 Archivo de la R.A.F.

36.i4cta de la Junta general del J.FS~. sesión del 30—12—1860L.34
Archivo de la R.A.F.

37.f4cta de la Junta general del 1.F.4. sesión del 28-12—1662
L.34 Archivo de la R.A.F.

38.flcta de la Junta general del J.F.A. sesión del 1—7—1852
L.34. Archivo de la R.A.F

39.Acta de la Junta general del J.F.14. sesión del 6—9—1860 L.34.
Archivo de la R.A.F.

40.Octa de la Junta general del 1.F.ñ. sesión del 31—12-1861 L.34
Archivo de la R.A.F.

41.f4cta de la Junta general del .I.F.A. sesión del 28-12-1862
L.34. Archivo de la R.A.F.

42.f4cta de la Junta general dei !.F.A~. sesión del 31—12—1875
[.34 Archivo de la R.A.F.

43.4~cta de la Junta general del I.F.A. sesión del 31—12-1866 L.34
Archivo de la R.A.F.

44.Acta de la Junta general del J.F.AI. sesión del 20—1—1861
L.34. Archivo de la R.A.F.

45.4cta de la Junta general del I.F.14. sesión del 28—2—1861
L.34. Archivo de la R.A.F.

46.flcta de la Junta general del I.F.Kh sesión del 12—6—1856 L.34
Archivo de la R.A.F.

47.4cta de la Junta general del ¡.F.4. sesión del 12—6—1856 L.34
Archivo de la R.A.F.

48.A~cta de la Junta general del .I.F.A. sesión del 26—12—1862
L.34 Archivo de la R.A.F.

49./4cta de la Junta general del 1.F./4. sesión del 28—12—1862
L.34 Archivo de la R.A.F.

50.Acta de la Junta general del .T.F./L sesión del 31—12—1875
[.34 Archivo de la R.A.F.
st~cta de la Junta del I.F.A~. sesión del 31—12—1878 [.34 Archivo
de la R.A.F.

51..4cta de la Junta general del J.F.,~. sesión del 31—12-1866
[.34 Archivo de la R.A.F.
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52.flcta de la Junta general del .T.F.A. sesión del 17—8-1855 L.34
Archivo R.A.F.

53.MARTINEZ TEJERO, Y. (1982) Pp 145—147

54.w~ctas de la Junta general del !.F.~ sesión del 11—3—1857 [.34
Archivo de la R.A.F.

55.Como el catalogo de plantas de Mataro enviado al Instituto por
el socio corresponsal enaquella localidad Joaquín SalvaRa y Comas
flcta de la Junta del I.F./¾ sesión del 28—2-1859 [.34 Archivo de
la R.A.F.

56.Corresponder?cia del I.F.A. Leg 91.2. Archivo de la R.A.F.

57.flcta de la Junta general del J.F.A1. sesión del 15—5—1858 [.34
Archivo de la R.A.F.

58.flcta de la Junta general del I.F.fl. sesión del 28—2—1859 [.34
Archivo de la R.A.F.

59.Acta de la Junta general del !.F.~. sesión del 24—4—1859 [.34
Archivo de la R.A.F.
ncta de la Junta general del IÁF.AI. sesión del 31—12—1859 L.34
Archivo de la R.A.F.

.SO.4cta de la Junta general del .r.F.J4. sesión del 17—10—iseo
[.34 Archivo de la R.A.F.

61.E•CNZALEZ BUENO, A. “ La Flora Aragonesa. Un texto con
dificultades de Publicación” S.S.E.H.F.

62.s4cta de la Junta del I.F.A. sesión del 31—12—1855 [.34
Archivo de la R.A.F.

63.flcta de la junta del I.F..14. sesión del 16—4—1857 [.34.
Archivo de la R.A.F.
Correspondencia del I.F.14. Leg 96.2. Archivo R.A.F.

64.4cta de la Junta del 1.F.A. sesión del 13—5—1857 [.34. Archivo
de la R.A.F.

65.tqcta de la Junta del I.F.A?. sesión del 24—8—1859 [.34.
Archivo de la R.A.F.
Correspondencia del !.FJt Leg 96.2 Archivo de la R.A.F.

66..4cta de la Junta del 1.F./4. sesión del 24—6—1857 [.34. Archivo
de la R.A.F.
ncta de la Junta del I.F.A. sesión del 31-3—1858 [.34. Archivo
de la R.A.F.
flcta de la Junta del I.F.,4. sesión del 17—10—1860 [.34. Archivo
de la R.A.F.
ncta de la Junta del .J%F.~. sesión del 20—1—1861 [.34. Archivo
de la R.A.F.
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Acta de la Junta del .T.F.A. sesión del 31—12—1861 [.34. Archivo
de la R.A.F.

67./4cta de la Junta del I.F..4. sesión del 31—12-1875 [.34.
Archivo de la R.A.F.
Correspondencia del J.F.14. Leg.96.2. Archivo de la R.A.F.

68.qcta de la Junta del j.F.A. sesión del 31—12—1866 [.34.
Archivo de la R.A.F.
Correspondencia del I.F.A. Leg.96.2. Archivo R.A.F.

69./4cta de la Junta general del .T.F./4. sesión del 11-9—1653
[.34. Archivo de la R.A.F.

70.Acta de la Junta general del .T.F..4. sesión del 20-1—1860
[.34. Archivo de la R.A.F.

71..Octa de la Junta general del .J.F.á. sesión del 6-9—1860 [.34.
Archivo de la R.A.F.

72.Acta de la Junta general del .t.F.A. sesión del 17—12—1653
[.34. Archivo de la R.A.F.

73.4cta de la Junta general del .r.F.A. sesión del 20-7—1855
[.34. Archivo de la R.A.F.

74./4cta de la Junta general del 1.F.14. sesión del 23—11—1667
[.34. Archivo de la R.A.F.
ficta de la Junta del I.F.Á. sesión del 30—11—1867 [.34. Archivo
de la R.A.F.
Acta de la Junta del I.F.A. sesión del 30—12—1867 [.34. Archivo
de la R.A.F.
Acta de la Junta del J.F.A. sesión del 19-7—1868 [.34. Archivo
de la R.A.F.

75.ficta de la Junta general del .I.F.4. sesión del 2—8—1855 [.34.
Archivo de la R.A.F.
Acta de la Junta del J.F.A. sesión del 6—8—1855 [.34. Archivo
de la R.A.F.

76.Acta de la Junta general del .T.F.A. sesión del 20-7—1657
[.34. Archivo de la R.A.F.
Acta de la Junta del J.F.A. sesión del 19—8—1857 [.34. Archivo
de la R.A.F.

77.Acta de la Junta general del I.F.A. sesión del 10-4—1665
[.34. Archivo de la R.A.F.

78.Acta de la Junta general del J%F.A. sesión del 10—10—1665
[.34 Archivo de la R.A.F.

79.Acta de la Junta general del I.F.A. sesión del 26—10—1665
[.34. Archivo de la R.A.F.

60.MU~OZ CALYC,S (1982) p 180
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81.Acta de la Junta general del I.F./4. sesión del 31—12-1866
[.34. Archivo de la R.A.F.

82.flcta de la Junta general del Z.F.4. sesión del 19—3-1867 [.34
Archivo de la R.A.F.

63.flcta de la Junta general del f.F.ñ. sesión del 18—3—1867 [.34
Archivo de la R.A.F.
ficta de la Junta del I.F./4. sesión del 28—3—1867 [.34 Archivo
de la R.A.F.

84.EI tema de las luchas de específicos y remedios secretos ha
sido ampliamente expuesto en la Tesis doctoral de FRANCESCAUSAPE

85.Estas pautas estan relacionadas con las prohibiciones de
abordar temas políticos en el seno de este tipo de agrupaciones,
que vimos expuestas en la Orden del 7 de Febrero de 187i

86.Dicha estadística se configuraría mediante los datos recogidos
por los Centros directivos desde cada una de las provincias de
su distrito, siendo el delegado provincial el que forme el estado
de su demarcación respectiva y quien lo envíe al Centro, por su
parte el delegado de cada partido será el que comunicaría las
noticias propias al de su provincia.

87.GOMEZ CAAMA~O(1986) Pp 431—434

88. flrt. 29 Todo farniaceútico inscrito en la asociación
tendrá derecho a que esta le proteja en los asuntos
profesionales, siempre que lo acuerde la mayoria de
los asociados de su respectivo distrito, a los cuales
someteran la cuestión a los Centros directivos, cuando
se demande su auxilio; y para justi ficar el derecho
que se expresa, pondran los farmaceúticos interesados
en conocimiento del delegado de su partido el hecho
que motive su reclamación; este lo informará
remitiendo el escrito al delegado de provincia, y el
mismo se encargara de entenderse con el Centro
respectivo para los demas trámites.

De esta forma se prevee todo un entramado, que actue como
una especie de red de vigilancia frente a los abusos e
incorrecciones que pudiesen cometerse. Mediante esta jerarquía,
lo que podría considerarse un problema aislado y de escasa
repercusión se convierte en un motivo de lucha y unión para toda
la clase, cuyo alcance puede ser valorado a nivel nacional. Una
vez más se estructura un mecanismo con el que conferir unidad a
todo un colectivo.

89. La Asociación entiende como han de comportarse estos
profesionales de la siguiente forma:

flrt.32 Los farmaceúticos inscritos en la /4sociación,
al ejercer la facultad, deberan respetarse mutuamente
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cual cumple el decoro profesional y el prestigio de la
clase ante la Sociedad; bajo esta inteligencia
procuraran arreglar su conducta a las atenciones del
compaAerisfl?o y digno comportamiento que es
consiguiente.

90.Suplemento a la Unión FarmaceL)tica 1-1—1867 Pp 9—11

91.Union Farmacet2tica 15—7—1867 nQ 17 pI46

92.MUF~OZ CA[VO,S. (1982) Pp 173, 1S0—1B2

93.La Unión Farmaceútica 15—3—1868 ng 33 p 257—258

94.Una Real Orden del 14 de dicembre de 1868 y una circular del

Gobernador de Castellón.

95.Union FarmaceL2tica 15—3—1868 n9 33 p 256—58

96.Corresponder>cia del C.F. Madrid [eg 120.6. Archivo B.A.F.

97.Semanario Farmaceutico 25—11—1883 ng8 aRo 12 p 64

98.Semanario Farmaceútico 24—2—1884 n921 aPiol2 p 192

99.La Farmacia Moderna 15—3—1892 ng 8 p 131

100.Semanario Farmacedtico 8—8—1880 ng 45 a~o 8 p 76

101.Semanario Farmaceútico 14—11—1880 ng 7 aRo 9 p 55

102.Semanario FarmaceL2ticO 25—5—1880 n934 aRo 8 p 287

103.Semanario FarmaceL>tico 1—7—1883 ng4O aRo 11 p 360

104.La Farmacia Moderna 25-10—1891 ng3O p 482

105.Semanario Farmaceútico 15—6—1890 n9 27 aRo 18 p 335

10h.La Farmacia Moderna 5—8—1891 n9 22 p 356

107.La Farmacia Moderna 5—7—1890 ng 19 p 341

108.Semanario Farmaceútico 30—10—1892 n~ 57 áRo 20 p 19

109.SemanariO FarmaccúticO 16—4—1893 n916 aRo 21 Pp 135—136

110.La Farmacia Moderna 25—8-1892 ng24 p 385

111.Semanario Farmaceútico 5-11—1893 n945 aRo 21 p 365

112.La Farmacia Moderna 5—2—1892 ng4 p 66

113.La Farmacia Moderna 25—3-1892 n2 9 Pp 144-145
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114.La Farmacia Moderna 5-4-1892 nQ 10 p 159

115.La Farmacia Moderna 5-4-1892 n9 10 p 161

118.La Farmacia Moderna 5-4-1892 n9 10 p 161

119.La Farmacia Moderna 5-4-1892 n9 10 p 162

120.Boletín Médico FarmaceL~tico 30—4—1895 n914 2~ epoca
p 185—167

121.Boletín Médico Farmaceútico 30—4—1895 nQI4 2É epoca
pp 187—190

122.La Farmacia Moderna 15-2-1892 n95 PP 69—71

123.Semanario Farmacedtico 15—5—1892 n933 aRo 20 p 263

l24.Semanario Farmaceútico 5-8—1883 n~ 45 aRo 11 p 400

125.Senticbo Católico de las Ciencias Medicas 22—6—1883 n224
p 370

126. MARTíNEZ Y AGUILA, J. (1884) El Dictamen tomo 1 1884

i27.EI Dictamen tomo 1 (1884).
Sobre el tema de la publicidad de específicos y de su aceptací~n
nos volvemos a remitir a la tesis doctoral de FRANCES CAUSAPE.

l28.Semanario Farmacedtico 15-6—1884 n937 aRo 12 Pp 319—320

129, Boletín del Cambio Farmacedtico 1886 p 105

130.flnaíes de la Sociedad de Farmacia de Santiago octubre 1874
entrega 10 tomo 6 p 243

.131.flnales de la Sociedad de Farmacia de Santiago septiembre 1873
tomo 6 entrega 9 pp 297—298

132.Ánales de la Sociedad de Farmacia de San tiaqo octubre de 18723
ng10 tomo 6 p 38

l33.flna les de la Sociedad de Farmacia de Santiago septiemebre de
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óptica liberal sobre el tema de la enseRanza desde cinco aspectos
fundamentales; igualdad, uniformidad, gratuidad, ense~anza
pública y libertad de enseRanza.
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En 1814 se dicta el Decreto de Arreglo de la EnseFianza
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Informe anterior, sobre todo en su proyección hacia una educación
con la que tomar conciencia democrática.
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CONCLUSIONES

1.—Nuestro estudio nos permite afirmar que durante la

segunda mitad del siglo XIX se produjo en EspaRa un notable auge

del asociacionismo de las clases que hemos llamada médicas. Este

proceder de los grupos médico y farmaceútico responde sin embargo

a una tendencia generalizada en la sociedad espaFiola hacia la

creación de grupos de intereses y de representación, como

consecuencia de los cambios estructurales que se estan

produciendo en ella. Cambios que resultan de una nueva ordenación

de los planteamientos sociales, que han de adaptarse a un modelo

en el que se van abandonando los viejos esquemas ilustrados y

adquiriendo los que impone el pensamiento liberal.

En una visión més global podemos incluir estas conductas en

un movimiento que se da en casi todos los paises occidentales

inmersos en ese clima de transformación desde una sociedad

preindutrial o otra industrial.

2.—Un recuento general de las asociaciones de las que

tenemos noticia existieron en el periodo estudiado (1840—1900)

arroja una cifra aproximada de 177 organizaciOnes, de las que más

de la mitad es decir un número entre 52—96 corresponden a un

modelo mixto en cuanto a la participación en ellas de miembros

de diversas profesiones esencialmente médicos y farmacetáticos,

el resto se reparte casi por igual entre las que son solo médicas

o farmaccúticas, con más de una treintena para cada caso, del

pequeFio número que queda no podemos asegurar o intuir la

naturaleza de su composición.
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En cuanto a las actividades también son mayoría las que

abordan los dos ámbitos posibles, el científico y el profesional

acercandose a un centenar de corporaciones, luego siguen las que

se interesan de forma más o menos exclusiva por cuestiones

científicas con unos 41 ejemplos, aunque un gran número de estas

responden a modelos científicos pero de divulgación, por último

unas 14 corporaciones se centran en un carácter profesional.

En aquellas que se declaran ambivalentes los asuntos

profesionales Iran desbancando a los científicos.

3.— La distribución geográfica y cronológica de las

corporaciones halladas nos desvela que si bien el fenómeno

corporativista fue capitaneado por un conjunto de zonas o

ciudades y se manifestó de forma más evidente en algunos períodos

concretos, corresponde en general a un proceso continuo en el

tiempo y repartido por todo el territorio nacional, incluidas las

islas y los llamados territorios de Ultramar que todavía no se

han independizado, especialmente la isla de Cuba.

Por tanto podemos establecer las siguientes clasificaciones

en función del número de corporaciones fundadas en las distintas

regiones y aRos:

A) clasificación por regiones

Castilla la Nueva 52 organizaciones

Castilla la Vieja 23

CataluRa 18

Aragón 17

Andalucia 15

Valencia ¡ Galicia 9
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Cuba.

Vascongadas

Murcia

Navarra/Ex tremadura

Asturias ¡ Baleares ¡Canarias...

Manila

B) clasificación por

1840—1649.

1850—1859.

1860—1869.

1870—1879.

1880—1889.

1890—1899.

aRos

27

19

8

6

organizaciones

5

4

2

1

entidades

a.:

27

35

52

Los aRos más prolijos en el establecimiento de corporaciones

corresponden a la década de los noventa con un claro predominio

de 1892. Durante toda la década y en dicho aRo también hay un

marcado protagonismo de las Asociaciones Médico Farmaccúticas

provinciales establecidas con vistas a la colegiación, de forma

que de unas 52 agrupaciones 35 vienen a ser Asociaciones de este

tipo de las cuales unas 24 se localizan en 1892 y 10 seran

Colegios, tanto mixtos <7) como exclusivamente farmaceúticos (3).

A esta década le siguen los diez aRos anteriores con mayor

variedad ya que entre ellas hay Asociaciones, Sociedades,

Colegios, Ateneos o Centros mixtos tanto por su composición o

temática, como centradas en una sola clase o actividad,

científica o profesional.

fi

1
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4.—El movimiento asociacionista se ve abalado por la acción

estatal en favor de una normativa, régimen o sistematización

legal general que regulariza el derecho de asociación. Las

distintas agrupaciones se acogen a ella para obtener así la

estructura legal necesaria, tal y como lo demuestra la aprobación

de sus Estatutos y Reglamentos, por parte de la autoridad

competente, el Gobernador civil.

De igual forma el funcionamiento de este marco legislativo

queda probado en las corporaciones que fueron declaradas ilegales

por no cumplir alguno de los puntos establecidos.

5.—Centrandonos en el proceso histórico que estudiamos, pero

desde una óptica ya puramente sanitaria, debemos establecer que

las causas concretas y materiales que provocaron en los miembros

de estas Facultades la necesidad de unirse responden a das

criterios básicos. El primero se debe a cuestiones científicas

basadas en el gran desarrollo que el conocimiento de las ciencias

en general y de las médicas en particular sufre durante el siglo

XIX y muy singularmente en los aRos que estudiamos.

El segundo criterio es de índole profesional, las clases

médicas o sanitarias se enfrentan en el ejercicio cotidiano de

su práctica a una serie de graves y recurrentes problemas que

pueden ser resumidos en cinco grandes apartados: 19 existencia

de una legislación especial restrictiva, 29 incumplimiento de los

deberes asignados por parte de los cargos administrativos

responsables, 39 presencia continua de las prácticas intrusistas,

49 uso de remedios extranjeros o secretos y 59 desunión

manifiesta entre los miembros de la clase.
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Detrás de estos problemas además de la expresión de una

realidad concreta, se halla toda una manifestación de defensa de

los monopolios. Asi lo demuestran las continuas exposiciones y

cartas dirigidas al Ministro de la Gobernación u otras

autoridades por parte de los Colegios de Sevilla, Madrid,

Valencia, Granada o Cadiz denunciando las intrusiones de otros

comerciantes en especial los drogueros y contra las farmacias

militares o las droguerías—boticas. De manera similar las

acciones legales llevadas a cabo por el Colegio de Sevilla contra

el establecimiento de oficinas de farmacia municipales en 1891.

La creación de depósitos de sustancias como en el caso del

Instituto Farmaceútico Aragonés o el establecimiento de

agrupaciones basadas en el intercambio comercial como la Sociedad

Farmaceútica Matritense, demuestran tambien esta aptitud

proteccionista.

6.—En lo que concierne a las estructuras organizativas

encontramos en los 18 Reglamentos y Estatutos analizados unos

puntos comunes que se repiten en la práctica totalidad de las

corporaciones, dichos puntos son los objetivos, la organización

de los miembros, la organización de la autoridad y la estructura

funcional.

En primer lugar una visión detenida de la declaración de

objetivos y fines, primer acto fundacional que realizan las

asociaciones, nos lleva a la conclusión de que durante los aRos

estudiados se mantiene constante un número determinado de razones

que podríamos resumir en el deseo de promover y propagar los

adelantos de la ciencia dando a conocer las teorías y técnicas
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científicas relacionadas con los campos de su estudio, y en e]

intento de hacer respetar los derechos de las clases afectadas,

interviniendo en la elaboración de una legislación concorde con

sus pretensiones, luchando contra el intrusismo, remedios

secretos, o especificos o protegiendo legalmente a sus miembros.

Para lo cual, es necesario crear unas reglas de conducta propias

que configuren el esquema de una moral profesional.

Hasta tal punto coinciden los objetivos defendidos que se

usan fórmulas sintácticas semejantes para definirlos, sobre todo

en grupos de igual filiación y que siguen modelos heredados y

fuertemente establecidos como el Colegio de Farmaceúticos de

Madrid al que se acogen por propia declaración otros colegios

como el Colegio de Farmaceúticos de Valencia.

Las coincidencias se hacen más patentes aun en lo que

concierne a la estructuración de estos fines y objetivos, ya que

esta responde a un esquema básico en la configuración de

cualquier organización de tipo voluntario y participativo,

independientemente de su finalidad y el momento de su creación.

Este esquema se articula en función de los siguientes elementos:

—los miembros divididos básicamente en numerarios,

correspondientes y de mérito.

—la organización de la autoridad, en base a Juntas directivas,

con un número más o menos constante de cargos: presidente,

secretario, tesorero, contador y vocal.

—estructura funcional que comprende todo lo relacionado la

división del trabajo a través de las comisiones y sesiones. E n

función de estos tres elementos pocas son las diferencias

sustanciales que permite una ordenación de este tipo si
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considerarnos el escaso grado de madurez burocrática que

alcanzaron los ejemplos estudiados, solamente la multiplicación

de los tipos de socios, como en el caso del Instituto Médico

Valenciano que presenta además socios adictos, representanes y

apoderados, o la introducción de nuevos elementos de gobierno

como el Consejo Superior en la Asamblea Farmaceútica EspaP$oia o

la elaboración de un sistema jerarquizado de orden nacional en

la Asociación Médica Farmaceútica EspaRola en la que se distinQue

Junta Directiva Central, Juntas Directivas provinciales y Juntas

Directivas de distrito, suponen una cierta variabilidad en estos

conceptos.

7.—Solo las instituciones que deben su fundación a una

decisión estatal , es decir los Institutos Bacteriológicos

presentan seAas de identidad particulares, que surgen como

consecuencia de su propio origen. Sus objetivos se limitan muy

concretamente a las razones por las que fueron erigidos con una

finalidad claramente pragmática y alejada de toda controversia

profesional, por lo que disienten del sentir general manifestado

por el resto de las corporaciones. Pero se engloban en el proceso

descrito, gracias a sus interáses científicos que comparten con,

las que a nivel particular se mueven en este ámbito.

Respondiendo a su procedencia especifica la estructuración

de sus cometidos se modifica, de forma que en estos casos los

miembros han sido sustituidos por un personal jerarquizado en lo

que respecta a sus atribuciones y responsabilidades y que

permanece en todo momento dependiente de otros organismos

supervisores y en último término del Ministerio que los crea. La
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única similitud que podemos establecer es la necesidad de dividir

funcionalmente el trabajo según las temáticas o areas

reconocidas.

8.—En la organización económica, el grupo que hemos

diferenciado por su capacidad de autofinanciarse, presenta

también pautas comunes tanto en los mecanismos empleados para

obtener fondos como en el empleo de estos.

[os ingresos dependen mayoritariamente del establecimiento

de cuotas de diversas categorías, entre estas las cuotas

ordinarias que oscilan entre los 3 reales del Colegio de

Farmaceúticos de Valencia y los 10 del de Granada ambos de

carácter mensual, en pocas ocasiones estas cuotas no son

observadas como en el Colegio de Farmaceúticos Castilla la Vieja.

Mayor variedad presentan las cuotas de entrada que se distribuyen

entre los 100 reales para residentes y corresponsales o 200 para

los corresponsales y adictos extranjeros en el Instituto

Médico Valenciano y los 20 del Colegio de Farmaceúticos de

Valencia para corresponsales, ola peseta de anticipo establecida

en el Colegio Médico Farmaceútico de LogroRo.

Junto con ellas se citan otros ingresos derivados de las

actividades de las corporaciones.

[os gastos se encaminan de igual forma a cubrir puntos

similares; el mantenimiento de la agrupación, la realización de

sus labores en los dos marcos conocidos; las variantes estar

esencialmente relacionadas con la naturaleza de esas labores.

9.— Dentro de las organizaciones que se autofinancian
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existen algunos ejemplos que disienten ostensiblemente de la

norma general, en primer lugar tenemos las sociedades que hemos

calificado como comerciales, en las que este carácter

precisamente define el modo de financiación e indirectamente sus

actividades y la argumentación de sus objetivos, aun cuando Estos

se enmarquen en los conceptos generales que conocemos.

[a economía de estas organizaciones se articula a favor de

un intercambio comercial de sustancias y preparaciones

farmaceúticas en la línea de los almacenes que iran fundandose

bajo la denominación de Centros y cuyo desarrollo más completo

corresponderá a los primeros aRos del siglo XX.

La participación de los socios en este tipo de agrupaciones

suele estar regido por un sistema de acciones, es lo que se

conoce como sociedades en comandita.

Entre ellas destaca la Sociedad Farmaccútica EspaRola que

manifiesta tal dependencia de su condición mercantil, que su

fundación no responde tampoco a las normas generales, presididas

por el derecho de asociación, aunque no prescinde de la

ratificación oficial y se acoje a otra ley, la de Sociedades

Mercantiles.

Dicha sociedad tuvo un volumen considerable de dinero de

forma que el primer aRo (.1881—1882) hizo ventas por un valor de

525.596,94 pts, el segundo 1.222.856,90, el tercero 1.482.036,16

y el cuarto 2.293.576,44, en el septimo (1888/1899) se mantenía

esta trayectoria con 2.902.293,86 y un aRo más tarde ascendía a

3.119.164,88 pts.., lo que la coloca a la cabeza de las

agrupaciones en lo que se refiere a obtención de fondos, hasta

que en 1892 comienzan los problemas y las denuncias de mala
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administración que llevarían al fin de esta sociedad.

Con claras diferencias económicas en la obtención del dinero

y su reparto, encontramos también al grupo de las corporaciones

de seguros o mutualistas ya que dicha obtención se basa

fundamentalmente en acciones y su reparto en el establecimiento

de pensiones a favor de los profesores o de sus familiares. [a

que más desarrollo tendrá y por tanto mayor riqueza adquirirá

será el Montepio Facultativo que con 33 a~os de vida (1857—1891)

y 164 pensiones hacia 1885 posee un capital social de 509.500

pesetas que invierte en deuda pública o células hipotecarias, lo

que genera nuevos beneficios y lo distingue del resto de los

grupos y del suyo.

10.—Una vez más si hemos de establecer un modelo totalmente

opuesto a los anteriores debemos recurrir a las organizaciones

que no autogestionan sus fondos, estas corresponden a los

Institutos Bacteriológicos que dada su dependencia del gobierno

en todos sus aspectos organizativos, también lo hacen en lo

concerniente a su economía que viene determinada por los

cantidades atribuidas por el estado% como en el caso del

Instituto Nacional de Higiene Publica y Bacteriología para cuya

creación se aplicaron 200.000 pts del crédito para epidémias.

Tampoco precisan de una ordenación más alía del reparto interno

de los fondos asignados.

11.—El análisis de las actividades que realizaron las

asociaciones estudiadas, nos permite establecer hasta que punto

se cumplieron los objetivos marcados en los primeros momentos de
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su existencia.

De forma que partiendo de agrupaciones que se califican a

sí mismas como científicas en relación a la herencia recibida de

sus antecesoras ilustradas, el curso del proceso asociacionista

ira virando hacia posiciones claramente profesionales, en las que

los interéses se encaminan a mejorar la práctica de las

facultades, eliminando en lo posible los problemas que las

aquejan.

El diálogo establecido con las autoridades les brinda la

oportunidad de convertirse en elementos representativos de las

clases a las que sirven, transformandose en interlocutores

válidos para el gobierno, contribuyendo con esto a crear un nuevo

tipo de relaciones sociales en consonancia con los cambios

estructurales que dijimos se estan produciendo en la sociedad

espaRola. Como se observa en la respuesta dada por el Gobierno

a la petición mayoritaria de establecer la Colegiación

obligatoria.

El predominio del componente profesional sobre el científico

y la aceptación del papel adquirido por estos grupos en la

ordenación de esa sociedad, quedará definitivamente establecido

cuando en 1896 se apruebe el Real Decreto de la Colegiación

obligatoria.

Dicho Decreto al mismo tiempo que cierra la etapa estudiada

en estos aspectos y supone un punto de inflexión en la

organización interna de las clases aludidas, puede ser entendido

como la representación del fracaso de la idea corporativista más

primigenia, ya que anula uno de los factores esenciales de esta,

es decir su carácter voluntario y su origen desde la decisión

1



784

particular de un grupo de individuos más o menos numeroso, ambas

cuestiones quedan suprimidas por la obligatoriedad inherente al

Decreto y su origen gubernamental.

12.—Mientras que las sociedades que funcionan unicamente con

interéses científicos, mantendran sus objetivos en favor de los

nuevos conocimientos de una forma constante, en los casos en los

que aborden ramas de la ciencia de nueva creación, que aun no han

sido institucionalizadas convenientemente y englobadas de forma

total en el ámbito universitario. Contribuiran por tanto a su

divulgación Y a su desarrollo en la medida que su infraestructura

les permita, aunque la labor investigadora suele ser en cierta

medida bastante deficitaria, debido fundamentalmente a que dicha

infraestructura no es la adecuada.

La investigación en términos técnicos y prácticos ha quedado

reducida al campo universitario y a las organizaciones que el

Estado crea para subsanar las carencias de la Universidad como

son de nuevo los Institutos Bacteriológicos. El resto de las

agrupaciones no aportan según loE datos obtenidos destacadas

experiencias prácticas sino que contribuyen a divulgar la ciencia

a través de conferencias, sesiones, traducciones de obras

extranjeras, publicaciones de trabajos, etc.

13.—En lo referente a la enseRanza de las Ciencias Médicas

no hemos encontrado datos significativos que nos indiquen que

estas organizaciones contribuyeran al desarrollo de esta.

14.— Las relaciones mantenidas entre los diversos grupoS

-j
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permitieron establecer una red de comunicaciones, para darse a

conocer mutuamente el desenvolvimiento de sus tareas cotidianas

y sobre todo, para mediante acciones comunes apoyarse en la lucha

profesional en la que se caracterizaron, ejemplo claro de ello

son las exposiciones y cartas elevadas a las autoriades en

demanda de sus derechos, con la mediación casi siempre del

Colegio de Farmaceúticos de Madrid, como representante de la

clase en general.

15.—Las relaciones mantenidas con otras corporaciones

extranjeras, a la vez que nos demuestran lo internacional del

proceso, nos ilustran como los profesores espaf¶oles intentaron

estar al dia en las temáticas de su tiempo destacando en este

plano los saberes científicos, sobre las cuestiones

profesionales. De esta forma EspaRa no permanece aislada de las

transformaciones que en los paises más avanzados estan indicando

la generación de un cambio de mentalidad que afectará a todos

los ámbitos culturales y sociales.

Las Comunicaciones son mayoritariamente con los paises

europeos y en primer lugar con Francia, a la que sigue

Inglaterra, Portugal, Italia. Con la mayor capacidad de

relacionarse con diversos paises tenemos a la Sociedad EspaRola

de Higiene, que además de las naciones del occidente europeo

mantiene relaciones, con otras másalejadas, como Polonia o Rusia

e incluso americanas como Estados Unidos. Los Colegios de

Farmaceúticos dado su carácter local solo entablan relaciones con

los territorios espaRoles de Cuba y Manila, exceptuando al

Colegio de Madrid que una vez más actua en representación de la
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clase farmaceútica y se relaciona con otras corporaciones o

md ividuos extranjeros.
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APENDICE 1: MIEMBROS FARMACEUTICOS

DESTACADOS EN EL PROCESO sSOCISCIONISTS

SANITARIO ESPA~OL DE LS SEGUNDA MITAD

DEL SIGLO XXX
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—APARICIO REQUENA>RAMON<¿—1891 Guadix).

Su nombre se encuentra vinculado at

—Colegio de Farmaccúticos de Granada.
—Colegio de Farmaceúticos de Madrid (corresP.).
—Colegio de FarmaceúticOs de Barcelona.
—Sociedad Económica de Amigos del País—Granada.

Realizó otras actividades relacionadas con su profesión, y
con la ensePianza

-Subdelegado de Farmacia
—Ense~ó Física e Historia Natural en el Seminario Conciliar
de Gaudix.
—Intervino en el Congreso Médico Far¡uaceútitO celebrado en
Madrid en defensa de Ita limitación de las boticas.
—Fue premiado en la Exposición de París y obtuvo la Cruz de
Beneficencia de 2~ clase.

—BELLOGINY AGUASAL, ANGEL. (Valladolid 1241—1920).

perteneció entre otras a las siguientes corporacionesi

—Colegio de FarmaceúticOs de Castilla la Vieja.(presidlBS3)
-Asociación de Socorros Mutuos de ValladOlid. (secret 1881)
—Asociación Médico Guirúrgica de Valladolid.
-Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid.
—Asociación Médico Farwaceútica EspaF~ola.

Ocupó otros cargos como:

—profesor interinO del Laboratorio Central de Medicina
<1891)
-SubdelegadO de Farmacia En Valladolid.
—Redactor de La Farmacia EspaPiola junto a Marín y Sancho.
—Redactor de La Farmacia Moderna colaborando con Luís
Siboni~

Sus obras son numerosas, recogidas muchas de ellas como
colaboraciones en los periódicos en los que trabajó.

CHIARLONE Y GALLEGO DEL REY
1 QUINTíN. (Madrid 1814-1B74).

Se conoce su participación en:

—Colegio de FarmaccúticOs de Madrid.
—Asociación Farmaceútica de Socorros Mutuos.
—Asociación Farmaceútica Espa~ola.
—Real Academia de Medicina de Madrid.
—Sociedad Espaffiola de Antropología e Historia Natural.
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—Colegios de Farmaceúticos de toda Espa?~a de los que fue
miembro en reconocimiento de su labor, incluyendo el
Instituto Farmaceútico Aragonés.
—Sociedad de Farmacia de Lisboa.

Ocupó varios cargos:

—Director del Restaurador Farmnaceútico
—Junta de Sanidad de Madrid
—Concejal del Ayuntamiento de Madrid
—Diputado provincial y por algunos días Gobernador civil de
Madrid
—Tribunales de oposiciones y cátedras.

Sus obras son muchas y variadas, sobre temas científicos,
biografias de Hombres de ciencia y profesores y destaca de forma
especial se estudio histórico sobre la farmacia en colaboración
con Carlos Mallaina, de cuya importancia se hicieron eco los
periódicos extranjeros como The Chemist and Druggist

—CODINA Y LANGLIN, RAllaN. <Barcelona 1642-1905).

Fue miembro de las siguientes agrupaciones:

—Sociedad Farmaceutica EspaPicyla (químico analista.
secretario 1892)
—Asociación Medico Farmaceútíca EspaF~ola. (Barcelona>
—Colegio de Farmaceúticos de Barcelona. <presíd)
—Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.
—Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona.

Ocupó entre otros cargos:

—Forense de la Audiencia de Barcelona y sus juzgados.
—Profesor químico de la Audiencia de Barcelona.
—Concejal del Ayuntamiento y diputado por la provincia
—Representante de Espa~a en la Conferencia Internacional
celebrada en Bruselas, para la unificación de la
formulación de los compuestos heroicos, en 1902.

—DOMINGORONCAL, MIGUEL (Valencia 1821-1896) Farmaceútico.

Participó en:

—Colegio de Farmaceúticos de Valencia.
—Asamblea Farmaceútica Valenciana.

Pero también ocupo otros cargos públicos y perteneció a
otras asociaciones:
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—Regidor y Teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia en
varias ocasionEs.
—Miembro de de la Sociedad Económica de Amigos del País.
—Miembro de ¿la Junta Provincial de Sanidad
—Subdelegado de Farmacia.
—Colaborador del Restaurador Farmaceútico.
—Director del Práctico ValencianO.

—FERNANDEZ IZQUIERDO, PABLO. (Toledo 1839—1893 Madrid)
Formó parte:

—Colegio de Farmaceúticos de Madrid.
—Sociedad Balnearia Medico Farmaccútica (fundador 1690).
—Asociación Médico Farmacecltica Espaf~ola (vicepres 1872>.
—Asociación Farmaceútic& EspaPiola.
—Sociedad de la Prensa Médico Farmaccútica.

Otros cargos que ocupó:

—Colaborador con El Restaurador Farmaceútico
—Fundador de La Humanidad (periódico político profesional)
—Fundador de La Farmacia EspaHola
—Fundador de La Vida de los Pueblos
—Fundador de la revista La Iluerte
—Fundador de Los Avisos y Los Avisos Sanitarios
—Diputado a Cortes

—GARAGARZA Y DUGIOLE, PAUSTO. (Guipúzcoa 1630/33—1905 Madrid>.

Perteneció a las corporaciones:

—Colegio de Farmaccúticos de Madrid ipresid>
—Sociedad EspaPiola de Higiene (consiliario 1881, vocal
1863..)
—Real Academia de Medicina de Madrid.

Otros puestos que desempC?~O:

—DesempePio la cátedra de “Práctica de Operaciones
Farmaceúticas’ en Santiago
—En Madrid explicó “Materia Fara>aceútica animal y mineral”,
“Análisis Químico” y ‘Técnica Física
—Decano de la Facultad de Farmacia de Madrid.
—Director del Laboratorio Municipal de Madrid.
—Jefe del Alumbrado y Comprobación.
—Gobérnador civil de Pontevedra y La CoruPia.
—Consejero de Sanidad e Instrucción Pública.
—Presidente de la Comisión Organizadora de la Exposición
Farmaccútica Nacional de 1682 celebrada en Madrid.

1
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En sus obras abundan los temas de análisis de aguas y otros
trabajos de química algunos de los cuales remiten a su labor
dentro del Laboratorio Municipal.

—GOMEZPAMO, JUAN RAMON(Avila 1846—1913 Madrid).

Realizó su labor en las siguentes instituciones y
asociaciones:

—Instituto de Higiene Alfonso XIII (jefe de Sección de
Análisis Químico Pericial, a propuesta de Ramón y
Caja 1
—Asociación Farmaceútica EspaRola.
—Asociación Medico Farmaccútica
—Colegio de Farmaceúticos de Madrid (secret y fiscal)
—Sociedad Histológica de Madrid (fundador>.
—Academia de Ciencias Médicas de CataluFia <corresponsal).
—Sociedad Linneana Matritense <pres.
—Academia Médico Quirúrgica Espa~ola.
—Real Academia de Medicina.
—Ateneo de Ciencias Antropologícas.

También realizó funciones docentes, periodísticas y
administrativo—pol i ticas:

—Auxiliar de la asignatura y Catedrático supernumerario
Prácticas de operaciones farmaceáticas.
-Catedrático de Mineralogía y Zoología aplicadas y
Materia Farmaceútica Vegetal.
—Colaboró con algunas revistas como El Eco de las
Ciencias Médicas, El Semanario Farmaceútico.
—Fue redactor de La Farmacala Espa/Tola.
—Actuó como senador del reino, y desde este puesto defendió
la septima edición de la Farmacopea EspaPiola, en cuya
redacción intervino.

Y como la mayoría de los hombres de ciencia de su época
dejó una interesante obra escrita sobre los temas en los que
basó sus estudios,

—MARTIN DE AREENTA Y TEIXIDOR, VICENTE <Madrid 1929—1896).

Fue socio y ocupó cargos en:

-Colegio de Farmaceúticos de Madrid (presidente).
—Colegio de Farmaceúticos de Castilla la Vieja.
—Colegio de Farmaceúticos de Granada.
—Colegio de Farmaceuticos de Cadiz.
—Colegio de Farmaceúticos de Valencia.
—Asociación Medico Farmaceútica EspaPiola.
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—Real Academia de Medicina.
—Sociedad EspaPiola de Historia Natural.
—Sociedad de Antropología EspaPiola (soc. fundador>
—Sociedad de Histología de Madrid.
—Sociedad Anatómica Espa~ola (soc. honorario>
—Sociedad de la Prensa Médico Farmaceútica.
—Monte—Pío Facultativo
—Centro FarmaceúticO de Oporto (soc. correponsal>.
—Real Sociedad de Farmacia de Bruxelas (5. corresp).
—Unión Farmaceútica de Flandes Oriental (s. honorario),
cargo que declinó en el Colegio de FarmaceúticOs de Madrid.
—Sociedad de Farmacia de Amberes (s. honor>.

Además tuvo ocupaciones diversas!

—Profesor auxiliar de Facultad de Ciencias de pladrid.
—Catedrático suspernulllerario de la Fac. Ciencias de Madrid.
—Subdelegado de Farmacia.
—Jefe FarmaccúticO de la Beneficencia Municipal de Madrid.
—Vocal de los jurados para oposiciones a cátedras de
Institutos y Universidades.
—Colaborador y director del Semanario Farínacet)ticO

—NARBONA Y NAVARRO, JOSE MARIA (Zaragoza 1867—1929 Madrid>

Su nombre se Encuentra vinculado a:

—Colegio Médico Farmaceútico de Zaragoza (vocal).
—Centro FarmaceúticO Nacional (gerente>.

Como muchos fue un importante periodista y fue nombrado
para varios cargos publicos:

—SubdelegadO de Farmacia en Vitoria y Zaragoza.
—Fundador de La Baceta de los Subdelegados de Sanidad.
—Director del Boletin Médico Farmaccútico árgano oficial

del C.MF.Z.
-Colaborador de flojas Informativas del Boletín del Centro
rarmaceútico.

—NARBONANAVARRO, LUIS <Zaragoza 1664—1940> . Farmaceútíco

Al igual que su hermano perteneció a corporaciones
zaragozanas y otras espafficrlas:

—Colegio de FarmaceúticOs de Zaragoza.
-Real Academia de Medicina de Madrid (ac. correspondiente>.
—Colegio de FarmaceúticOs de Barcelona (soc de mérito>.
—Colegio Médico Farmaceútico Vasco Navarro (soc.
correspOnsal
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Y también esta unido al mismo periódico:

—Director del Boletín Médico Farmaceático.

—Subdelegado de Farmacia.

—OLMEDILLA Y PUIG, JOAQUíN <Madrid 1842—1914>

Entre otras fue miembro de las siguientes sociedades y
agrupaciones:

—Colegio de Farmaceuticos de Madrid
—Colegio de Farmaceúticos d3 Barcelona,
y Valladolid.
—Ateneo de Ciencias Antropológicas.
—Real Academia de Medicina de Madrid
—Sociedades Económicas de Madrid, Cadiz
—Sociedad de Farmacia de Paris
—Sociedad de Farmacia de Bruxelas.
—Sociedad de Farmacia de Turin.
—Sociedad de Farmacia de Lisboa.
—Sociedad Quimica de Francia.
—Real Academia de la Historia.

Granada, Valencia

y Zaragoza.

Formó parte de la Universidad como:

—Ayudante de clases prácticas, catedrático supernumerario
y numerario de Farmacia Práctica y Legislación
Farmaceútica.
—intervino en numerosos Congresos y
farmaceúticas.
—Jefe Superior honorario de Administración civil.
—Consejero de Sanidad.

Exposiciones

—PARDOY BARTOLINI, MANUEL (Madrid 1816—1880).

Perteneció a varias sociedades nacionales y extranjeras:

—Colegio de Farmaceúticos de Madrid.
—Instituto Farmaceútico Aragonés (fundador).
—Colegio de Farmaceúticos de Barcelona.
—Asociación Farmaccútica Espa~ol a.
—Sociedad Medica de Socorros Mutuos.
—Monte—pio Facultativo <contador general)
—Sociedad Farmaceútica Lusitana (soc.corresponsal>
—Sociedad Farmaceútica Belga (soc, corresp.
—Sociedad Farmaceútica de Londres <soc. corresp. )
—Sociedad Farmaceútica de Paris (soc. corresp. >
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Colaboró con periódicos profesionales y ocupo cargos
políticos:

—Trabajo para El Restaurador Farmaceútica
—Y publico en La Reforma de las Ciencias Plédicas bajo el
nombre de Bernardo Catalina.
—Colaborador del Semanario Farmaceútico.
-Colaborador de la Unión (ladi ca de Aragón bajo el
pseudonimo de Florencio Ballarin.
—Fue Concejal del Ayuntamiento de Madrid.
—Teniente Alcalde del mismo AyuntamientO.
—Diputado provincial por Madrid.
—Subdelegado de Farmacia en Zaragoza y en Madrid donde fue
designado para presidir la Sección de Farmacia y ésta con
la Medicina y Veterinaria reunidas. Llegnado a desempe~ar
de hecho el puesto de jefe de todos los subdelegados de la
peninsula.
—Intervino en Asambleas y Congresos profesionales, y en
algunos ocupó cargos directivos.
—Catedrático de Historia Natural en la Universidad de
Zaragoza, centrandose en temas botánicos.
—Juez de oposiciones.

—PEREZMINGUEZ, MARIANO. <Burgos 1809—1887 Val]adotid)
Participó en

—Colegio de FarmaceúticOs de Castilla la Vieja (pres 1865).
—Sociedad Farmaceática de Valladolid (pres honor 1883>.
—Sociedad de Socorros Mutuos de Valladolid.(prCS 1881)
—Colegio de FarmaceúticO de Madrid, Barcelona, Sevilla y
Granada.
—Academia de Esculapio.

Tambien fue:

—Creador de La revista El Droguero Farmaceútico.
-Catedrático del Instituto de Historia Natural.
—Vocal de la Junta provincial de Sanidad.
—Subdelegado de Farmacia.

—PEREZti. MINGUEZ, MARIANO. (Valladolid 1948—1906 Toledo>.

Al igual que su padre su nombre se encuentra vinculado:

-Sociedad Farmaceútica de Valladolid (contador 1883>.
—Colegio de Farmaccúticos de Valladolid.
—Colegio de farmaccúticos de Granada (soc. de mérito>.
—Colegio de FarmaccúticO de Valencia.

Y también desarrolló una faceta periodística:
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—Redactor del Diario Médico F’armaceútico
-Colaborador de La Farmacia Espa/Tola

—SIBON! JIMENEZ, LUIS (Murcia 1841—1936 Madrid). Farmaceútico—

Periodista.

Estuvo relacionado con las siguientes corporaciones:

—Sociedad Farmaceútica EspaPiola. (gerente, representante en
Madrid).
—Centro Farmaceutico Nacional (secret. 1909>.
—Sociedad MalaguePia de Ciencias (soc. correspondiente)
—Colegio de Farmaceúticos de Murcia, y Barcelona (soc. de
mérito)

Antes que farmaccútico fue periodista y esta profesión la
practicó desde:

—Boletin del Cambio Farmaceútíco periódico oficial de la
Soc. Farmaceútica Espa~ola del que fue director.
—Colaboró con La Farmacia EspaSola
—Fundó junto a Angel Bellogin La Farmacia Moderna

Pero también tuvo intervención en:

—Jurado de la Exposición Internacional de Barcelona de
1888.

—En la Comisión Inspectora de Asociaciones Benéficas y
Consultorios Públicos (vocal 1902).

—TORRES MUF4OZ DE LUNA, RAMON (Madrid 1822—1890 Malaga)
Posiblemente se trata de una de las figuras más

interesantes de la ciencia espaF~ola en estos aRos y de los que
más protagonismo pudieron tener en la defensa del
asociacionismo, o al menos en su participación que queda
manifiesta en las distintas agrupaciones:

—Colegio de Farmaceúticos de Madriddpresid.
—Sociedad EspaRola de Higiene.
—Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
(soc. corresponsal).
—Asociación Farmaceútica Matritense.
—Sociedad de Farmacia de Paris (soccorresponsal>
—Academia de Ciencias de Munich (soc. corresponsal)

Desarrollo una labor periodística y docente:

—Profesor de Química en la Facultad de Medicina de Cadiz.
—Profesor agregado en la Facultad de Farmacia de Madrid



810

—Profesor regente de ampliación de Ciencias de ]a Facultad
de Ciencias de Madrid.
—CatredráticO de Química general de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Central.
—Profesor del Gabinete de Fisica y Química del Palacio
Real.
—Consejero de Sanidad.
—Consejero de Agricultura, Industria y Comercio
-Director de la revista EspaFfa Cientific’a y Agricola
—Colaborador del Restaurador FarmacedticO.
—Traductor de la obra de Le Canu y Liebig (sus maestros).

Mas datos biográficos y bibliográficos sobre estos autores

pueden encontrarse en su mayOria en:

ROLDAN Y GUERRERO, R. <1956—1963) DiccionariO biográfico y
bibliográfico de autores farmaceúticos espafioles Madrid. GrAf.
Valera.
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APENDICE 2. REAL DECRETO DE LA

COLEGIACIOfrJ OBLIGATORIA DEL 12 DE ABRIL
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j —

—~el tItulo 6 credencial que acredite su
nombramiento,

EA’ -Terminada la elección y publi-
cado ~u resultado,corno quedadispues-
to en los preRentesEstatutos,la Junta
intel-ma dará pose~i’~n á la definitiva.

e~ •UonEtitufdalaiunta degribierno,
comenzaráá recibir las tncorpor¿~uiones
de los Fá¡mac~uticosque residanen la
provincia, y quednrán disueltus todos —<

los Colegiosqueen elia exhtlesende la
expresadaclaseprofesional.

7~B La cuota de iivcripción en cada
Ccle2io durrintA el jritper alio de su
creaciónse¡A la de 10 peFetasen los co-
irespondientesá provincias de primera
clase,de 7~5O úéniirn•senlos de ~eguw
da y de E peselasen los de tercerau -

8,2 Terminado el primeraflo de or~
ganizadaen un Colegio la Junta <le go-
bierno no podiA ejercer niugún Farma-
céutico su prof0Pión t4 no se%~.4la in—
-corporado nl Colegio farmaE4á~icode
la prcvincia donde residiflá~#2aI-
mentetN



Be i

APENDICE 3: ESTATUTOS DEL COLEGID DE

PARMACEUTICOS DE MADRID DE 1868



ESTATUTOS

REFORMADOS -

DEL OGLESIO LE FAR~AQEUT1COZ
BE MABUID,

IN~t<W1bO ?911 R~Éb GÉbUbA EK ~Eb1?EV ~N21 B~ DE UTI.

Aprobados estos Esfahños previos ks IrámiLesoorrespandienLes, fueron
leidos en la koLa general del dia 30 de Noviembre de 1855,~y acordó la
Corporacion que rigiesen desde 1,0 dc Ecero de 1656.—El Secretario,
GERMÁN MAETINEZ.

1 M PUE NT A

MADRIDu
DE JOSE 31. DUCAZCAL,

plaza ‘le Prim, númu ~

1868.
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APENDICE 5: MODELOS DE INSCRIPCIONES

PARA EL INGRESO EN LA SOCIEDAD

P’ARMACEUT 1 CA DE SOCORROS MUTUOS Y

TABLAS DE EDADES Y DE CUOTAS DE ENTRADA
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APENDICE 6. EXPOSICION DEL COLEGIO DE

rARr1ACEuT ICOS DE CADIZ AL MINISTRO

DE LA GOBERNACION SOBRE INTRUSIONES



luí uul u

£xp. u~Su’.UGt1 •~u’-uu.u~

EXCMO. SR. MINISTRO DE LA GOBERNACION.

EXCMO. SR.:

los que suscriben, Farmacéuticos de estaCiudad, acudenbeyá la superiorautoridadde ‘Y. E.

paracumplir con elimperioso deberde elevarante V’ E. la más respetuosa,pero tambien la másenérgi-
ca protesta, contrael acuerdo tomadopor e] Ilmo. Sr, GobernadorCivil de esta Provincia,á su juicio,
atentatorioá los respetablesderechosde laclaseFarmacéutica,consignadosclaramenteen nuestrasOrde-
nanzas dc 18 Abril de 1860,no derogadasbastahoy por ninguna otra disposicionu No parecesino que
los Farmacéuticosdeestalocalidad estándestinadosáser, no solo el blanco de losataquesde todo género
de intrusionesy abusos,si no que bastalas autoridades,quedebieransersuamparo,unas vecespor apau.
ha, otraspor indiferencia,y algunas,como en el presentecaso,(piden la másrespetuosavenia> por pres-
cindir del exactocumplimiento de laley, interpretándolaá su gusto,coadyuvaná agravarsu triste silua—

“cien, insostenibleya á causade las Infinitas vejaciones,que á pesarde sus repetidasquejashan venido
sufriendo desdehacebastantetiempo. Los hechosocurridos últimamente,Excmo Sr, han venido á
concluir con la pasiva toleranciatenidapor los que jienen la honrade dirigirse A Vu E., y no pueden

u prescindirpor lo tantode molestarsu superioratencion, enumerandolo ocurrido,para demostrarlo evi-
dentementeinjustode la resoluciondel Sr. Gobernador,y que V. E. con su habitualjustificacion se sirva
revocarlo acordado,volviendode estemodo por los fuerosdelajusticia,por la honrade los profesoresde
Farmaciay por sus derechos

A consecuenciade las quejas producidasen el mesde FebreroÚltimo, tanto por el Colegio de
Farmacéuticosde estacapital,cuantopor los Subdelegadosde Farmaciaal Sr. Gobernador,acercade los
abusosé intrusionesque los droguerosy otras personascometíancongraveperjuiciodo los Farmacéuticos,
aquellaautoridaddicté las órdenesconvenientes,á fin de que se cumplierapor todoscon lo prevenidopor
las leyesde Sanidad-uconminandoá los infractores con las penas que las mismasse~alan~ No habiendo
producido erecto algunola excitaciondel Sr. Gobernadoral cumplimiento del deber,y deseandosin duda
conciliar la clemenciacon la justicia, intimé segunday terceravez A los conculcadoresde la ley concedién—
deleun úllimo 4 iruprorogableplazo. Circunstanciasespecialesobligaron A la sazonqueaquellaautori-
dad abandonaseel mandode estaProvincia,y los abusoscontinuarony auncontinúan,apesarde lo man-
dadopor el Sr. Gobernador. Uno de los drogueros,quecomo todos, se intrusabaen íd profesion de Far-
macia,creyóconvenienteparaburlar laley mas á mansalva,estabteceren el mismolocal de la droguería
unabotica,paralo cualemprendiólas obrasnecesariasagregandoA la drogueriaunaaccesoviade la casa
contigua,enla quehizo la botica,quepuededecirse,escontinuacionde la droguería,puestoquecomunican
directamenteentre si; boticaque,contratodaprescripcionlegat, es la que ha sido autorizadapor el seflor



fi”

Gobernado,’para serabiertaal despachopúblico. SI bien es verdad,Exorno’. Sr., queel espedienleestá
incoadopor el Licenciadoen Farmaciafi. Manuel Vaiquez, no es ménoscierto quela droguei’ia ea cuyo
local se ha establecidono es de su Propiedad1deducindosedc esto, sin granesfuerzo,queel dueao del
primitivo establecimientolo es tambien de la botica. A estaevidenciamoral, aumentadaconla impudencia
de hacerlo constarea todaspartesen cuantasocasionesse le han presentadoal dueño,haciendoalardede
decirqueestablecíasu botica con el único objeto de perjudicarA lodos los Farmacéuticospor el delito de
í1ab?rreclamadosus legítimos(lerechos,se une eldielámenoficial del Subdelegadodel distrito, quien se
opuso ñ su apertura,no poiuquc la capacidaddel local fuesemayor á menor, sino porqueel sitio destinado
á laboratoriopara la preparacionde medicamentosnc reuneningunade las condicionesqueexigen estos,
inc modestosquesean,estando,porelcontrario,reducidoá un pequeñofogon decocina,sinventilucion, por
masquetiene Lina campanade chimeneasin salida tiara el hamo, yenel que no es posiblepreparar,con
el desahogoy comodidadquerequiere,el niássencillo medicamento.

En vista del dticlámenemitido por el Snbílútegado,el Sr. Alcalde no concedió permiso para
abrií’ la botica,y el Sr. Vazquez, no conforinándosecon aqueldictAmen, reclamóde lo queél crela sude—
reclio lastimado. Elevadocl espedienteal Sr. Gobernador.sagunse previeneen el art. 4~ de’. las ordenan-
zas de Faimacia,siguió su tram~tacionlegal, pidiendola autoridadsu Informe Ala Academiade Medicina
~ Cirugía. Estacorporacion,no creyéndosecompewnlepara ilustraralSr. Gobernadoren estacueslion,
devol;uió el espedienlahaciendoconstarsu incompetenciaen este caso, y aconsejandoA la autoridad A
consultar,biená la JuntaProvincial<le Sanidad,comepreceptúala ley, bien al colegio de Farmacéuticos.
comocuerpoel nús idóneo y competente,paraquepudieseresolverconacierto.

Hasta aqul, Excmo. Sr,, nada Penenqueobjetar los que habtan,puestoque se han [lenadolas
prescripcioneslegales;tiara en lo quese sigue,no puedenmdnos de protestar,como lo hacen,del sesgo
antilegal dadoal espedienle,y de la resolucionadoptada,fundadaen ningunarozan,ni en ningunderecho.

¿Porqué el Sanar Gobernadorno ha segabledandoel curso legal al expediente,consultando~
la Junta de Sanidad,como la ley le previene? ¿Porqué tazo» ha proferidoconsultarAla Direccion Geneu’
rol de Beneficencay Sanidadpor medio de unasimptepreguntahechapor telégrafo?¿Están,porventura1
por encimade las leyesel capricho ó la voluntad de’ un Gobernador?~Ab,Excmo.SrI Cuando los profe—
sorosquehanempleadoun capital de tiempo y de dinero en obtenerun tU lo, quelas leyes amparan. y
ven estas leyes interpretadastorcidamentey no cumplidaspor quien debia serel primeroen acataríasy
cumplirlas,el desatientoy la desconfianzase apoderandel ánimo de estospratesores,lágrimasde rubor
y de indignacionescatdansusmejillas, y temen doAtizar entresus fundadísimasquejasalgunafraseque
pudieraaparecerofensivaAla autoridad,ofensaqueestá muy léjosdesu ánimoy de susdeseos.

Dice el Sr. Gobernadoren la comunicaciónen queautoriza la aperturade la boLica de que se
trata, queel art. 58 de las Ordenanzas,queel Suhd’-’legacloolla en su ¡ntorme,no es pertinenteAla cites—
Lien, lada vez quese refiere á drogueriasy no á boticas’. SI» dudaqeeno se ha mediladobien la rodeo—
cian da estaslineas, puestoque precisamenteuna<Irogueria esla ti¡ie tienecomunicacioncon la botica’.
Si la ley prohibe queen las drogueríasse vendanles artículosquecorrespondenA la clasede alimentos.
condimentosy bebidas,¿con cuántamás razon no ha de prohibir, por más queno lo esprese,quese ;‘en—
dan mmiicamentosen dósis terapéuticas,como puede hacersesolo en las boticas? ¿Cuál es la mentedel
legistador al prescribir aquella prohibicion? Evidentementee’rltar contingenciasdesgraciadasAla sa—
lu{l pLil)llcS. A causade las diversassustanciasnocivasque las drogun-laspuedenexpender. ¿Y en una
boticaquese haltacomunicandodirectamentecon unadroguería,no se encuentraexpuestala saludpúlMi—
ca á aquellascontingencias? Y no se tnvoque en la ceinunicaclondel Sr. Gobernadorel ejemplo de que
existelina enanMogascondicionesen estaciudad;píu’s que, ademásde que no son igualeslas condiciones,
todavez quehay entro uno y otroestablecimiúntoun zaguan6 portal, y las dependenciasestánseparadas
por un eslensopatio, lodo lo m”~s quepodria cnncúderseseria queaquellabollos y drogueriaestabanfue—
ja da la ley y debieranprotíibirse.

Pasanlos quemolestanla atenciondeV~ E. A eciqnnede la infraction más grave de la lev,
cual os la de haberautorizadola aperturade la botica en contradel diclámendel Subdelegado,dictAmen
que no se ha demostradoquecarezcade fundamento.Se apoya el Sr. Onhernadoren el segundoConslde-
ramio de su cornunicacion,en la contesincioná Sil cutisnlt~ Ala Direcc’ron Generalde Sanidad, la cual dice



que no puedeoponerseel Subdelegadoá quesc abra una t)otica por su íioca capacidad,debiendocircuns—
cribirseúnicamenteal art’. 42, referenteA los planos,documentosy catálogos. Desdeluego se deja vei’
quela flireccion de Sanidadhacontestadoó ¡ma preguntaque no era lodo lo clara y precisa,paraque Ja
contestacionfuera tambien precisay clara en la cueslionpresente ¿Cómopuede creerse que un Sub-
delegadoprohibiesela aperturade una botica, porqueesta Uniesemetrosmásd ménos? No es la capa-
cidad mayorg menorlo que ha impugnadoel Subdelegado,sino la carenciade laboratorio en la botica,
como debe tenei’ 10(10 establecimientode. esta clase: esto es lo queel Subdelegadoha bechoconstaren el
ncta, corno se desprendedc lo que dice el Sr’. Gobernadoren su oflcio~ y unacosa es la capacidaddel bu.
cal y otra la falta de Jaborntorio, Y Ion esla falta de laboratoriouna causade nulidad paraque una bo-
tica esté abiertaal púb]ico~ que, A virtud de la denuedahechaporel ‘~azquezen su escrito de apelac¡on
en el quedabacomo raro» en su favor de que en Cádiz existían otros boticascon la misma falta queIn
suya, se ha procedido<por cierto, dc una maneracontraria á la ley) á la clausurade dosboticasqueado-
lecíandcl mismo defecto quela quehoy se halla abiertapor órden del Sr. Gobernador, 1’ aqul deben
hacerconsiar,Excmo,Sr., la parcialidad quese notaen este asunto, toda vez queA una ofleina que aun
no ha estadoabiertase permitesu apertura’. al pasoqueotras dos, abiertasnl pñblico, se cierran en un
mismodic do ¿rOende la autoridad,preosarnenlepor la mismafalta de queadolecelaautorizadade nuevo.
¿Cabecontradiccionmás palmaria?¿Es posiblequese “ca con cafinia esto parcialidadñ favor de un Indi-
viduo? Si tas boticascerradas(o han sido á causade no tener taboratoilo¿dc quéinmunidaddisfiuta el
duetode la nueva botica queno tienenlos otros,que poseen cuandoménos, un título tan legal como el
suyo? Y aun más,Excmo. Sr., en eslasvisitas estraordiáariasse ha ralladoabiertamenteá lo dispuesto
en el art. 51 de las Ordenanzas,puesloque ni el Subdelegado’.nl el Alcalde queordenólas visitas están
autorizadospara ello, sino un visitador especialqueel Gobernador,alda la Junta de Sanidad,designase
entre los Doctoresó Licenciadosdel distrito, asistiendoel Alcalde corno testigode~escepcion,perode nin—
guamodo como presidentede la visita. Estainfraccion vieRe á corrobórarla opinion de los quehablan,
del desconocimicatoen quelas autoridadesse hallan cia lo prescritoen la legislacion Farmacéutica,y de
aquí su interpretaciondesacertaday su aplicanion errónea,cawsa,tal vez, de lamentablesperjuicios y de
insubsanablesconsecuencias.

De toda lo espueslose deduceclaramentela razón de los quese dirigen A Vu E., ~‘ la justicia de
su causa,y con fundamentobastante,porto Lento, acudenA su autoridad,

Suplicándole,queteniendopor presentadasu más formal piolesta por los actos verificadosporel señor
GobernadorCivil de esta Provincia en el asuntode quehan hablado,actosquecreenatentatoriosA sus de—
rechoscomo Farmacéuticos,se sirva, oyendo al ¡leal Consejo de Sanidad,silo creeoportuno,revocarel
acuerdodeL Sr. Gobernador,dandocon ello una pruebamás desu rectitud,de su amorá lajusticia, y de
su respetoá las leyes,

Así lo esperando la justificaclon dc ‘Y. Eu, cuya;‘ida guardeDios muchosaflos.

Gdd¡z 21 flideníbrede 18fl.

Exorno. Sr.

Aa/orno tucaqo.’—JoséGorda y Rarnos.—Fe’awdscoGano Serrano.—FraudsoodeP. Alá,—
/os.—fforeelino AIarlinez.’”—JDn’.iq&eIqaíno.——Mateo Eilohes.—Jose R JIwloz —Emilio Rodríguez y
fjareia1—Ln¡sM. Reftfr —J’,anciseoAIoroa.u’”—ios¿ AlA O>’/eqa~—J. Gardo Pino—ManuelRaleot—
A. Afa/tte.—Luis iv ¡a y Ilube,’i —Jan» Antonio Alvarez iieinaldo~—Jos¿ Golatr¡»o~—Sero/?» Sordo».
—JoséSantiago Alo,’eno.—Se,’randoGonaka—JoséA!.’ A’nñez.—JÓ’a»cisgo de 1>. Jlqi/e—Jos¿Alou.
,q0 Rey—Mannal Fe,’’e¡’.—fl’a»ciseo Akn,-e:Sancke;—I’ice,ue zlJdlan,—Frano¡soot.o»1111—Manuol
Mendoza.
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APENDICE 7: CARTA DE M PEREZ MINGUEZ

EN LA QUE SE RECOGE EL ANUNCIO DE SU

FARMACIA. LABORATORIO Y DEPOSITO DE

MEDICAMENTOS
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APEND 1 CE

CARATULA

9:

DEL

REPRODUCCION DE UNA

BOLETíN DEL CAMBIO

rSRMACEUT lCD

-

REPRODUCCION DE UN ROMANCE

FARMACEUTICO OBRA DE TORRES MU~OZ

DE LUNA
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‘u uu4ut~uu44:r<t%r,¾ S.J ,3~t¼ 4’ u u’ M-~., >~,, , :

~ 2OLETfi~, i)BL C&MBIO FARMACÉUTICO
‘u -u ~ ,‘.u

ÓIÉIÓINAS4.LABORATORI&,Y -41 u

st
-‘ u- -- u

,~u’

u. .PEOD’.UCTOS “ fRHPAflÚO3’flft’%l~’’-

oUlM¡Co-FkRMAc¿uTlCO~ “

• u ÁO¡DOS~ , POLVOS

SALES, u
‘“e “~;~,“““ u VINOS”ut~tt.v

-u “ ALCALOIDES . ETC.. £Tt.

u u ETC,. ETC.

PRETIL DE LOS CONSEJOS, 5, ÉNTRESUELO DERECHÁ “.~>

BOLETIN COMERCIAL.

Aceite higado bsoaiao. Var Ilegundo sJgtnas íaí tsda~ ~n clase bastaate buvna A pre’ u’
u Cias corrientes.

Ácido bórico: Baja considerable.

Alcanfor refinado: Animado yen alza. u

Asufre: Sin consumo,

~syas de sanco: Entran regulares partidas de la cosecha actual á precio alto. \

Cantáridas: Tambi&n han halado.

saela china: 1-la bajado, pero se repondrá umagnesia: Recomendamos la adqulsicién de este producto en clase tice’

u Carbonato tipos actuales.

perlada;

u ‘. Oiwrfllos: dificil poder fijar hoy cuál será el curso de caía esptcia. Escasean, > su

reposición se hará con d’aflcuttad y á precios elevados. u.-

u Asogne: Muy animado y al alza.

Cáaoara de granada: Escasea, y alto pedida; muy firme, . u •

róculas patatas: 1-lay buenas provisiones al curso corr’rente.

Goma aÑbiga: Se van agotando poco A poco las existencias que quedaban; p9r lo -
tanto, no se puede tomar compromiso ni por clase ni por precio. pueshasta qn

u SC encuentren nuevas partidas no hay posibilidad de fijar précios’ El productO 4:~”

continda muy escaso, y sus tenedores pretenden tipos elevadísimos, y aun así, POY V~

clases que de1an mucho que desear- Para gobierno de ustedes en Barcelona escasel u

notablemente, y por la poca que se presenta en venia exigen de 28 A rs. kilo, ‘u

sin compromiSO.

Hojas de patohonll: Las pocas que se encuentran son malas”y caras “3”
‘u

Incienso lágrima: Escasea en clase buena; la corriente puede adquirirse ~buefl ti~.->~.

Maná: A pesar de ser buena la recolección tos precios siguen altos, y es optnióti •tfl~’’t

ral que se mantengan firmes

Mostaza (semllla~: ‘rs dijimos que no era abundante la reeo>eccióri, y hoy sabcmotj*

que los precios siguen altos.

RafrdepodofiiO; Hoy sólo se encuentra en los mercados extranjeros, pero sal cCP’

sumo es limitadísimo.

Eaiz angélica: Sigue escaseando.

Sales de. quinina y morfina: Balando.

1~~mo1: Como apenas se usa esté despreciado; hoy cederíamos ~ 200 rS’ kilo. u ‘

ka



320 BOLETI21 DEL CAMBIO FARMACÉUTICO ESPAÑOL,

LABORATORIO Y OFICINAS
flE LI.

PRODUCTOS

QUíMICO - ?ÁRHACÉUTICOS,
Acinos

SALES,

ALCALOIDES,

ETC,. ETC.

PREPAR&DOS GALÉKICO~,
EXTRACTOS,

PO¡NOS,

y ~q os

ETC’., £TO.

PRETIL DE LOS CONSEJOS,5, ENTRESUELODERECHA

.

tE*Pfl&nE uI.uE>,’.*’.u,¿uu4,u. ,¿*, u.,”.,.

FARMACIA DOSIMÉTRICA 4
DEL

INSTITUTO DOSíMÉTRíCO DE PARIS.
DEPÓSITO CENtRAL DE MEDICAMENTOS DOSI>dTRJCOS DEL DR. aURooaAt\’t.

Los hay dc ¿os mis acreditados autores dedicadosd esta especialidad,
garantizandoesta casa su legitimidad.

1
‘as~J

vg

>L 1

:4
u-,

‘si

1!
—t

DR. CULVAS CARACUEL,
?REMLADO CON

MEnALLA IDE PLATA
POR kL

14

a

Sal de Sedilta,gx’snulada—Excelenaepurganterefrescante.F’rasco:2>50 PC-
seíaspara los sehoresProjesores.

granuiaao.’—uuLcetentc -iSal salicitadaveterinaria—leualesconjiciones.Fosfatode cal granulado.—l ualescondiciones.Carbón vegetal preparación.de una adatinístración u
muchomáslacil que el polvo de carbón- Frasco:o pesetas’ 1Cubebagranulada—Fras:o:350 pesetas.Botiqwinesdosimótricosdc bolsillo dc 2,24 y ~ó~ubos,Aso, ~8vgSpesetas.Botíqidnesdo campanapara hospitales.marina, etc. Contienen30 y &
frascos de los principales medicamentos,i 05 ‘ t ~opesetas-

de Esta Casa se encarga de remitir tos pcdid¿s á’:odas las ciudades y pueblos
la Penlnsuiaé islasaje-acentostu rosestonesuktramarinas deCuba, Puerto’

Rico >‘ Filipinas, por correo ccr<ifi caJo. íerro.carrll y por las lineastras-
atlátt,cas.

Preciosde fábrica; se hacendescuentos~Jos señoresFarmacéuticosCES
los pedidosde importancia-

Se remiten gratuitamentecatAlogosdetalladoscon los preciosde los me-
dicamentos.

A los pedidosde tuero de Madrid acompafiar%nremesasen libranzasdel
Cirou-ldunao6 letrasde facil cobro,dirigiéndoseá estafarmac3a.

A tVt.R TaS CtA 1 et PaXf A ‘at- ttsconiadde c¡crío, ch,,IaSant,u IntrusasenIt m~cti que,béla
el prelecío de hfCn”niIad y ror ola ¡ afta de tuerO, C~ 5 uIt ,ecoi,uiendoi, cOO JtNaaaJO ¡pié’

• r~s ciertosgrd.tulus.

32, FUENCABRAL, 32.-MAnRID.
»oAOta~ eut~,i “.u4giC,qcucu.auu5.C,I~h. I~.ch4~M.I qv,.ua,u¿,utluc.,C h,cM4uFau<onuuou,4MaAc1.au~d.c,u+M0uuQ4kouCEu4~i
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tiene apagadossusfuegos,

.i crisolesy retortas “ -u u

-est~n más filos que el biela...

- En fin, do quiera que miro,

‘.atdrmentan tui recu~rdo

u - u ~ta imagen del bien pasado <-u

un porvenir-muy te’gro

te spura
1 L~<? , ,.

e Hilario’ SQtlriCndOfr’” 4

• vaparp larga fe¿há 7.2”~ - 4.

uernt vecino el dregpero, u

-ón]a tMs siabvteoCaón,

-. que’~itl alriaa lé #padnco, ~

- ‘g ~ deqúé no$t efucrce

y aligerarine d ‘ -~
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fror tb. pratate thai. secoodsactloa of organtochemistry
wilt completevibe “work’ .

>~o one tUI be sorpriaedat iba statameotihaL It has
beco foood oecessarylo almosí re.”write ihe work, os far s
organic cbemistrl la concertad. Chemistsare gatiiog 11k.
iba Ganang-rammarian“aviso devotad bis Uf e to ibe stody
of taLio oouos of ibe thlrd decleoslon,bat who ob bu
dcath’bedu expressedbis ¿cap reg,eL thai hebad oot con’.
floedbis siteotion to iba abtaiiyecase. Socha vasí liten’.
tore,aocba zoaltitodeof obserntloOi’.has becogroadoglo
respatí Lo ansI acotion of organio cbamistry, thai It la
bccomiogimpoasible (o be tndy familiar tuS morethao a
cacheoof iba aciente,sod thai sectionhacemos yearly more
límíted. Tbis fact mak’ea the chance of aimplificatioi of
iba atiente alt (he more ¿lificolí. Buí thaI has Lo come.
Tbc gIimpfieS thaI have beco zerealed of iba tonderfol
ordor and maibod lo which iba materialaof aatoxaare
arrángedLo homologotiaor isologoas serles of compotiod’.
iba bonologoasseries of what ave cali alemaotssod arco
tSe transmutatioosof form of cerlaloalemeotaaodisomerio
bodies,ctearty lodicata Iba poasibflil? of (ha discovary of
soma u law u or “laws u wblcb abalí briog harmenyloto
LIsa whole system,discordanteoough ai prasení. Why Lha
circteusquarers tb. aniiugravltatloolstsu Iba perpetual’
,noíieoists,and iba sun-apoltisís do noi ¡orada ibis flaU,
r.-i ib alt i a’. opporiiib[Lies for ingcoious iheorislog, la
corious,bol, u perbapaerplaloablefron Lb. fact thai no
eoe cao ‘entine to form coy iheory, boavavarcruda,tUl,’
oua. no amoiiot of prelituinary laboar lo wastariisg Lbe
prohlcm vehiob lar azocadothai whlcb makasIt poasiblete
talk glibly of asírcoenicalor maibenaticaldirnoalties.

Massrs..KrmSLtoog and Grovea bara iakeoiba opportobity.
lo (he productionof ibis work, of presaniiog. wilb os coto-
ptete classiflcatlon u poasible, Ose fact’. observed lo re’
ferenca Lo carbeo compouods. Tbalr work abows that iba
soleoce 1’. rapidly assumiog a conoaccico nod no lotee’
dapendeoceo-biOs could bardly ha’,’a baco aotic¡patedlot it a
dorenyaarsago, nod U”aaygire tba siudení ahundaotmenos
of placi.agLimselt abreasíof be day. Tbere 1’. no recent
wrrk f:cum uu¾icliorgrr,ic clsenlslrycao be so adí’act’ ;aot.~’y
studiad,buí ~bisunepresentaoc royal toad te an aciuníbí’.
ancawitb lis mystaries- It demandamosí patieníapptica’
tion, nod no esparinlabtfli familiarity wiíh al least soma
sectioo of it, Lo malee tbe whcle intelligible nod fasci’
naílog. It ahonid be atlded thai (be origloal desigo of
Líse work, wbicb tas thai it sbould be hoih a tbaoretltal
and practical treatisa on cbemlstry.has becocarafully re.
apeciedhy iba preseoleditora.

u,Ikohol Tableo. By Otto Hahoer, POS. London: J. & A
Churchill. 1380.

Tnrsz tablesmelada atí posslbla apecifio raritías froto
~ure taLar en iba enehaodto absolatealcoholoo iba othar
noii. Tbespeciacgra;’iiy is giran lo toarplacesof decimal,’.

ard Lba parceotageof alcohol by wcigbi and by roinois,u
rietI os Lhc eqoivalenílo proof apirlí.la giren lo atoplacea
of decimal,. Thesetablasnl! prova InvaluablaLo ebanista
cogagado alcoholdeterminnilonsni (bose osunlly fooadlo
chemicalwortcs arenot oearly alaboraLeeoottgh for practical
plúposes’.

YAc Rl stary o/Narmaúy.

Tna Spnnlsbpbarnacist“arbo rilabas to lake (ha highest
degreaotialoabla devotesa yaar lo Iba atody of nnatyais
atad anotber te tIte siudy of ile hlstory aod llieratara of
,nc’diciae. lic can Iban moceadte bis floctorate of Pb.~’.
macy. The somewhni Illogical domaxad(bat (ha Doctor In
Pbarmacychotaldhe nequniotedruth iba history nod hielo’
tare of medicine has not pasaedunchallonged. lo 1317
Dr,. Oblarlooe nod Mallaina píibllshcd a hislory of phar’
maoy ‘,vhich pasaed lo a seccodedition las 1Sí5.~

lo 1857síadeol,of pl,arnaeyriere alloried Lo ¡Lady iba

• “Ehítoria 5. la Fsxunaela.” par ce Doctore tu Qatotio tbtazlouse y
D. Calce 11a15.ina. So. edictos. Madrid, tmpr. de Do~ni’. 1965 [-59473,
da, pp $64.

TUX~ edito,. ‘HIstoria crittco’ltlsrnts d. 1. FnMta~” por la.
Doctor. D. Q, Clilalane y D, Cu M.ltalo.; ca”acpeodlad.y reiorm,.,da,
PO? tu Carlos Maligne. par. .5 ntatulo da la. alumna. da 1. flcolt.4.
So edicion. “Dei ScmosartaEhbvssccastltou” Medddu 1574’77u tú, Pp

10 uf 642 + 19.

hiutory of Lbelr en are,aoci Bisietyo¿
m.oy tas estahl’uhed. la ¡871.boriner,•
almosí¿caen-asiba eplíbetasiopil., audaeloas,ba.zbau’-.u..auui
illegal, wbiab te baraseaníppiled lo bito, muppsasa.~~

1
cbair,orlnterporaledIi irlOs íhaíaf iba Htst.eryof
andcompclledpharmacculicaicandIdataSlar l,be doai~
lo retoro Lo iba íntermtsbject.

Qn J0177, 1514, Dr. Chíarlana¿lcd.la Isla •¡niea
noii aboralyaltarUse editor, it iba &niénaric ~F’.s,
o? ‘ PlsarmaceudcatWeeklv of Madrid.
loba,iba sorrlviogaulbor.to preparaa ihind adidooat,h

u Elstory of ?b.rnacy” TILo nsj pOstIshaul la
abeetau a sopplamenica iba periadieal—aCastorawU~
saemagaoéralira Spain. No aapyof eubeaof thetacdiu~
asistalo car S’aíional Libt-ary ocr la th.t of lb. ?bau~
ecoilcal SocIal; fle Cnt is unlenonoLe os. TSe.e~
la a handanmaquarlo,~í’hbbroad arargioS,Oleattyp$n.a¿
Tha bisLory propercadaal paga136, fle .4ppendir.of ~‘

Usan 200 pazca, coniateas raltiabla ¿ceameolalila.
vraiing LIsa blitory of Iba cnlle1es of u bolle dosi¶g<
Valencia, Barcelona Zaragoza.Pamplona,Madrid; ¡apile
of Iba taita trhleb goverotIte nereidaaf pbarmacy aoci~
no essayby Dr. flrocckx, of mt;io. 00 (he lio,iaaelant
iba nombercf pbnroinciao lo llehiuWu

• lo Iba íbird adiíioas tic así“ocr a i oiad al prodea‘~~‘
rccord wbich shoiild, coasviloce tite obíase mínaaíeatl
pbazmacybada bistery gloviciN essoagb10 be weribyof &

place lo (be acadenilo iossriwcicn of pbarmaaeista.“
tasi 1’. Lbarefora ceodansedby iba omlsjipú of iii ¿cLub
ocísírictly conoectad“viti pbarasacynod pbnrmacl.tt j&
la erideníthai ihe admisalonof tsrscsecesnur¡refareoca”he
pbysiciaasor níedlciseircuid Late sapplle iba ebstlraste
minisier wuíh no ajectire reten,so lIsa tasi adujan1’. masA
oetle repIntobat La suppleonentlis predece.ssor.Turalagte
iba work iualf, Wc may <niel>’ blanc ib. coo’.istenl,omimb
of referenceslo tlse cbnpacrami verseof lite nuthonatiulu -I
Iba stotementsusada. This is a :,,~ comnon malí lo woá.1by spaciallstslii aciento íí’bo aro zct a~so a pactailst’.lo ticen’
tune, atad lo ooc whicb grcaaly lencasUse robe of tjaWr
w’qk. tse i’sd~,, loo, d¡ougb ocb improred lo Ita lsi
eMlí,n, tea,’. nuirles of os “~ruu~¡lhl or ab anlntafligtl
bnod. flot baracuz fauílt.Codio::muflí ami. 4>

fla ralation of pbarmacyto ihe asaterit. rsi(tliCSu,h
social positien of pbarmaci’.i>,tbc legal restriciiooSplan¿.
oea ¡lía crarcisaof lIsa art, migbt nL! racaivahistorlcal iraatu
mení; theacceod,so fa. os Fraica1’. concaroed has bea”
treatadby tirare, asid clic ilsird by ciliar wrllefl. :
presenítrork ¿cal’. essentiallyni ezniocol pbaXmASlIÉJ”
thais’ svriiings soddiscoreria’.. It laarail of iheneO wb
barapracticadpharmatyatadharobit liad: mnú00 15102
tare. TIse ~aoeralconsideratlots$en iba pragreasof salO~.
aocilegisiataco,ocadedLo nalca be ‘.abjectincalligiblC. fw~”
iba fittlng framaworkof iba bock. Tic cosTanapropoS!’.
líen,thai Iba hlograpbie’.cf emiocntplsa.rnaclstsfarra he
lílusIratiobael tbc subjaci,la eqi~lly Ube. ‘1’ ¡

harnee dívided by (ha satísor’.Tbe hlatory of ¡> >‘ ~ls~,o.calld nyíbJeAI
sarao apeaba. Tha firsí incitados
parloda of Iba Egy-pilao’., Sisdeos’. Hebren’., ctataeb%
phmnlclana,Gratis, Bomnos. CIIL’.u and ¡bailaS TU’. he,.
perbapa,Iba leasí satisfaetoryiccilco of tba irak,
oegleol,of Lba inmensarectalasldillar.5 le aur
of Usasepariod’., tbongh cutir justiflad tren Iba antbOfl•.
pelemlcaIsLnOdpobStunaktt thase chapeen
1’ulaoywillba loclinedtodaoyIbetXIdtCOCeof
ni Usase ao.rly pariociu, boL Iba e,amiaatiotaiof iba
asadtordarelatlng lo iba tedIos art among (be
racel of aoilquíiy .111 forto no lateras r

5
ihay are collacaed. noii Iba pbaritacyarrne¿itlioef tI~
eariy Egy’pLiaas al lasal, ivilí dajervaa ceparatoclú’P12’.
Tha publicallora of iba Papyro’. Elserau’ lo 1374 opeacdi’.
almeal wlselly new flahd cf kricuwlcd~au Ove ¡rItas 01
Egyptinn InCoase ca pisarrane?la vialtala tout1O7uu~ub7S
atilí benz’. Ita Egypilafl latosa ksrrnt ea so eosiíy
fotos.

fle aacood apeoS lnoltada iba wliole parlad olj¡ ,~¿
Loman,atad Arahíno demítion,froto Hippocroutesbe
of iba Lwelfib ocotal. Tic ifni chapter¿cal’. tuh -u
oraLes,AnatoLIa,aad Tbaephnsilis’ Xlo’.í of iba ram

0,..
ibeo usadriere sImple’., Iba prcpatatlooof tSe fCV~uh.4

pooodsnas~h.n.d taj tSe oaok aoci iba physlC¡itOu o~
phtásios actoplaila’. of iba e,rickaryof iba harballil&

u” u

ca
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~>.í.íes Ley bu bim, abel tba thnpsio, LIsa boaunefo of
guben tbcy gaibared it, btlslared sod inflamad

u ~ ras regandades a labia for 20 centurias,bol, ti
aeeeniil’ becosbow’n teha stnictly trise, A sbori accooot

íb~ lises sund Icaebinga of cacbof Liasepbiioaophersla
,, tui we miss Lha pbnrmaeeutiesldeinlis “sra nighí

~~,¿seOOO¿ehapterdescribesiba’ Sehoel of Á]exaodria,uu
glias a abon aceonníof iba nanasborneby pisasmacisísatdr alises amengoba Greehsnod flomnos. Tba tocÉ

rcroí ,‘rltar of Use pariod is uodeobaedlyDioscorides,
ea’erk en ‘.‘Tbiogs Qeod lot latedicina “has renebedos

pIeít” He iras a leaz-ned pbysícian’. nad aceompaniad
~ ,~ anmy lote moal paris of thaempire.’ Ha greta
pera a purOlY siiaditai poiní of VICtu aod bis Ss tise first
,crt extabt wbiob aííemt~ta te enahíareadera~ maoíify

ptaourefernedte. fiera anatiro clasaesof facíarihicis
~ ~ purpose. Oae el ibeon. descripijon, “aras almosí

riuibotil a estIlad vocaboiary of dafioba terno,
boinnical aciance fo-sl acqnired leas thais tao
ago Bis basí dascniptionacotopaseLisa lastes,

andfo-oiga of iba unlenoan “avitb tisosa of walJ.knowoTbe olbar clan of menos of jdentijeaiion ji
~an,s’
.u~,ony~r. Tba Sr~lchman “sv’-uld lenea tija trae caiie¿

• a, íieugb lic mio-hl not necognjseiba meuntajo asis,nod
g~cor¡daswaa Lbe finsí ¡o coDees Lisa rernacula,-flamasby

tirAs nsadicionlpinnísacre bnown lea difieraní ceunírica.le has presto-vedlo sss iba onty remaining Inacasof iba‘ha~’oaeasof soma natieaaabicisplajad in,portaot paris lo
tb. tiaiory of Europe.

?iit yu~ u’ S’aiísrs 1 st orv ‘“ aa”” Ñing al L tu> probnhty
—.Lilss iba peo aa-a sílíl Sn ube tuod of Diusconidas,buí
“Ltoqb of Imaneosa imperisoceSt is eneyeloprndicsud noi
l=aisaaceuticallo jis aim. ?liny mci bis ¿aaiblo (ha
ription el Vesuvsus“tihiclí ovcrwhalmadPorapaii. Maay
hcisconteroing Iba pbarmacvof Liso ponedmusí haya baco
“luzaag’bt ¡o líaS by lisa escas’a¶ionshero, “arlsich ‘.isowid be
nulected jo any fú~u,-e laisiory of pisas-mac;’.

— la Iba socorid cootí,ry, thasisijací of Liso tbind chaptar,
Goleo síande fonih a gigassic fluiste jo iba bisíory of

“mediojne, pbarmaoy,aísdacieííco. lo Sisisnabandyadujen
bis esmuí, genuina,ami supposiiií unass-oria fIl 16 ibitlt
aclave roluosas. Tiuctures, dacocíjoes, noii iba lilia are
atílí eatlcdGatanicais.aod Iboisgis iba>’ diii oní sequío-aLlsis
baenaijíl iba progneasof Iba chemicalscboolof medicinaiii¡te seuu~o¡eanÚceot”:rr breughí lo:.” sí a lancenimbese<
Sca:diespreparadbj- ‘u chemical‘ r:íís, yaí abat fa~í

‘ataris boa g’reatnoii eodunjngrias Galanajnflueocaen ¡ha
‘.waduaioú of nadiejoaami pharmncr. los bis time a largar
t~mIs~s’ cf classaaof praparationaacre lo use iban te
I~sasaaL presení,huí metíof Ibeon irene preparedby iba

‘?bl’siciao noii tija csut’, and te cannot síep ateo Lo
toneraíatham,
lisa si. succeadingcanlírjesare dispesadof jo 10 pagas,

~d lo spheof ohe iníareataiíacbiog te sornenf iba ririlera
of Ibis period, sed Lba new remediesiba>’ Iníroduced,tijis lsfab concasajonLo thejr leuporlanea.

Iba tomo-ch chapearincludas tise íbice ceoiunles whitsls
kt Iba risasuddeclineof AtablanpredomInantejo política
sd 5tlCfltCu Aiibough dsis rieuhd sears a parlicalarí>’
btaoestíngparledion Spaniand,“arbose nativa Inod iras Iba
birííapmceof so mao>’ of iba aciora,jet ibis periodla tascad
~ mea¡o-eiy. This itas (ha ara of iba deanlíarite
Olpinroine>’ asanart disiinct froto medicina. A nulíliuda
Of (Salul remedies,tomatalnoii organie,irene adiad Lo ibat~tetia ‘nadie., aod MabionunanstationanasO commaomanies

Israsarved br os iba ririíings of soma Graeic suihora,
0d for teniuricariera Lisa oní>’ Lenicesof our bnowledgeof

Sca,síyPenianaod Saesscnltmedical 5,ool.’s. Iba a.’
‘tmali’ asti>’ onigio of Hiosíteemedicine realava praseoten
~OiiItj~~ no]>’. Ibe enrijeal meníjenof It jalono do-aislan

of Lisa tblntaenab ceninry, nlso atatas thai iba
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