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VIDA DE ARNALDQ DE VILAN O VA

Con m esura.y correcto conocimiento de la acciden- 
tdda vida del biografiado, la figura de mas relieve en la 
historia de la medicina cristiana medioval, el autor co- 
mienza por explicar que el interes por la perSonalidad 
de Arnaldo de Vilanova no comienza a manifestarse 
sino al. fiiializar el siglo posado, cuando Menendez y  
Pelayo pyblica en 1879 su «Ensayo Hist6rico, Arnal
do de Vilanova, Medico Catalan del siglo XIII», inclui- 
do despy£s,en su «Historia de 1 os Heterodoxos Espa- 
ftoles». De los historiadores de la medicina, fue Diep- 
g?n, dice, quien se ocupo eh 1910 de Arnaldo en su' 
«Arnald von Vilanova Als Politiker Und Laien-theolo- 
ge» y «Estudios» posteribres.

Sobre el origen de Arnaldo, aceptando su proce- 
dencia «exgleba ignobili et obscura», el autor senala la 
discrepancia de quienes le creian frances, de Provenza, 
y  de quicnes, como Diepgen, acabaron por demostrar 
su origen valenciano.' En 1281 se l.e impone la obli- 
gaci<5ri de residir en Barcelona como medico de la Ca
sa Real. Su formacion mSdica fue conventual. Todas 
las 6rdenes religiosas de entonces tenian sus enfermerias 
en donde se iniciaban los futuros medicos mediovalesf 
seguramente se adiestro en Valencia con los frailes 
Predicadoreis. Conocia el latin empleado en sus obras,



196 —

como todos los cientificos de la epoca, ya que t l latfn 
fue el idioma universal de las ciencias; dominaba el 
arabe y  en tratadistas arabes se inicio en las ciencias 
ocultas, siendo el arabismo la base de los conocimien- 
tos medicos de Arnaldo. No es seguro que conociera 
el griegCK Parece que no tuvo una solida cultura lite- 
raria. Se dedico a la Teologia, que la reconocia como 
ciencia que no era de sj4 dominio, En 1260 estudia 
medicina en Montpellier, Universidad de las mas anti- 
guas de Europa, fundada en 1220 por la Carta Qrganica 
del Cardenal Conrado, perteneciendo en aquel tiempo al 
reino de Aragon y  siendo Universidad aragonesa* con 
la escuela medica mas notable de la; epoca. ;v

Arnaldo viaja por Francia; en Italia estudia en Sa
lerno, que declinaba en su fama de pasados siglos. Re- 
corre Espana,. pero, ahi el^lntere$ude la  manera como 
aprendia el arte de curar: no se contento con el apren- 
dizaje academicp las' practicas , en las enfertnerias 
monacales,, sino que fue a; la observation; .-.popular, en 
conventos, plazas, hosterias: y pueblos y en conversa-; 
dones con alqtiimistas,. frailes, Jbarberos, charlatanes,,y 
viejas, con el pueblo indocto, sin despreciar lo que oye, 
va enrique'ciendo : su experiejncia con «medicamentps 
probados» que luego recpmienda.: , !

En esta? biografia: de Arnoldo se alcanzaa. ver la 
formacion de un prestigio medico medioval, con isus 
viajes, su aprendizaje en lps famosos lugares de ense- 
nanZa mexlica* y, sin desestimar la observacion y  la 
experiencia, como vulgarmente se cree de los medicos 
del medievo, a quienes se les juzga frecuentemente como 
teorizantes, sin espiritu cientifico, en el moderijo con- 
cepto de ciencia, que si lo tuvieron, y  bien cimentado, 
tan to. que hicieron posible el moderno progreso medico. 
Y a nadie que tenga una mediana ilustraci6n ignora que 
no hay ta1 Edad Media obscura y  sin ciencias, sino un 
medievo e n , el; que estaba formandose la ciencia modetv 
na, con personalidades, en Espana, como Raimundo 
Lulio y  Arnaldo de Vilanova, los medicos mas desta- 
cados de la Europa medioval.

De estilo pintoresco y  original, la obra medica; de 
Arnaldo contiene citas de Hipocrates, Galeno, Dioscd-
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rides, Averroes, Avicena y RhaZeZ, para quien tiene 
gran respeto. Su formacion es greco-romana y arabista.

De Profesor Io vemos en la misma Montpellier en 
donde fue alumno; luego va de medico de Jaime II. Le 
respetan Pedro III, Bonifacio VIII, Benedicto XI, Cle
mente V  y  Roberto II. Monarcas y Papas buscan su 
consejo, es un personaje elevado, mas que todo por sus 
conocimientos. medicos y  su gran experiencia. La teo- 

v logia, a la que dedico sus afanes, no fue su fuerte, fue 
su aficion, su pasion, y en las controversias teologicas 
busc6 y  hallo amarguras y sinsabores. Como alqui- 
mista. lo fue conforme al acerbo cientifico de su epoca. 
Como Mago, aprendio de los arabes, fue . como si hoy 
dijiramos un «moderado», que aqjptaba la Magia Na- 
gia Natural y  la aplicaba en sus pacientes, utilizando lo 
que dicen «magia religiosa». Practico la astrologia y  
la interpretacion de los suenos.

Sus obras medicas: «Introductionun un Medicinalium 
Especulum», de doctrina galenica y  arabista, obra de 
Medicina General. «Parabolae Medicacionis», contiene 
345 aforismos, metodo conciso y apto para gravarse en 
la mente, muy del agrado de 'Arnaldo. Escribe «Go- 
mentarios» a los textos griegos de Medicina. En el 
«Especulum» hay un «Regimen Sanitatis» semejante 1̂ 
famoso «Regimen Sanitatis Salernitarum», versos higie- 
nicos que constituyun la base de los conocimientos de 
higiene de la cultura latina. «De Humido Radicali», 
sobre la naturaleza de la humedad del organisrrio. «De 
Gonsiderationibus Operis Medicinae». «De (^-raduatio- 
nibus Medicinarum per Artem Compositam»> reglas para 
la accion de los medicamentos compuestas. '

El que se ocupen de la personalidad de Arnaldo 
de Vilanova y  divulgUen su gran figura medica, es in- 
teresante para el lector cfc hispanoamerica, que va aden- 
trandose en el verdadero y  Iucido papel que en la his- 
toria medica han desempenado lop grandes tratadistas 
espanoles mediovales que, resumiendo los conocimientos 
medicos de la epoca, legado de griegos, romanos y  ara
bes, los enriquecieron con su experiencia, con el realis- 
fflo espanol de que tanto nos hemos venido olvidando, ' 
y  s6lo destacando la fantasia y el idealismo, asombro-
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sas facultades de nuestros antepasados a las que acom- 
panaron el coraje y el amor a la libertad, quevhoy flor 
rece en la America de habla espafiola.

Pedro Lain Entral’go,^-Lh A n a t o m i a  d e  V e s a l i o .

La Anatomia Humana es una ciencia estatica, forma- 
da y acabada, a la que no cabe anadirse nada —nos 
dijo un diligente colega y amigo— repitiendo sun con- 
cepto muy difundido entre nuestros medicos. Pero la 
Anatomia Humana no ha tenido siempre ni tendra la 
misma manera, «el mismo estilo»—como dice Lain 
Entralgo— para expresarse, y, sobre todo, no ha sido 
ni sera entendida*en identica forma por los anatomicos 
que marcan el progreso de esta ciencia al traves de la 
historia.

Los que redactaron los textos hipocraticos, en lo 
que toca a la Anatomia que ellos contienen, esta pro- 
bado que sufrieron errores de bulto al referirse mas a 
la Anatomia del mono y del perro que a la del hom- 
bre. Los alefandrmos, con Erasistrato, Herofilo y  Ma? 
rino, fueron los verdaderos observadores del cadaver 
humano, que disecaron y  describieron con ciertas preci- 
siones. Galeno se refirio a los hipocraticos y  alejandri- 
nos en DE ANATOMICIS ADMINISTRATIONIBUS y  en DE 
USU p a r t i u m , que fueron la clave de la Anatomia me- 
dioval, con las modificaciones de los anatbmicos del 
medievb, como en el caso de Henry de Mandeville en 
Francia y  Berengerio de Carpi en Italia. La Anatomia 
de la Edad Media fud galenica y con el pecado ̂ original 
de referirsf a la anatomia del mono y del perro en 
gran p«frte de sus descripciones. Pero no hay solo esto, 
sifto que Galeno y los galenistas. entendian la Anatomia 
como una descripcion de «partes», el pie, por ejemplo, 
que lo desligaba del todo, o sea '’que se hacia anatomia 
segmentaria; ademas, al tratar de los aparatos digesti- 
vo, urinario, genital, respiratorio, se hacia anatomia 
funcional, entrando en terrenos de la fisioldgia.

El merito de Vesalio, segun bien senala Lam En
tralgo, estuvo en hacer una Anatomia bastante expur- 
gada de lo funcional y, sobre todo, en estudiar en los
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siete libros ■ de Humanus C o r p o r is  F a b r i c a , con un
sentido tectonico, o sea de ordenacion fisica de los 
grandes sistemas anatomicos: esqueleto en el primer, 
libro, ligamentos y  mtisculos en el segundo, en el ter- 
cero venas y arterias; los nervios en el cuarto, los or- 
ganos de la nutricion y  generacion en el quinto, el co- 
razon en el sexto, y, por fin, el cerebro y organos de 
los sentidos en el septimo. Un todo comprendiendo 
sus partes relacionadas y  armonicas es la Anatomia de 
Vesalio, en contraposicion a la Anatomia galenica que 
estudia segmentos del cuerpo humano y aparatos con 
referencia funcional. Esto en cuanto a la manera de 
«entender» la Anatomia del hombre. En cuanto a la 
manera de «ver», Vesalio- diseca cadaveres humanos y  
se encuentra con una discrepancia nqtable a lo que 
descride Galeno, qu,e, como dijimos, se referia mas a la 
anatomia del perro y mono que a la humana que no 
la diseco ni observo.

Galeno escribio coftio integrante de una cultura 
dogmatica, infinita, especulativa mas que obfetiva, cuya 
representacion eh el campo de las artes es el gotico 
medieval, mientras que Vesalio escribio su «Fabrica» 
®on criterio objetivo# limitado, con la observacion de la 
naturaleza, como es el arte renacentista italiano. Y  es 
que Vesalio, cenano, nactdo en Bruselas, de Wesalia, la- 
tinizado el nombre en Vesaluis, estudiante en Paris bajo 
la direcci6n de. Silvuis, pasa a Padua, en donde se forma 
y luego ensefta Anatomia y escribe la «Fabrica» eri 1542, 
dedicada al Emperador Carlos V . Inmediatamente re- 
dacta un Epitome o resumen para uso de los estudiaft- 
tes, que los dedica catorce anos despues al Principe 
Felipe II. Viajo por Italia y  Espana, aprendio^ en Pisa 
y  Bolonia y su cultara y  su manera de ver el mundo 
fue la de un renacentista italiano, no germano. Fue 
un caso como el de Durero en el arte. * •

Una feliz interpretacion de la obra vesaliana hace 
Lain Entralgo en su estudio, al Hablar del estifo de la 
Fabrica, y  refiriendose a Ortega que senala que la pauta 
para conocer la dimension de la vida en que comienza 
una nueva fe es el arte, entoncel, haciendo lo que ge- 
nialmente hizo Wolfflin al analizar la obra de arte, y

\
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con identico criterio, refiere la obra vesaliana como la 
,de un artista del renacimiento con sus cinco maneras: 
Primero, predominio de lo lineal sobre lo pictoricoj se- 
gundo, vision del espacio como pianos yuxtapuestos; 
tercero, conjunto cerrado, limitado; cuarto, unidad con 
armonia de las partes; quinto, claridad, composfcion, 
luz y color estan al servicio de la forma.

V Con todo, segun sefiala el autor, y hoy se acepta, 
la Fabrica de Vesalio tiene mucho de galenismo y ana- 
tomia de la antigiiedad, sobre todo en los tres ultimos 
libros. Cita a Hipocrates, a los alejandrinos Herasistra- 
to y  Herofilo y  no se refiere a ningun anatomico me- 
dioval, ni Mondeville ni Mondino ni Bertuccio, ni los 
anatomicos renacentistas italianos: Zerbi, Achllini, Be- 
nedetti, Berengerjo da Carpi. Tambien en las descrip- 
ciones e interpretaciones no se puede sacudir del gale
nismo y  por el se deja guiar.

Cinco laminas anatomicas sirvieron de ensenanza 
grafica en toda la Edad Medial herencia de los anato
micos alejandrinos conservada y transmitida a la cultura 
latina. por los drabes. En el ano 1538, a peticiorj de 
sus alumnos y colegas, Vesalio hace imprimir sus pri- 
meras Seis Laminas anatomicas, poco diferenciadas de 
las Cinco Laminas mediovales 7 a conocidas. Pero, la 
«Fabrica» aparece con 300 laminas jjue son un primor 
en xilografia y un punto de referencia en' la historia del 

< grabado. Von Kalkar, discipulo de Ticiano, bajo la di- 
reccion de Vesalio; hace los grabados en madera, obra 
maestra de la ilustracion de texto y  verdadera obra de 
arte por la plastica del grabado, las actitudes artisticas 
del cuerpo humano, el paisaje renacentista que sirve de 
fondo, la^nitidez y proporciones tan bien tratadas, Nos- 
otros conservamos una reproduccion de doce de las la
minas de la Fabrica y siempre las admiramos como muy 
distintas en valor artistico a los dibujos y cromogra- 
bados de los modernos tratados de Anatomia. Lain 
Entralgo acepta que ni Vesalio ni Von Kalkar conocie- 
ron los dibujos anatomicos de Leonardo.

A l hablar de la Fabrica en la historia del espiritu 
humano, Lain Entralgo hace eruditas elucubraciones so
bre el alcance de la obra vesaliria, que por si mismo
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quiso conocer la forma del cuerpo humano y cumplio 
con su proposito, rectificando errores seculares y contra- 
diciendo a un «magister» indiscutible que en mil anos 
nadie habia puesto en duda y  dejando una pauta de 
metodologia y  concepto vigente hasta nuestro siglo. Con 
todo, Lain Entralgo acepta que la gran capacidad de 
Vesalio fue la descripcion y  ordenacion— «su iridudable 
genialidad fue mas descriptiva que intelectual» —dice— 
«los ojos y  la mano del disector—y la pluma»del des
criptor— estuvieron muy por encima d'e l̂a inteligencia 
del naturalista».

Y  el esfuerzo editorial que signified imprimir la 
Fabrica. Demonos cuenta de un Tratado en siete volti- 
menes y con 300 xilograbados en el texto y un hermo- 
sisimo frontispicio de puro sabor renacentista, en el que 
aparece Vesaluis ensenando' Anaitomia en un gran an- 
fiteatro, rodeado de.sus alumnos, forman una montana 
de papel impreso que debio dar muchos rompederos de 
cabeza a los diligentes y  pacientes impresores del rena- 
cimiento.

Notable el erudito estudio del ilustrado Catedratico 
de Historia de la Medicina de la Oniversidad de Madrid, 
dedicado a J. B. de C, M. Saunders y Charles D. O' 
Malley, vesalianos de California, de quienes hemos he- 
cho comentarios respecto a alguno de sus Estudios en 
otras Notas Bibliograficas.

Y  comp Vesalio supo ver y entender el cuerpo 
humano, tambien los anatomicos modernos tienen su 
manera de entender un organo, una formacion anatomi- 
ca, interpretar una relacion, idear un proceso didactico, 
hacer comprensible un organo de complicada morfologia 
como el cerebro o de intrincadas relaciones como el ven-, 
triculo medio. Todos pueden ver el higado de un ca
daver, pero pocos pueden comprend^rlo y  solo ciertos 
seres excepcionales alcanzan a transmitir lo que han 
comprendido.

Entre los anatomicos mbdernos mas consultados, 
Testut hace anatomia vesaliania, por sistemas, para ana- 
tpmicos y  naturalistas, Rouviere hace anatomia galenis- 
ta, segmentaria, para medicos. Gerard y Coninghamen- 
tienden y  describen la anatomia hum aha con diferentes



conceptos. No hay la anatomia acabada y  estatica de 
que nos hablaba nuestro amigo y  colega.

Dr. Carlos Rico-Avello.—L a  c u r a c io n  d e  l a  c o n - 
DESA d e  CHINCHON Y  EL DESCUBRIMIENTO DE LA QUINA.

En 1946 publicamos en la Revista de la «Casa de 
la Cultura Ecuatoriana», correspondiente a Diciembre y  
Enero, un corto estudio en el que afirmabamos: que no 
hay datos que pfueben que los aborigenes americanos 
usaron la quina para tratar la malaria en la epoca pre- 
colombina ni en los cien anos que siguieron al descu- 
brimiefito y conquista del reino de los Incas; que la 
revelacion de las' propiedades” antimalaricas de la quina 
la hizo el Cacique de Malacatos en la Provincia ecua- 
toriana de Loja, bautizado* Pedro Leiva, al jesuita Juan 
Ruiz, por el ano de J 638; la falsedad de la leyenda po
pular de la curacion de la Condesa de Chinchon con 
quina de una supuesta infeccion paludica.

' Rico Avello, en 1951, sin conocer nuestro escrito, 
afirma lo misino que nosotros en un estudio abundante 
en referencias.

El. autor esta haciendo editar su Aportacton hispa~ 
ntca al conocimiento de la quina, obra premiada por la 
Real Academia de Medicina de Sevilla el ano 1949, con 
abundante bibliografia y documentacion.

«En resumen —dice— creemos verosimil sospechar 
que la quina se desconocia en la epoca precolombina». 
«Vargas Machuca, que nos da curiosos tratamientos 
para las calenturas endemicas de los conquistadoreis, con- 
firma el descubrimiento», anade: «nada refieren los cro- 
nistas Niza, Gomara y Garcilazo sospechoso de hallazgo 
o revelacion; ni tampoco Cieza de Leon, Lizarraga y  
Ortiguera cuando aluden a la fundacion de la Zarza 
(Loja) por el Capitan Mercadillo el ano 1546, descri- 
biendo la flora y fauna de esta region», «Nuestros con- 
quistadores, cronistas y misioneros, la avanzada de Es- 
pana en America, desconocio asimismo las virtudes 
curativas de la quina», dice luego: «Tiene interes de 
citar la aportacion del Licenciado Mendez vNieto, inedita 
casi en su totalidad en el Archivo Real de Palacio, ya
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que es un medico documentado muy curioso de noticias 
indianas, como 1 o pruaban sus «Discursos Medicinales» 
y  otra obra desaparecida sobre la «I^acultad de los ali- 
mentos y medicatnentos itjdianos»; pues bien, este medico 
espanol, que residio largo tiempo en Cartagena de Indias 
en los comienzps del siglo XVII, y trato innumerables 
tercianarios, nada sabia el ano J607 sobre la quina».
' «Siguiendo la opinion de algunos autores—que 
ademas de ocuparse del tema son quitenos o peruanos— 
como Falama, Velazco, Alcedo, Herrera, Vargas, Ugar- 
te, fue un indio de la region de Loja, llamado Pedro 
Leiva, quien revelo a un misionero jesuita, el ano 1630, 
en la cordillera Urituga (lease Uritozinga), sus observa- 
ciones... Calancha, en su minticibsa Cronica, anterior a 
1630 refiere... los efectos milagrosos obtenidos con la 
Quina en la ciudad de Lima»*

Dice: «el P. Ruben Vargas Ugarte me comunicd 
verbalmente el ano 1945 que habia encontrado enJJm a  
pruebas documentadas de que el P. Alfonso Mesias Ve
negas... habia introducido las primeras porcfones de 
cascarilla en Espana a fines de I63I».

Con Haggins y  Paz Soldan mantiene el punto de 
vista de que la Condesa de Chinchon no estuvo enfer- 
raa ni fue tratada con quina.

«Juan Lopez Canizares el legendario Corregidor 
— escribe— es persona que nosotros no hemos encon
trado citada en el Diario de Lirha (t 629-1634)». Afirma 
que Lopez de Canizares debio tener escasa o nula in- 
tervenci6n en el envio de la primera muestra de casca-. 
rifla a Lima;

«E1 diario de Suardo no habla para nada de que 
a Chinchon (el Conde) se le medicara con cascarilla o 
algun remedio indiano, y  en el periodo que comprende 
los anos 1629-1634 no cita ni una sola vez a don Juan 
Lopez de Canizares, Corregidor de Lo}a».

Nosotros sostuvimos, con Carter, que no hay prue
bas de que existiera la malaria antes del descubrimiento de 
America; el punto es fundamental para el estpdio de la 
aplicacion de la quina en el tratamiento del paludismo, 
que no lo hubo en la America precolombina, no pudien- 
do, por consiguiente, hablarse de un medicamento para



curar una enfermedad que no existia. Nada nos dice 
Rico-Avello sobre punto tan esencial cn la controverti- 
da historia de quinas y cascarillas.

Archwos publica tambiep: Luis. S. Gtangel.—La 
personalidad medica de Pto Baroja\ Armando Pego Bus
tos.— Vida y obra del cirufano Jose Ribera y Sans.—. 
Textos ejem.pla.res: R. T . Laenec.— Traiado de la aus- 
cultacion mediata (Introducdon); Notas y estudios breves: 
M. Ruben Garcia Alvarez.—La Medicina en la Galicia 
p re rro m an aVictor Lis Quiben.—Datos de Medicina Po
pular; Alfonso Bonilla Naar.—La Historia de nuestra 
medicina;  Amalio Huarte.—La odtsea de un medico ru
ral; Antonio Cardon-er Planas.— El titulo de medico y 
cirujano en los tercios de Flandes durante la camp ana 
de 1567-\5 7 4 —25) paginas de articulos originates, cui- 
dadosamente seleccionados, de interes espedal para los 
lectores de habla espanola, gracias a la bien dirigida 
labo^ de los doctores Pedro Lain Entralgo, de Madrid 
y  Anibal Ruiz Moreno, nuestro apreciado colega y  ami
go de Buenos Aires, a quienes felicitamos cordialmente.
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