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Resumen: Miguel Gayarre Espinal es un gran desconocido para los profesionales actua-
les de la salud mental, salvo por aquellos interesados en la Historia de nuestra especia-
lidad. Y no es de extrañar, porque apenas hay trabajos escritos que sobre este autor y 
en casi todos ellos hay muy pocas referencias a su biografía personal. Con este artículo 
pretendemos difundir más la figura de este psiquiatra pamplonés nacido en la segunda 
mitad del siglo XIX; probablemente el menos conocido de aquellos que fueron relevan-
tes en la llamada Escuela Madrileña de Psiquiatría y quién tuvo entre sus maestros a 
Santiago Ramón y Cajal, Luis Simarro y Nicolás Achúcarro. Fue director del hospital psi-
quiátrico de Ciempozuelos y también el abuelo materno del famoso periodista y atleta 
olímpico, Miguel de la Quadra-Salcedo y Gayarre.

Palabras clave: Miguel Gayarre Espinal, Escuela Madrileña de Psiquiatría, Hospital psi-
quiátrico de Ciempozuelos, Miguel de la Quadra-Salcedo y Gayarre.

Abstract: Miguel Gayarre Espinal remains largely unknown to modern psychiatrists and 
only those holding a special interest in the history of our specialty tend to be familiar 
with his name. This is not surprising as there are only few works about this author with 
his personal biography scarcely referred to.

Through this work, we will try to “revive” the figure of this psychiatrist who was born in 
Pamplona in the second half of the 19th century. Among the great names attributed to 
the so-called Madrid School of Psychiatry, Miguel Gayare Espinal is probably the least 
known. Santiago Ramón y Cajal, Luis Simarro and Nicolás Achúcarro were among his 
teachers. Gayare later became director of the Ciempozuelos psychiatric hospital. He was 
also the maternal grandfather of the famous journalist and Olympic athlete, Miguel de la 
Quadra-Salcedo y Gayarre.

Key words: Miguel Gayarre Espinal, Madrid School of Psychiatry, Ciempozuelos psychia-
tric hospital, Miguel de la Quadra-Salcedo y Gayarre.
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Nota introductoria:

Apenas hemos encontrado trabajos que de-
sarrollen aspectos biográficos de nuestro 
protagonista, lo cual limita una visión más 
profunda de su vida. Hemos intentado com-
pletarla recurriendo a algunas revisiones 
generales sobre la Psiquiatría de su época, 
a varios árboles genealógicos familiares ha-
llados en Internet y a artículos escritos por 
el propio autor, aportando el acceso directo 
a varios de ellos.

Miguel de los Santos Gayarre Espinal (no Es-
pinar, ni Espinel, como sale escrito en varias 
referencias) nació en Pamplona el 5 de julio de 
18661-2, en la casa situada en los números 7-9 de 
la calle San Miguel1. Era hijo de Zoila Espinal Iru-
rita (1838-1911), nacida en Arteta (Navarra) y del 
industrial Marcelino Gayarre Urzainqui (1834-?), 
nacido en Urzainqui (Navarra), siendo el tercero 
de cuatro hermanos: Salvador, Antonio, Miguel 
y María3. No conocemos la fecha exacta del fa-
llecimiento del padre, pero tuvo que ser antes 
de 1899, según se deduce de la reseña sobre 
una casa de Pamplona –la primera modernista 
de la ciudad–, propiedad de la familia y que se 
construyó en ese año, con seguridad después 
de que el padre hubiera fallecido4. Realizó el Ba-
chillerato en la misma ciudad, finalizándolo en 
1881 con Sobresaliente y premio Extraordinario 
en la sección de Letras1,5. En el curso 1881-1882 
comenzó sus estudios en la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Madrid, obteniendo la 
Licenciatura en 1890 con 9 matriculas de honor, 
16 sobresalientes y 7 premios1. Su tesis doctoral, 
titulada “De la taquicardia esencial paroxística”, 
fue leída el 28 de junio de 1895 y obtuvo la ca-
lificación de Sobresaliente; resultando curioso 
y ameno el artículo de Giménez-Roldan6 donde 
analiza dicha tesis, tras descubrir la papeleta ori-
ginal de calificación dentro de un libro comprado 
en el Rastro madrileño. Al poco de doctorarse 
acudió a Berlín, formándose en Neurología con el 
profesor H. Oppenheim, que entonces trabajaba 
en el hospital de la Charité6-8. A su vuelta trabajó 
en el servicio de Patología General dirigido por 
J. Madinaveitia (1861-1938) en el Hospital Provin-
cial de Madrid, asistiendo también con cierta fre-
cuencia a la “Sala de observación de dementes” 
del mismo hospital –así se conocía entonces al 
servicio de enfermedades mentales–, que enton-

ces atendía el médico y político socialista J. Vera 
(1859-1918)6,9.

Hacia 1902 comenzó a acudir asiduamente al 
laboratorio que J. Madinaveitia y L. Simarro 
(1851-1921) tenían en los sótanos de sus vivien-
das contiguas en la calle General Oráa, en Ma-
drid1,6,10. En este laboratorio se dieron cita los 
profesionales más relevantes de lo que se vino 
a llamar la “segunda” escuela madrileña de 
Neuropsiquiatría; entendiendo por la “primera” 
la iniciada con Pedro Mata (1811-1877) y con-
tinuada fundamentalmente por JMª Esquerdo 
(1842-1912) y J. Vera (1858-1918), bajo el influjo 
de la psiquiatría francesa8,11. En la “segunda” 
fueron S. Ramón y Cajal y L. Simarro quienes ini-
cialmente aglutinaron a los profesionales, más 
marcados por la psiquiatría alemana, tras haber 
completado estudios en dicho país la mayoría 
de sus representantes.

Gayarre trabajó en el laboratorio del premio 
Nobel entre 1912-191412, aunque se formó fun-
damentalmente con L. Simarro, J. Madinaveitia 
y N. Achúcarro (1880-1908)8,10. Este último acabó 
siendo uno de los más destacados neuropsi-
quiatras de su época gracias, entre otras cosas, 
a sus aportaciones sobre la coloración micros-
cópica con el hallazgo de un método original, 
mediante el uso del tanino y el óxido de plata 
amoniacal. Conocido desde entonces como la 
“Técnica de Achúcarro”, fue presentado a la So-
ciedad Española de Biología en 1911 y resultó ser 
el más apropiado del momento para teñir la neu-
roglia13. Achúcarro también dirigió, a propuesta 
de Ramón y Cajal, el Laboratorio de Histopatolo-
gía del Sistema Nervioso de la Junta de Amplia-
ción de Estudios13. Por todo ello y aunque fuera 
mucho más joven que Gayarre, este le consideró 
uno de sus maestros, publicando algunos traba-
jos con él14,15.

Gayarre fue, a su vez, uno de los más sólidos 
referentes científicos del insigne G. Rodriguez 
Lafora (1886-1971)16 y del postergado JM Sacris-
tán (1887-1957)1; ilustres continuadores de esta 
escuela madrileña, la cual se vio muy afectada 
por el temprano fallecimiento de Achúcarro en 
1918 y desapareció definitivamente tras la guerra 
civil y el exilio de sus principales continuadores, 
sobre todo el de G. Rodriguez Lafora, que emigró 
durante años a México16.
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En 1903 presentó la solicitud para la oposición a 
la Cátedra de Higiene de la Universidad de Cádiz 
y en 1904 a la de Prácticas de Bacteriología e Hi-
giene de la de Barcelona1, sin que sepamos si lle-
gó a presentarse a las mismas. Desconocemos el 
año exacto, pero poco después fue nombrado Di-
rector del Sanatorio Psiquiátrico Nuestra Señora 
de los Ángeles de Madrid; sanatorio privado que 
pertenecía a las Hermanas del Sagrado Corazón 
de Jesús y situado en la calle Pinar, junto a la Re-
sidencia de Estudiantes1.

También fue nombrado, en 19081,9,10,17, Director 
del hospital psiquiátrico de mujeres de Ciempo-
zuelos, por recomendación de L. Simarro cuando 
el Padre Menni visitó a Simarro para ofrecerle 
el puesto, en sustitución del doctor Maraver y 
aquel, aunque agradecido, no aceptó por di-
ferencias ideológicas de índole religiosa y po-
lítica, pero propuso a Gayarre para ello1,9,17. En 
Ciempozuelos destacó por mejorar la actividad 
asistencial y diagnóstica del centro - en 1912 ya 
existían pacientes diagnosticados de “esquizo-
frenia”, cuando el término había aparecido en 
la literatura mundial tan solo el año anterior - y 
propiciando las alta médicas y salidas de los pa-
cientes en cuanto fuera posible9. También fue re-
levante la introducción de un laboratorio de Psi-
cología experimental y la adquisición de la más 
moderna bibliografía psiquiátrica disponible del 
momento, colocando al manicomio a la altura 
de las mejores instituciones psiquiátricas de la 
época9. Estas actividades y varias de sus ideas 
han quedado reflejadas en alguna de las Me-
morias que realizó sobre esta institución18, por 
ejemplo su pensamiento sobre ciertos aspec-
tos de las psicosis, que creemos enormemente 
progresista para la época: “...Para el legislador, 
quien no está cuerdo está loco; doctrina simplicí-
sima, desprovista de toda realidad. Hay hombres 
sanos y hombres enfermos, pero los hay medio 
sanos y medio enfermos, y los hay convalecien-
tes. Hay hombres buenos y malos, pero los hay 
ni buenos ni malos. En todas las cosas hay ma-
tices. Pero tratándose de psicosis, no está per-
mitido tener dudas y es forzoso dar por curados 
a muchos alienados solamente aliviados o que 
se encuentran en un período de remisión. Para 
nosotros, esta cuestión de palabras no tiene im-
portancia alguna. Convencidos de que muchos 
epilépticos, maníacodepresivos, atrasados men-

tales, etc., pueden vivir fuera del manicomio, sin 
peligro probable para nadie, los ponemos en 
libertad, sabiendo que son pocos los que están 
completamente curados y que algunos volverán, 
más o menos tarde, al manicomio. Creemos que 
por evitar un riesgo posible no debe hacerse in-
calculable mal seguro, privando de la libertad a 
cientos de personas. Esta conducta nos parece 
tan natural y tan humana, que no comprendemos 
como hay tantos directores de manicomios que, 
por no comprometer su intangible prestigio psi-
quiátrico o por otras razones, caen en el extremo 
opuesto…Nadie puede pretender que un loco pe-
ligroso viva en libertad y claro es que no damos 
libertad a ninguno que nos parece que lo es o 
que puede serlo. Pero hay muchos inofensivos 
y poco molestos, que pueden ganarse la vida o 
vivir amparados de sus familias sin perjuicio para 
nadie. No hay razón para retenerlos en el mani-
comio. Claro es que, en la mayor parte de los ca-
sos, debía autorizarse la salida como ensayo del 
alta definitiva; pero, por ahora, es imposible pro-
ceder así porque la ley no concede permisos tem-
porales. Debe tenerse en cuenta también que, en 
muchos casos, el único modo de averiguar si el 
enfermo está o no curado y hasta qué punto, es 
darle de alta…”. (Gayarre18, págs.: 72-74).

Más tarde cedió ambas direcciones hospitalarias 
a su discípulo JM Sacristán; la de Nuestra Señora 
de los Ángeles en 1914 y la de Ciempozuelos en 
19191,9.

La “Revista Clínica de Madrid” se editó quince-
nalmente entre 1909-1915 y nuestro protagonista 
fue su redactor jefe desde el primer número, en 
enero de 190919; compartiendo el cargo con G. 
Marañón (1887-1960) desde enero de 1912 hasta 
1913 o 191419 y con quien también publicó varios 
trabajos20-22. Escribió numerosas reseñas y varios 
artículos en dicha revista, a los cuales pueden 
accederse en los diferentes números de la mis-
ma19, aunque algún autor6 le atribuye un escaso 
número de publicaciones. En todo caso, en ella 
salió el que ha sido considerado como el primer 
artículo sobre la corea de Huntington en España, 
a propósito de un paciente de 36 años23 y si bien 
retrospectivamente se ha cuestionado la exac-
titud del diagnóstico, Gayarre ya lo señalaba 
como un caso atípico24. Asimismo, formó parte 
del inicial equipo editorial de la revista “Archivos 
de Neurobiología”1,10, cofundada en 1919 por sus 
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discípulos G. R. Lafora y JM Sacristán, junto a J. 
Ortega y Gasset (1883-1955); y por otro lado tra-
dujo algún libro especializado de autores extran-
jeros25. Además, fue elegido Vicepresidente de la 
Sociedad Española de Biología en noviembre de 
19221,2.

Al margen, fue uno de los primeros autores en 
difundir el conocimiento del Psicoanálisis en Es-
paña. Apenas un mes después de que J. Breuer 
y S. Freud publicaran en 1893 su famoso artícu-
lo en dos partes de la revista “Neurologisches 
Centralblatt”, titulado “Ueber den psychischen 
mechanismus hysterischer phänomene”26, se 
realizó la traducción del mismo en nuestro país 
de manera casi simultánea en la “Revista de 
Ciencias Médicas de Barcelona” (10 y 25 de fe-
brero) y la “Gaceta Médica de Granada” (28 de 
febrero y 15 de marzo), con el título “Mecanismo 
psíquico de los fenómenos histéricos” y por un 
autor desconocido, en la que ha sido considera-
da la “primerísima” traducción mundial de una 
obra de Freud26-27. Parece que las publicaciones 
españolas inmediatamente posteriores suce-
dieron a partir de 1904, gracias sobre todo a las 
del psiquiatra militar César Juarrós, que publicó 
varios artículos –algunos de ellos repetidos en 
diferentes revistas28– con mínimas y genéricas 
referencias a las teorías psicoanalíticas y la His-
teria1 y de los cuales incluimos en la bibliografía 
los dos que hemos localizado29-30. No obstante, 
también hay otros autores hispanos que publi-
caron trabajos sobre dicha patología28 en fechas 
próximas a las de Juarrós, si bien en alguno de 
los que hemos podido acceder no se incluyen 
referencias a las teorías freudianas31. Aprove-
chamos la ocasión para señalar que, respecto al 
mismo año (1893) de la mencionada publicación 
de Breuer y Freud, se ha referido un trabajo de 
este último en “El Siglo Médico”28, titulado “De la 
parálisis histérica”32. Aunque en realidad se trata 
solo de la reseña de una exposición de Freud y 
no un artículo en si mismo, en el texto se detallan 
algunas diferencias entre las parálisis “orgánica” 
y las “histéricas”, pero sin hacer una referencia 
explícita a las tesis psicoanalíticas, consideran-
do que las “histéricas” son el resultado de una 
“abolición de la facultad de asociación”32.

En todo caso, en 1909, Gayarre publicó en la Re-
vista Clínica de Madrid el considerado primer tra-
bajo español documentado sobre las líneas bási-

cas de la teoría y el método psicoanalíticos26-27, 
con el título “La génesis sexual del histerismo 
y de las neurosis en general”, señalando de en-
trada que “…No nos proponemos estudiar aquí  
más que una de estas hipótesis, la propuesta 
por Freud y Breuer, porque tiene transcenden-
cia práctica cada vez mayor…”33, para después 
comentar el caso “Dora”, a la par que explica el 
método terapéutico y la teoría psicoanalítica so-
bre la etiología de las neurosis, manifestando sin 
embargo ciertas discrepancias con dicha forma 
de tratamiento26-27,33. Se había casado con Caye-
tana Galbete Etulain Campión y Elizondo (1883-
1911)34. Según las referencias genealógicas que 
hemos encontrado parece que su hermano Sal-
vador se casó con Emilia, hermana de Cayetana. 
Es decir, los dos hermanos se casaron con dos 
hermanas3. En la tesis doctoral de Pérez Gil1 se 
señala que nuestro autor fue padre de un hijo 
llamado “Paco” –fallecido en fechas que des-
conocemos–, basándose en la necrológica que 
hizo el doctor JM Sacristán de su maestro35. Tam-
bién tuvieron una hija, María Gayarre Galbete 
(¿-1979)3,34, la cual se casó en primeras nupcias 
con Estanislao de la Quadra-Salcedo (nacido en 
Güeñes en 1907 y fallecido en Aranda de Duero 
durante la guerra civil, en 1938)3,36, uno de cu-
yos hijos, nieto por tanto de nuestro protago-
nista, fue Miguel de la Quadra-Salcedo Gayarre 
(1932-2016), famoso periodista y atleta olímpico, 
fundador de la ruta “Quetzal”3,34,37. Miguel Ga-
yarre murió en Hendaya (Francia) el 14 de abril 
de 1936, a consecuencia de un infarto. Aunque 
Giménez-Roldan6 y Valenciano16 señalan la ciu-
dad de Pamplona como lugar del fallecimiento, 
Pérez Gil1 refiere que Carmen Gayarre, sobrina de 
nuestro protagonista, le comentó personalmente 
que esto era un error. Este último autor1 le señala 
como una persona muy intuitiva y analista, poco 
sociable, tímido, aprensivo, gran pesimista, muy 
modesto, de pocas ambiciones económicas y 
poco interesado por la medicina privada, amante 
de la música y la naturaleza, siendo gran aficio-
nado a las excursiones por el campo y la mon-
taña. Muchas de ellas las realizó con el famoso 
etnógrafo y arqueólogo vasco, Telesforo de Aran-
zadi, compartiendo también con este, aficiones 
musicales en la peña del “Café Español” de Ma-
drid, donde ambos se reunían con frecuencia38.



Hace ya algún tiempo: Miguel Gayarre Espinal

127

Contacto

Luis Pacheco Yáñez  ✆ 946 006 920  ✉ LUIS.PACHECOYANEZ@osakidetza.eus
Red de Salud Mental de Bizkaia • Osakidetza
María Díaz de Haro 58 • 48010 Bilbao

Bibliografía

1.  Pérez Gil S. La aportación de José Miguel Sacristán 
(1887-1957) al desarrollo de la psiquiatría 
científica en España. Tesis doctoral (Director: 
José Lázaro). Departamento de Psiquiatría. Fa-
cultad de Medicina. Universidad Autónoma de 
Madrid. 1999. Disponible en: https://repositorio.
uam.es/handle/10486/9801 

2.  Biblioteca Complutense de Médicos históri-
cos. Gayarre y Espinal, Miguel (1866-1936). 
Universidad Complutense de Madrid. Dispo-
nible en: http://webs.ucm.es/BUCM/med/
archivo/ficha_medico.php?id_medico=2012

3.  Ordoñez JL (Geneaordonez). Genealogía de la 
familia Gayarre-Espinal. Enlaces principales 
disponibles en: http://geneaordonez.es/da-
tos/familychart.php?familyID=F29447&tree=
MiArbol https://www.geneaordonez.es/datos/
descend.php?personID=I65594&tree=MiArbol

4.  Diario de Navarra. Calles y barrios. Primera fila 
para San Blas. 1-2-2013. Disponible en: http://
www.coavna.com/wp-content/uploads/en-
los-medios/DNEDIFICIO1213.pdf

5.  Sainz de Robles V. Memoria acerca del Esta-
do. Instituto Provincial de Segunda Enseñan-
za de Navarra. Pamplona: Imprenta Provincial 
a cargo de V. Cantera. 1881. Disponible en: 
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q
=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=2ah
UKEwim4omFvYnoAhVPzoUKHXL_Bzw4ChA
WMAV6BAgHEAE&url=http%3A%2F%2Fw
ww.navarra.es%2Fappsext%2Fbnd%2FGN_Fi 
cheros_PDF_Binadi.aspx%3FFichero%3DB
GN00Ca10_57500000000000000000410.
pdf&usg=AOvVaw1zr1vz_W0-HCxXg8kiqwFo

6.  Giménez-Roldan S. Miguel Gayarre (1866-1936) 
y la neurología madrileña. Contribución a su 
biografía. Neurología; 2002, 17,6: 324-327. Dis-

ponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3537191

7.  Giménez-Roldan S. Miguel Gayarre y Espinal. 
Real Academia de la Historia. s/f. Disponible 
en: http://dbe.rah.es/biografias/27992/mi 
guel-gayarre-y-espinal

8.  Giménez-Roldan S. The Madrid School of Neu-
rology. Revue Neurologique 2015; 171: 5-15. 
Disponible en: https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0035378714009680

9.  Plumed Moreno C. Benito Menni: Aportaciones 
a la Salud Mental. Archivo Hospitalario. 2015; 
13: 210-326. Disponible en: https://books.
google.es/books?id=p96OCwAAQBAJ&pg=P
R31&lpg=PR31&dq=plumed+benito+menni+s
alud+mental&source=bl&ots=WUlmCe6gwM
&sig=ACfU3U3w4J1p_Qsa74E1QuR74vMts2_
DZQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi_uciTirHo
AhW08uAKHY6IA58Q6AEwB3oECAoQAQ#v=o
nepage&q=plumed%20benito%20menni%20
salud%20mental&f=false

10.  López Muñoz F, Rubio G, Molina JD, García 
P, Álamo C, Santodomingo J. Cajal y la Psi-
quiatría Biológica: El legado psiquiátrico de 
Ramón y Cajal ( una teoría y una escuela). 
Archivos de Psiquiatría. 2008; 1,71: 50-79. 
2008. Disponible en: http://dialnet.unirioja.
es/descarga/articulo/3146095.pdf

11.  Gracia Guillén D. Medio siglo de Psiquiatría 
española: 1885-1936. Cuadernos de Historia 
de la Medicina Española. 1971; X: 305-339. 
Disponible en: http://bibliotecavirtual.ranm.
es/ranm/es/consulta/registro.cmd?id=1090
&formato=ficha&aplicar=Aplicar

12.  Giné E, Martínez C, Sanz C, Nombela C, de 
Castro F. The women Neuroscientists in the 



Reda Rahmani, Juan Medrano, Oscar Martínez, Iñaki Markez, Luis Pacheco

128

Cajal School. Frontiers in Neuroanatomy. 
2019; 13: 72. doi: 10.3389/fnana.2019.00072. 
Disponible en: https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fnana.2019.00072/full

13.  Sociedad Española de Neurociencia (SENC). 
Achúcarro y Lund, Nicolas. Disponible en: 
https://www.senc.es/conoce-a-los-neurocien 
tificos-espanoles-que-han-hecho-historia/

14.  Achúcarro N, Gayarre M. Contribución al estu-
dio de la neuroglia en la corteza de la demen-
cia senil y su participación en la alteración 
celular de Alzheimer (Extraído de los Trabajos 
del Laboratorio de Investigaciones Biológicas 
de la Universidad de Madrid). Madrid: Im-
prenta de hijos de Nicolás Moya. 1914. Dis-
ponible en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm? 
id=0000205765&page=1

15.  Achúcarro N, Gayarre M. La corteza cerebral 
en la demencia paralítica con el nuevo méto-
do del oro y sublimado de Cajal. (Extraído de 
los Trabajos del Laboratorio de Investigacio-
nes Biológicas de la Universidad de Madrid). 
Madrid: Imprenta de hijos de Nicolás Moya. 
1914. Disponible en: http://bdh-rd.bne.es/
viewer.vm?id=0000205756&page=1

16. Valenciano Gayá L. El Doctor Lafora y su épo-
ca. Madrid: Ed. Morata S.A. 1977. 

17.  Pérez-Fernández F, Peñaranda-Ortega Mª. La 
situación de los Manicomios de la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de Dios a comienzos del 
Siglo XX. Un Estudio a través de los Boletines 
de la Revista Frenopática Española. Revista 
de Historia de la Psicología; 2017, 38,4:38-
52. Disponible en: https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=6975182

18.  Gayarre M. Memoria del Manicomio de Ciem-
pozuelos (Año 1911). Revista Frenopática 
Española. 1912; 111: 71-89. Disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/pdf.raw?qu
ery=parent%3A0004188547+type%3Apress
%2Fpage&name=Revista+frenopática+espa
ñola.+3-1912

19.  Revista Clínica de Madrid. Números publica-
dos desde el 01/01/1909 al 30/12/1915. Dispo-
nible en: http://hemerotecadigital.bne.es/
details.vm?q=id:0005288686&lang=en

20.  Gayarre M, Marañón G. La reacción de No-
guchi. Revista Clínica de Madrid. 1909; 10: 
361-364. Disponible en: http://hemeroteca 
digital.bne.es/issue.vm?id=0005290468&s
earch=&lang=en

21.  Gayarre M, Marañón G. La reacción de Was-
sermann. Revista Clínica de Madrid. 1909; 11: 
401-414. Disponible en: http://hemeroteca 
digital.bne.es/issue.vm?id=0005290647&se
arch=&lang=en

22.  Gayarre M, Marañón G. La reacción meios-
tagmínica en la sífilis. Boletín de la Sociedad 
Española. 1912. Años I y II. Tomo I. Madrid: 
Imprenta y Librería de Nicolás Moya. págs.: 
36-39. Disponible en: https://www.biodiversi 
tylibrary.org/item/48762#page/7/mode/1up

23.  Gayarre M. Un caso de corea de Huntington. 
Revista Clínica de Madrid; 1910; 4: 137-141. 
Disponible en: http://hemerotecadigital.
bne.es/issue.vm?id=0005291646&search=
&lang=en

24.  Giménez-Roldán S. Historia de la enfermedad 
de Huntington en España: primeras observa-
ciones. Neurosciences and History. 2013; 1,2: 
71-79. Disponible en: http://nah.sen.es/es/
numeros/numeros-anteriores-v2/98-revis 
tas/vol1/numero-2/148-historia-de-la-enfer 
medad-de-huntington-en-espan-a-primeras-
observaciones

25.  Liebermeister C. Compendio de Patolo-
gía Médica para médicos y estudiantes. 
2ª ed. Traductor: Miguel Gayarre y Espi-
nal. Prólogo de L. Simarro. Madrid: Ad-
ministración de la Revista de Medicina 
y Cirugía prácticas. 1902. Disponible en: 
https://ccuc.csuc.cat/search~S22*cat?/
aGayarre+y+Espinal%2C+Miguel%2C/
a g a y a r re + y + e s p i n a l + m i g u e l / - 3 % 2 C -
1%2C0%2CB/frameset&FF=agayarre+y+espi
nal+miguel&1%2C1%2C

26.  Sánchez-Barranco A, Sánchez-Barranco P, 
Balbuena F. Una contribución a la historia 
del psicoanálisis en España. Apuntes de 
Psicología. 2012; 30 (1-3): 165-174. Número 
especial: 30 años de Apuntes de Psicología. 
Disponible en: http://www.apuntesdepsico 
logia.es/index.php/revista/article/view/403



Hace ya algún tiempo: Miguel Gayarre Espinal

129

27.  Mestre Mª V, Bermejo V, Tortosa F. Entra-
da y difusión del Psicoanálisis en España. 
Revista de Historia de la Psicología. 2003; 
24,2: 273-289. Disponible en: https://www.
researchgate.net/profile/Francisco_Torto 
sa2/publication/312306881_Entrada_y_di 
fusion_del_psicoanalisis_en_Espana/
links/58793c7308ae9275d4d9490e/Entrada-
y-difusion-del-psicoanalisis-en-Espana.pdf

28.  Rey A, Jordá E, Dualde F, Bertolín JM. Tres si-
glos de Psiquiatría en España (1736-1975). 
Estudios de la Asociación Española de Neu-
ropsiquiatría. Nº 33. Madrid: AEN. 2006. Dis-
ponible en: https://www.aen.es/web/docs/
Estudios33.pdf

29.  Juarrós C. Concepto clínico del histerismo. 
Gaceta Sanitaria de Barcelona. 1908; 9: 161-
171. Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/
gacsanbar/gacsanbar_a1908m9n9@ahcb.pdf

30.  Juarrós C. De la falta de personalidad clínica 
de las psicosis histéricas. Revista Frenopáti-
ca Española. 1909; 73, 7: 12-19. Disponible 
en:  http://hemerotecadigital.bne.es/issue.
vm?id=0004182632&search=&lang=en

31.  Vilches E. Asociación de la Histeria con las afec-
ciones orgánicas del Sistema Nervioso. Rev Ibe-
ro Amer Cienc Med. 1907; 35, 17,101-106. Dis-
ponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/
issue.vm?id=0002208930&search=&lang=en

32.  El Siglo Médico. De las parálisis histéricas 
(Reseña). 1893; 40, 2065: 475-477. Disponi-
ble en: https://rodin.uca.es/xmlui/handle/ 
10498/12055

33.  Gayarre M. La génesis sexual del histerismo y 
de las neurosis en general. Revista Clínica de 
Madrid. 1909; 2: 65-71 Disponible en: http://
hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=000
5288945&page=2&search=&lang=en

34.  ABC (Diario). Esquela de Dña. Cayetana Gal-
bete Etulain Campión y Elizondo. 28 de mar-
zo de 1968. Disponible en: http://hemero 
teca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/
madrid/abc/1968/03/28/125.html

35.  Sacristán JM. El Doctor Gayarre. El Sol (Dia-
rio). 21-4-1936. Pág. 4. Disponible en: http://
hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=000
0576395&search=&lang=es

36.  Del Burgo J. Quadra-Salcedo y Arrieta Masca-
rua, Estanislao de la. Auñamendi Eusko En-
tziklopedia. Fondo Bernardo Estornés Lasa. 
Disponible en: http://aunamendi.eusko-
ikaskuntza.eus/es/quadra-salcedo-y-arrie 
ta-mascarua-estanislao-de-la/ar-105207/

37.  Secretaria General Técnica. Miguel de la 
Quadra-Salcedo. Una vida de aventura. Mi-
nisterio de Cultura y Deporte. Madrid: Aria 
Digital. 2019. Disponible en: http://www.
culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:cdebb6d1-
7fd8-42ad-8271-0b03497b0b04/migue-qua 
dra-salcedo.pdf

38.  Goicoetxea Marcaida A. Telesforo de Aranza-
di. Vida y obra. Sociedad de Ciencias Aran-
zadi. s/f (hacia 1985). Disponible en: http://
www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Muni 
be/1985001231.pdf

Fotografía de D. Miguel Gayarre y Espinal. s/f.

Tomada del banco de imágenes de la Medicina Española de la Real Academia 
Nacional de Medicina de España (con autorización).

Disponible en: https://www.bancodeimagenesmedicina.com/index.php/ban-
co-de-ima genes/retratos/gayarre-y-espinal-miguel-1773

• Recibido: 2/9/2020.

• Aceptado: 28/11/2020.


