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AVISO IMPORTANTE 

Se ruega a las personas y entidades que
reciben nuestro Boletín, se dignen hacer 
registmr en la Casa de la Cultum Ecua~ 
toriana, su dirección domiciliaria, porque 
en adelante, sólo haremos por correo 

nuestros envíos· 
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NOTA EDITORIAl 

El presente número tiene una importancia especial por 
ser el primero que se edita en el nuevo período de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana, comprendido entre los años de 
1950 y 1953. La interrupción de un mes de labores sufrida 
involuntariamente por el Director de este Boletín ha sido la 
causa del atraso insalvable de su publicación, razón por la 
cual, en vista de ponernos al día este folleto, aunque sólo 
eon un núm,~ro doble, en realidad corresponde a los meses 
de setiembre, octubre y noviembre del presente año. Y con 
el fin de exaltar el valor que para nuestra ciudad ha signifi
cado un acontecimiento cultural de primer orden y único en 
nuestros anales, como ha sido la Exposición de Astronomía 
y Física que nos enviara la UNESCO y que permaneció a la 
vista del público quiteño del 12 al 20 de Octubre último en 
el amplio loeal de la ciudadela universitaria, este número 
de nuestro Boletín será dedicado de un modo especial al re.:. 
ferido suceso, que no sólo se redujo a una exhibición de co
sas. sino al funcionamiento de una verd~dera escuela de 
vulgarización de conocimientos, ilustrada con demostracio
nes experimentales al alcance de todos, amplificada, ade-
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más. con una serie ininterrumpi<Ja de proyecciones cinema
tog:cáficas, de carácter popular,· relacionadas con los últi
mos ad~lantos de la ciencia, y, por último, redondeada por 
medio de numerosas conferencias de divulgación a cargo de 
los más prestigiosos científicos de nuestra Capital, referen
tes a temas de actualidad o que tEmían que ver con alguno o 
algunos de los aparatos que el público había admirado en 
los salones universitarios. 

Podemos decir que la UNESCO nos ha hecho un ver
dadero servicio, porque la Exposición ha despertado, no 
únicamente simple curiosidad entre las 50.000 personas de 
esta ciudad y de provincias que la visitaron, sino también 
entre muchas de ellas, una marcada inquietud por aprender 
y rultivar algunas de las ciencias experimentales y prácti
cas, que tanto influyen beneficiosamente en el adelanto de 
los pueblos. 

. El Dr. Angel Establier, Jefe del Centro de la UNESCO 
de Cooperación Científica para América Latina con sede en 
Montevideo, nos ha hablado de la posibilidad de que para 
el año próximo nos regalen con una Exposición de Biología; 
de Jesear sería que tan buen propósito se cumpliera, por
que es,o vendría a perfeccionar la obra iniciada, con la rea
lización de algo que llamaría con mayor ardor que esta vez 
si posible fuera, la atención de las masas, ya que el miste
rio de la vida interesa a todos más de cerca, por tratarse de 
fenómenos entre los cuales ocupamos la cúspide. Y, ya, 
únicamente, con el anuncio de la eventualidad del hecho, 
tanto la intelectualidad como el pueblo se muestran desde 
ahora anhelosos de admirarla. 

La Exposición de Octubre se realizó bajo los auspicios 
del Ministerio de Educación Pública, pero, la Universidad 
Central también hizo suyo el acontedmiento y no escatimó 
esfuerzos para una colaboración técnica y pecuniaria en pro 
del buen éxito de tan significativo acto cultural, siendo de 
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destacar la actuación brillante de sus conferencistas y la 
abnegación y entusiasmo de un buen número de estudian
tes que se dedicaron a servir día y noche de cicerones dilec
tos a los numerosos visitantes de la Exposición. 

También la Escuela Politécnica Nacional tomó parte 
activa en el lucimiento de las ceremonias por medio de su 
profesorado, que ofreció al gran público interesantes diser
taciones sobre Física moderna, dando una prueba de su ca
pacidad en esas disciplinas. Así mismo, el Observatorio As
tronómico, por medío de su Subdirector, el Sr. Eduardo Me
na, también tuv() una actuación digna de aplauso. 

Nuestra Casa de la Cultura, cuyo Presidente, en unión 
del Sr. Vicepresidente de la República y de los señores Mi
nistros de Educación, Alcalde de la Ciudad y Rector de la 
Universidad Central integraba el Comité de honor de la 
Exposición, tuvo el agrado de Qfrecer todo el apoyo de que 
era capaz la Institución, y, efectivamente, entre los confe
rencistas figuraron Miembros Titulares de la Casa, la que, 
además, hizo entrega de 300 dólares al Ministerio de Edu
cación, auspiciador oficial de la visita de la UNESCO. 

Por último, no podemos abandonar estas líneas sin ex
presar nuestro agradecimiento a la UNESCO en general y, 
especialmente, al Dr. Angel Establier, Director de su Cen
tro de Cooperación Científica para nuestra América; pero 
pecaríamos de injustos si no consignáramos unas palabras 
de gratitud y simpatía para el Dr. Hervasio Guimaraes Car
va1ho, delegado que viaja con la Exposición, joven sabio 
brasileño, que, además de saber difundir, devotamente, sus 
profundos conocimientos de un modo ejemplarizador sue
le también derramar por donde va, con fundado y sincero 
optimismo, su confianza en los grandes destinos de la latini
dad del Nuevo Mundo, tanto, que en los pocos días de su 
permanencia, nuestra juventud ha aprendido a mirarle co
mo a un maestro que enseña y edifica. 

La Dirección. 
-- 191 -
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LA EXPOSICION CIENTIFICA DE lA UNESCO 

Por Julio ARAUZ. 

La UNESCO es una dependencia de la Gran Organización de 
Ias Naciones Unidas; sin embargo es una Entidad autónoma cuyas 
finahda>des son específicas. Su tarea es la difusión de las luces 
en todos los países de la tierra, sin que le quepa descui~ar ninguna 
de las disciplinas del espíritu, porque cada una y todas en conjun
.tos son ,los cimientos sobre los que reposan la cultura, tanto indi
vidual como colectiva; en una palabra, la UNESCO se propone cul
turizar a la Hum.anidad por todos los medios posibles, para que el 
trabajo de <las Naciones Unidas, es decir de la ONU, que es la paz 
universal, se edifique sobre la base más sóHda que se pueda con
cebir, esto es sobre el triunfo del espíritu. La Cultura por medio 
.de la Sabiduría proclama la UNESCO, y, la ONU repite la Paz 
pol· medio de la Cultura. 

La UNESCO funciona devidida en secciones para las diferen
tes actividades del saber que se hallan repartidas en cada una de 
las partes del mundo, y el Centro de Cooperación Científica para 
América Latina con sede en Montevideo tiene a su cargo la difu-
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Dr. HERVASIO GUI!VIARAES CARVALHO, 
delegado de la UNESCO qut' viaja con 

la Exposición Científica 

sión ele la Ciencia llamada positiva en la porción ibérica de nuestro 
Continente. 

Si bien nos fijamos ,encontraremos una semejanza de funciones 
entre la UNESCO y nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, con 
la Cmica diferencia de la magnitud de territorio que les sirve de 
teatro. En el símil anotado nuestra Casa es la UNESCO del Ecua
dor y la Oficina de Montevideo viene a ser el patrón de nuestras 
Secciones Científicas, Biológicas y Exactas. De esta irrefutable 
aseveración se desprende que toda labor del Centro Montevideano 
tiene, forzosamente, que interesar de cerca a nuestras Secciones 
Científicas y aún considerar que ellas re-ciben auxilio del Centro 
del Uruguay, cuando éste dirige sus trabajos al Ecuador en cum-
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plimiento de su misión continental, pues, necesariamente, tiene que 
venir por problemas, que en nuestra escala nacional, la Ley de 
fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha colocado en 
nuestras manos y bajo nuestra Tesponsabilidad. De ahí se explica 
que para el buen éxito de la Exposición Científica, que en el pa
sado Octubre nos enviara la UNESCO a Quito y Guayaquil, la 
Casa de la Cultura ofreciera, desde e1 primer momento, toda la 
cooperación moral, humana y aún sonante de que fuera capaz de 
confornl'idad con sus medios. 

La Exposición comprendía tres secciones a cual más intere
sante; la primera sDbre Física General con material para mecánica, 
calórico, acústica, óptica, ·electricidad, electrónica y física nuclear; 
la segunda era especial para la astronomía, y, la úlima, dedicada 
de un modo especial a e:xihibir material para la creación de clubes 
científicos entre la gente joven y estudiosa. 

El material, más que abundante fué muy bien seleccionado 
como para dar. una clara visión del rumbo de la ciencia moderna, 
valiéndose de aparatos que hasta podían ser manejados por los 
mismos visitante·s, de tal modo que para comprender las teorías 
bastaban pequeñas explicaciones de parte de gente preparada; y 
en esto ha radicado, precisamente, la popularidad del acontecimien
to, porque todos los fenómenos, en medio del enorme interés que 
despert¡)¡ban, aparecían sin misterio y al alcance de todas las illlte
ligencias como era e:l cuadro de la multitud de espectadores, quie
nes, después de visitar las salas, de admirar e1 planetario, de asis~ 
tír al cine y de escuchar las explicaciones respectivas en cada una 
de las dependencias, abandonaban el local convencidos de la admi
rable correlación de las fuerzas del universo y del ritmo que se des
cubre en los fenómenos de la naturaleza, esto es, admirando el va
lor de la ciencia tanto por los secretos que explica como por la 
utilidad que ella representa para el hombre con sus aplicaciones a 
la práctica. 

Las conferencias científicas llevadas a cabo concomitante
mente con la exhibición en las que actuaron profesores capitali-
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nos, contribuyeron no poco, a dar realce a toda:s las ceremonias. 
He aquí la lista de estos conferencistas: 

Dr. César Aníbal Espinosa. - Vicerrector y Profesor de la Uni
versidad Central. - "Los clubes de Ciencia". 

Dr. Julio Aráuz. -Profesor Honorario de la Universidad Central 
y Titular de la Casa de la Cultura. -"Fenómenos de Inter
ferencia y Difracción d<'! la luz en las películas delgadas. 

Dr. Gerardo Ruess. - Profesor de la Escuela Politécnica. - "El 
Microsco¡:do Electró-nico". 

D,. Ernesto Grossman. - Profesor de la Escuela Politécnica. 
"El Ulh'asonido". 

Dr. César H. Suárez. - Profesor de la Universidad Central. 
"Clasificación Periódica de los Ele1nentos". 

Pro f. Jorge Andrade Marín. - Miembro Titular de la Casa de la 
Cultura. - "El Ciclotrón". 

Prof. Luis Eduardo Mena. - Subdirector del Observatorio Astro
nómico. - "Distancias astronómicas del Sistema Planeta
rio, de las Estrellas y de las Galaxias". 

Para el relato de las diferentes ceremonias llevadas a cabo 
durante los días de la Exposición Científica, hemos preferido re
ferirnos a las !loticias dadas por los Diarios "El Comercio" y por 
"Ultimas Noti;ias", ambos de Quito, por considerar que sus opi
niones acerca de tan interesante evento, transparentan más el sen
L.r popu.lar que cuanto nosotros pudiéramos decir con nuestras 
propias palabras. Sólo hacem.os la salvedad de la conferencia so
br•.:: b Ciencia y la Técnica del Prof. Hervasio Guimaraes Carvalho, 
que ha :sido arreglada por nosotros basándonos en un memorán
dum que se nos entregara. 
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lNAUGUROSE LA EXPOSICION 
CIENTIFICA DE LA UNESCO 

(De "El Comercio") . 

A las once de !a mañana de ayer, en la Ciudadela Universita
ria, con la concurrencia de los Miembros del Comité de Honor, tu
vo lugar la inauguración de la Exposición Científica de la UNESCO 
que está visitando varios de los países latinoamericanos. 

Contacto con el pueblo 

Después de hacer la presentación de la Exposición, en nombre 
del doctor Jaimes Torres Bodet, Director Genera~l de la UNESCO, 
el doctor Angel Establier, Director de la Exposición, manifestó: ha 
sido y es actualmente una de las mayores preocupaciones de mi 
organización, -el entrar en contacto con el pueblo: el no ser una Or
ganización de mandarines, fuera· del contacto constante con la 
realidad. 

Creo que esta Exposición Científica responde exactamente a 
nuestro deseo de acercarnos al pueblo para despertar en él voca
ciones, respecto a la dencia y el deseo de emulación para consé·
guir un Ecuador más preparado y dispuesto a aportar sus esfuer
zo.;; a lbs que realiza la humanidad entera. 

Iniciativas incumplidas 

El doetor Establier, añadió: Los hombres que servimos a la 
UNESCO estamos siempre en contacto constante con los países 
de la zona o región en la que debemos desplegar nuestras activida
des. Por eso, y aprov·echando esta ocasión, es que la UNESCO 
aporta con una Exposición Científica. 

H<!'ce pocos meses, en mi anterior visita a este país, agregó, se 
creó con el asentimiento general, una Asociación Ecuatoriana para 
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-el Progl'eso de la Ciencia, se proyectó ~a creación de una Caja Au,
tónoma de Investigación Científica y aquí, en esta magnífica Ciu
dad Universitaria, estudiamos la posible creación de un Instituto de 
Ciencias Biológicas. 

Por otra parte, a petición del Gobierno del Ecuador, mi Orga·
nizaeión envió una Misión preliminar para el estudio de. la posi
ble Asistencia Técnica a esta República. Tengo la satisfacción 
de poder decir que todo el plan está en marcha y que en lo que 
depende de la UNESCO todo se ha cumpHdo. Siento, en cambio, 
tener que indicar que en lo que. concierne a la Asociación para el 
Progreso de la Ciencia, a la Creación de la Caja Autónoma die In
vestigación Científica y al Instituto de Ciencias Biológicas, todo 
está como entonces. 

Diversos tipos de tubos electrónicos para Rayos X, 

Radar, Radiotrasmisión, etc. 
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Despertar de vocaciones 

El comisionado de la UNESCO anotó: Y permítanme insistir
en que el problema del desarrollo científico de nn país va ligado· 
indefectiblemente a estos factores: vocación, constancia y medios. 
Dios quiera que esta Exposición despierte algunas vocaciones en
tre los jóvenes o afiance algunas ya incipientes. 

La constancia es una cualidad propia de los pueblos y no dudo 
ni un momento de que la ·encontraremos en el Ecuador. Los me
dios son insuficientes en casi todos los países de Ibero-América. 
Y se tiene la mala costumbre, en varios países de América Latina, 
de unir la investigación a la enseñnnza y de retribuir insuficiente
mente a los encargados de hacerla. No se puede hacer avanzar la 
ciencia si no se dispone de un núcleo de profesores con dedicación: 
exc:iusiva. Hay una insuficiencia patente, en toda Ibero An1érica: 
de locales, instrumentos, libros técnicos. 

El Día de la Raza 

Hoy inauguramos nuestra Exposición en el Día de la Raza, 
continuó el doctor Establier. Así lo ha:n querido los organizado
res t:cuatorianos. Y o lo interpreto como una: afirmación de que el 
nuevo camino que se abre a nuestra Raza está en el cultivo de la 
Cier~cia y que él nos deparará grandezas comparables a las adqui
rid~s en el campo de la literatura, pintura, mística, etc. 

Nadie puede dudar de que en Íbero América haya ciencia 
cuando tenemos ejemplos como los de Ramón y Cajal, Housay, Cé-
sar Lattes. 

Ojalá que esta fecha marque el comienzo de una nueva era en 
la investigación científica del Ecuador que esté dirigido por la 
vo~ación, por la constancia y por los medios. 
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Cooperacióli del Gobiemo 

El señor Carlos Vela García, Ministm de Educación Pública, 
manifestó que el Presidente de la República no ha podido concurrh: 
por sus múltiples· ocupaciones. Destacó que el Gobierno ha estado 
en todo momento, dispuesto a cooperar con ~a UNESCO dados sus 
fines de comprensión y solidaridad humanas. Indicó luego que la 
Comisión Nacional de la UNESCO ha desarrollado una magnífi
ca labor. 

Inauguración de la Ciudadela Universitaria 

El doctor César Aníbal Espinosa, Vicerrector de la Universi
dad Central, expresó: 

A la Universidad Central del Ecuador, le es especialmente 
grato abrir su nueva casa al Pueblo Ecuatoriano, en primigenio 
acto público qu·e, acusa notabl-e impulso científico y acrecentamien
to y difusión del acervo cultural, gracias a la imponderable labor 
que, con singular acierto, viene cumpliendo la UNESCO en todas 
1as latitudes del mundo. 

Y, al ofrec.er sus salones a esta meritisima Organización Inter
nacional, nuestra Casa de Estudios, revela una vez más seria man
sión que acoge con sensibilidad y entusiasmo los latidos de la cien
.cia y del arte, como si fuese un detector ávido de captar las ondas 
del espíritu para hacer de ellas haces de luz que iluminen nuestras 
mentes, lenguas de fuego que enardezcan nuestro~ corazones, para 
que, en holocausto de amor nos conduzcan por el único camino 
que llevará al hombre a cumplir una vida mejor, que es el cami
no de la ciencia. 

Ciencia y cultura son los distintivos que caracterizan a esta 
exposición auspiciada por la UNESCO -en su loable afán de llevar 
d conocimiento de la verdad científica a todos los hombres del 
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mundo, reconociendo y practicando la doctrhia del derecho a la 
educación, como consustancial para la especie humana. 

Conocimi,<mto de la verdad 

Mientras ·el conocimiento de la verdad se ha mantenido a veces 
en secreto o reducido a estrechos límites, pam privilegio de unos 
pocos alejado siempre de las mayorías humanas, hase forjado un 
mundo pleno de ignorancia y arhito de temores y de peligros, conti
nuó el doctor Espinosa. 

El conocimiento científico prodigado a través de demostracio
nes objetivas y prácticas, de experiencias sencillas, de amenos fe
nómenos, contribuirá sin duda alguna, a estinmlar el espíritu cien-· 
tífico de nuestras juventudes, con inquietudes mentales que des~ 
piertan escondidas vocaciones que, habrán de culminar, en un fu
turo próximo, en beneficio de esas mismas disciplinas científicas, 
para cimentar un mundo mejor, una civilización más pródiga en 
bienes y valores morales, una cultura debidamente afirmada en 
los principios de paz y de amor, de libertad y de solidaridad hu
manas. 

Después de pocos instantes, cuando observemos las diversas 
seccionfis de esta exposición, habremos de mirar complacidos las 
virtualidades de nuestro sistema planetario, regido por leyes inmu
tables. Y, luego ante los diferentes aparatos, evocaremos las figu
ras señeras de sabios prominentes, que han honrado a la especie 
hurr.ana y,· con sus pacientes estudios y profundas investigaciones, 
han legado al mundo la dencia y la técnica asombrosos que· han 
culminado, en nuestros días, en un mejor conocimiento del diminu
to y poderoso átomo, cuyos elementos constitutivos proporcionan 
al hombre inagotable fuente de energía y de poder. 
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Diversos tipos de tubos electrónicos, para Rayos X, 
Radar, Radiotrasmisión, etc. 

La era Científica 

El doctor Espinosa prosiguió: Vamos a sentir la presencia es-
piritual de los incitadores de la era científica moderna, familiari
zándonos con Roetgen y Crooks, Beckerel y los Curie que abrieron 
el 9ncho campo de la ciencia de las radia·ciones y la radioactivi
dad. con Thonsom y Rutherford, con Anderson y Glodstein, con 
M o se ley y Borhn, con Jo lo y y Wilson, con Milikan y Fermi y toda 
esa pléyade de científicos ilustres que nos han enseñado a penetrar 
en el complicado mundo de lo infinitamente pequeño. Allí sentire
mos el genio de Plank y sus cuantus de energía, a Geiger y su con
tador. Van a ser familiares para todos vosotros Hertz y Maxwell, 
Laurents y Marconi, Edison y Franklin, en las ondas electromag
nética<s captadas para el progreso de la humanidad. Y, llenando 
el espacio, sentiremos la serena figura de Einstein, haciéndonos sa-
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ber la inmensa energía que la masa de la materia encierra, y recor
-daremos a Laurents y a Van de Graf,. ante d peligro que entraÍía 
1a fabricación ·de las bombaiS destructivas. En suma, constatare
mos por nosotros mismos, como el ingenio humano ha conquistado. 
el campo del diminuto electrón, penetrante y sutil que viaja en el· 
alambre y en el éter, anulando las barreras del tiempo y del espa
cio y, admiraremos a~l pequeño y terrible transformista que, en 
veces, es calor, en otras luz, en ocasiones electricidad y siempre el 
portador veloz de cuanto es movimiento y energía. 

No me resta sino agradecer, del modo más cumplido a· la 
UNESCO, por la oportunidad que dispensa al Ecuador, de poder 
apreciar de manera ta•n obj·etiva, 1as div.ersas fases del conocimien
to humano en los campos de las denciaJs físico-quúnicas y de la 
Astronomía. Terminó por fin, solicitando del señor Ministro de 
Educaóón, se digne declarar oficialmente abierta esta exposición 
que, abre un paréntesis de cUJltura y de ciencia de insospechadas 
proyecciones para ·el pueblo ecuatoriano y de manera ·especial pa
ra la Universidad Central, cuyo lema es: Omnium potentior est 
sa'Pienüa. 

A continuación, el públi<co pudo admirar la exposición. 

COLEG!OS Y ESCUIElLA§ SUPERIORES VISITARAN 
IIOll EXPOSIC!ON CIENTU'ICA DE LA UNESCO 

:};, ',!,'1.·' 

(De "El Comercio", Octubre de 1950). 

En la Exposición Científica de la UNESCO se desarrollará el 
~iguiente programa el día de hoy: 

. La mañana y la tarde están dedicadas, exclusivamente,.para la 
visita de los Co1egios Secundarios y Escúelas Superiores, de acuer
do a la disposición que impaTtirá el Ministerio de Educación Pú-
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blica. La mañana visitarán los planteles de mujeres y por la tarde 
los varones. 

Queda terminantemente prohibido el ingreso a la exposición 
a personas particulares en las horas destinadas para los Colegios. 

A partir de la\S seis de la tarde hasta las nueve de la noche son 
las horas destinadas para eJ acceso del público a la exposición y 

durante esas horas se desarrollará el siguiente programa: 
1 <?-De seis a siete p. m., el público puede concurrir a la ex

posición y al auditorium donde se pasarán películas de carácter 
científico. 

29-De siete a siete y media conferencia del doctor Julio Aráuz 
en el Auditorium. 

3<?-De siete y media a nueve, ·exposición y cine. 
El Planetario funcionará de seis a nueve p. m. en sesiones de 

:20 minutos y en grupos de cincuenta personas. 
Habrá servicios de buses municipales cada cinco minutos para 

d transporte especial de los visitantes. 

LA EXPOSICION CIENTIFICA DE UNESCO 
ESTARA HOY ABIERTA TODO EL DIA 

(De "El Comercio", Octubre de 1950) 

La Exposición Científica de la UNESCO estar~ abierta para el 
público en general durante el día de hoy. domingo 15 de Octubre, 
hasta las nueve de la noch~: Como la exposición, seguramente, 
clausurará sus activrdades en la presente semana, los empleados, 
.trabajadores y personas de negocios deben aprovechar este día pa·
ra visitarla, nos dijeron su·s dirigentes. 

A las once de la mañana, el Profesor Universitario doctor Ge-
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ra:rdo L. Ruess, dictará una conferencia acerca del microscopio· 
electrónico. 

Todos los concurrentes y especia1mente lDs afíciDnados al can
to pod!rán grabar y oi'.r su voz e:r:1 .el moderno grabador de alam
bn::, que reproduce inmediatamente. 

El cine y el p1anetario funcionarán durante todo el día y la 
noche, haciendo conDcer al pueblo los últimos adelantos de la cien
cia ash·onómica. 

CONFERENCIA 

(De ('El Comercio", Octuhve 15 de 1950. 

El Ministerio de Educación Pública, la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, la Universidad Central y la Escuela. Politécnica Na-
cional tienen a honra invitar a la CONFERENCIA que sustentará 
el señor ingenierD doctor Hervas:io Guimaraes Carvalho, distingui
do prof.esor brasileño, en el Salón Máximo de ~a Universidad Cen
tral el dta de mañana lunes 16 del presente a las 6 y 30 p. m., acer
ca. del siguiente tema: "CIENCIA Y TECNICA". 

CARLOS VELA GARCIA, Ministro de Educación. - JORGE 
CARRERA ANDRADE, Vicepresidente de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, Encargado de la Presidencia. _,. CESAR ANIBAL 
ESPINOSA, Vicerrector de la Universidad Central, Encargado del 
Uectorado. ·- JAilVIE CHAVES RAMIRES, Director de la Escue
la Politécnica Naciona:l.- ENRIQUE GARCES, Secretario Gene
ral de la Ca.sa de Ia Cultura Ecuatoriana. 
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J[NVHTASE A LOS COLIEGIOS A CONF'lERENCllAS 
QUE SE DARAN EN EXPOSICION DE UNESCO 

(De "El Com'·ercio", Octubre 18 de 1950). 

Los Colegios que no pudieron visitar la Exposición Científica 
de l<, UNESCO, podrán 1mcerlo por la mañana los planteles re
meninos y por la taPde los plante~es masculinos, durante el día 
de hoy. 

Se ha invitado a los maestros de Ffsi·ca, Química y Biología 
para una charla que pronunciará el señor doctor César Aníba1 Es
pinosa, Vicerrector d2 la Universidad Central, sobre los Clubes 
de Ciencia en el local -de la Expos1ción, a las diez de la mañana. 

Por la maña;na y por la tarde habrá funciones de cine para 
los planteles secun:darios; así como el planetario que funcionará 
en ~esiones de veinte minutos y en grupos de cincuenta personas. 

De una manera especial se ha invitado al Colegio "Mejía" para 
quP. asista a la charla que sustentará el doctor Jorge Andrade Ma
rín ,así como a los Colegios Secundario·s, Instituciones militares y 

público en general, que sobre- el tema la Física Nuclear hablará 
el citado confer·encista a las 4 p. m . 

.A...ntes de la conferencia se pasarán películas de carácter cien
tífi-co; para que de esta manera el público se divierta. 

A 

EXPOSICION ClENTIFICA DE LA UNESCO HA 
DESPERTADO MUCHO INTERES EN El .. PUBLICO 

(De "El Comercio", Octubre 17 de 1950). 

Es verdaderamente alentador el éxito que está teniendo la Ex
posición Ci,entíficoa de la UNESCO que, bajo la atinada y eficaz di~ 
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reGción del Profesor brasileño In.g. Hervasio Guimaraes Carvalho, 
se halla abierta en la Ciudadela Universitaria. Desde la inaugura
ción que tuvo lugar el día jueves 12, miles de estudiantes, profeso
res y público en general la ha visitado, nevando la más grata im
presión de este magnífico certamen científico que ha puesto de re
lieve au pueblo ecuatoriano, el adelanto de las ciencias físicas y as
tronómicas en el mundo occidental. El día domingo 15, que estu
vo dedicado al públi:co, pudimos observar con gran beneplácito, la 
concurrencia de millares de personas de todas !las clases sociales que 
se. dieron cita para admirar la exposición. 

El infatigab}e profesor Carvalho, con la calaboración de estu
diantes y profesoTes de la Universidad Central, Uevaban para el 
público asistente la explicación de cada una de las secciones y el 
mecanismo de los senciHos y mara!V'illosos aparatos, ampliando el 
conocimiento de profesores y estudiantes para los cuales, especial
mente, este acontecimiento científico será de gran provecho. 

Entusiasmo del Club de Ciencia 

La Sección de los Clubes de Ciencia despertó el entusiasmo 
de la juventud estudiosa de nuestra ciudad. Estos Clubes que 
pueden r~unirse en Escuelas, Laboratorios y Talleres Caseros, des
pi,ertan en la ju\lientud sus inclinaciones naturales para determina
das ramas de la ciencia; emplean sus horas libres en investigacio
nes, capacitándoles para un mañana promisor para ellos y para la 
patria. La exposición ha servido para levantar el entusiasmo de 
nuestra juventud e inculcarla el amor a la investigación dentífi
ca; corresponde a Ios Colegios, Escuelas Superiores e InstHutos que 
poseen Laboratorios dar comienzo a la tarea de formar estos Clubes 
de Ciencia para dil'igir y orientar la vocación profesional. 

-206-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:El Cine 

Aparato para d.emosúm· la acción mecánica de las ondas 
ultrasómicas (izquierda). 

Láminas vibrantes ¡~ara observar h imagen cíe las ondas 
sonoras, por medio de arena (dereéha). 

En el cine 'Se puede apreciar, en forma clara y sencilla, diver
sos principios físicos, des de la prüducción del fuego por la com
pre3ién del air,e hasta los modernos y potentes motores Diessel de 
dos tiempos. Los Laboratorios de radio, teleV'isión, etc. y su gra:n 
utilidad para el hombre s:e puede admirar en las películas técnica~ 
mente preparadas. Bajo una cúpula de 18 pies nos encontramos 
asistiendo a la sesión del Planetario Spita, en el cual se aprecia 
una euadro general de'l cielo, tal como usted lo ve en las noches cla
ras y estrelladas; el movimiento del planetario lo lleva al especta
dor a la..s diferentes latitudes del g¡lobo terrestre y se puede apre
ciar, cómo en el polo el sol gira por la línea del horizonte. 

Los dias sábado y domingo últimos 1os Profesores Universita-
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rios, doctores Julio Aráuz y Gerardo Ruess, dictaron conferencias 
cortas de carácter científico. Ayer, a las seis de 1la tarde, en el Sa
lón Máximo de la Universidad Central, el señor Hervasio Guima
raes Carvalho, sustentó, con gran éxit'(), ante un selecto y nume
roso auditor·io, una conferencia sobre CIENCIA Y TECNICA, cu
yo comentario 1o hacemos en otro lugar. 

CON ASliSTENCIA DEL PRESIDENTE PLAZA 
SE CLAUSURO EXPOSICION CIENTIFICA DE UNESCO 

(De "El Comercio", Octubre 22 de 1950). 

En el Auditorium de la Ciudadela Untv•ersitaria y con la asis
tencia del Excmo. Señor Presidente dre •la República, Ministro de 
Educación, Rector y Vicerrector de la UniV<ersidad Central, Encar
gado de la Alcaldía y numeroso público, se clausuró la Exposición 
Científica de la UNESCO que, bajo la dirección del distinguido 
profesor brasileño Hervasio Guimaraes Carvalho, ha estado abier
ta para el pueblo ecuatoriano desde ell2 del presente. 

Hri:hló Re'ctor de la Universidad Central 

En primer lugar llevó la palabra el señor doctor Julio Enrique 
Paredes, Rector de la Universidad, que en magnífica improvisa
ción puso de relieve la importancia de las actividades que viene 
desarrollando la UNESCO en los campos de la cultura, la ciencia y 
la educación. Manifestó que este acontecimiento científico ha ser
vido para demostrarnos que en nuestro país está abonado el terre
no para el cultivo científico, que existe la inquietud vocacional 
creadora y que solamente falta encontrarla y cultivarla. No so
mos una realidad, dijo, pero somos una esperanza, una reserva. 

-208-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Termina su intervención agradeciendo a los dirigentes de la UNES
CO y de manera especial al doctor Carvalho, joven valor intelec
tual bajo cuya d~rección la exposición ha constituído un éxito ro~ 
tundo. El doctor Carvalho, \nisiblemente emocionado, maniEestó 
que nada queda por decir después de ~a briHante exposición del doc
tor Paredes; manifiesta que el pueblo ecuatoriano ha respondido 
ampliamente y que esto constituye un orgullo para él por ser lati
no. Presenta su agradecimiento cordial para las Instituciones y las 
personas que han constribuido al éxito de la exposición y de ma
nera especial para el señor Vicerrector de la Universidad para 
quien tiene los más altos conceptos. Los latinos, dijo, tenemos las 
misma facultades para el cultivo de las ciencias y sólo nos ha fal
tado la oportunidad; habla de los genios científicos que ha dado la 
raza latina y concluye expresado sus deseos porque en el Ecudor 
salgan muchos hombres como esos. 

En nombre de la juventud 

El estudiante universitario César Dávila, expresa que no re
presenta a ninguna Institución y que habla a su nombre, única
mente para que se oiga la voz de la juventud que pide una mayor 
preocupación de los Poderes Públicos para que la juventud pueda 
cumplir con los altos destinos que le está señalado en el campo de 
la ciencia y la cultura. 

Termina este solemne acto, el señor Presidente de la Repúbli
ca y más altos funcionarios ele la administración, visitaron el pla
netario y la Exposición r-ecibiendo una prolija explicación de cada 
una de las secciones por parte del señor Director Ing. Carvalho. 
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UNA EXPOSICION FRUCTIFERA 

(De "Ultimas Noticias", Otbre. 25 de 1950). 

La Exposición científica de ·la UNESCO que se llevó a cabo la 
sen:Í.ana pasada, en esta ciudad ha alcanzado frutos inesperados al 
poner en contacto al pueblo con los secretos• die la ciencia y al des- -
pertar, s-ob1,e todo, en los estudiantes escondidas vocaciorn.es que 
tal vez mañana se traduzcan en grandes ob1,as en el sHencio de los 
laboratorios. Durante los ocho días que permaneció abierta esta 
exposición, por sus stands se vio desfilar grupos ininterrumpidos 
de público que no solamente acudían contagiados de novedad!, si
no deseosos de descubrir algo del complicado proceso de la ciencia. 
Esta curiosidad científica se revelaba en la atención con que se 
escuchaban las explica·ciones de los "conductores" de la exposi
ción, en los ·experimentos que re8ilizabatn por parte de muchos estu
diantes ·con el instrumental -aientífico y en las preguntas que se 
formulaban con avidez de conocimiento. 

Una buena impresión 

Ayer, al despedil'se el Ingeniero GuimaYaes, Director de la 
Exposición, se manifestó sumamente compbcido por el éxito al
canzado:, en nuestra ciudad. Le admiraba franca~ente esta ansia 
de saber que duerme en el fondo de las jóvenes generaciones de 
escolares y colegiales, en los tr·abajadoi'es y en el hombre del pue
blo y que no necesita óno un pequeño viento favorable para avi
varse, encauzándose por los senderos de la práctica y de las gran
des realiza·ciones. De esta manera, :la exposición ha cumplido su 
fin primol'dial: despertar el fervor por la ciencia con la manifesta
ción objetiva de sus grandes conquistas. Y además, Quito ha dado 
muestras de la alta categoría intelectual de sus habitamtes y de su 
pr~dilección p01: las disciplinas científicas: Hubiera sido menes
ter que la Exposición se prolongara por a'lgunos días --nos decía 
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€1 Director- para que pudiese visitarla el mayor número de pú
blico. Desgraciadamente la UNESCO se ha trazado un itinerario 
a lo largo de ocho países centro y sudamericanos y es merced a 
una concesión especial que la Exposición marcha también a la ciu
dad de Guayaquil. 

l 
l 

' ¡ 
·¡ 
1 
¡ 
¡ 
' 

Oscilógrafo de rayos catódicos, para obset·var la deflexión 
de la voz humana, y de instrumentos musicales (izquierda). 
Oscilógi'afo de rayos catódicos para apreciar el infrasonillo, 

el sonido y el ultrasonido (derecha). 

Cluhc:3 C~eatífk:>3 Juvcni~_es 

El Ing. Guimaraes es un físico notable en su país. El mismo 
ha hecho importantes estudios y valiosas contribuciones a la física 
moderna. Le domina enteramente el amor por la c1encia. Pero 
no es un sabio displicente y deshun1aniza-do. En los pocos días 
que ha permanecido en esta ciudad se ha captado la simpatía de 

cuantos llegaron a conocerle. Y también ha quedado subyugado 
pox el secreto encanto de esta ciudad, por su típica arquitectura y 
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por la modalidad bidirnensionaJl de nuestra ciudad. Profundidad 
y altura. Antigüedad y t1enrpos modernos aglutinándose en dos 
ciudades. Y sobre la hondura dé sus cimientos y la· altura de sus 
cieJos perennemente azules, el mejor elemento humano, hombres 
capacitados para emprender decididamente el cultivo de las artes 
y de la\5 ciencias. Por eso 1e ha llamado poderosamente la atención, 
la preocupación que ha despertado en la niñez y en la juventud la 
exposición de la UNESCO. Brote de este fervor y cumplida fina·
lidad ha sido la crea:eión de varios clubes científicos dentro de los 
Colegios de la ciudad, [os mismos que estarán inspirados por el es·
píritu de la UNESCO y seguramente se fortalecerán en un am
biente favorable para las investigaciones científicas. 

Afán U:nive1·sal 

Antes Cl'eíamos que la ciencia era una cosa esotérica, impo
nente e inaccesible. Y que a ella tenían acceso únicamente los 
privilegiados -nos dice Guimaraes-, pero en mis giras de estu
dio por varios países y 'especiahnente en la gira que estoy realizan
do con esta Exposición, he comprobado plenamente el poderoso 
fen: or que existe por aa ciencia en el hombre del pueblo. Sus con
quista,s ca:da día llaman la atención de estos grandes conglomerados 
humanos,. Lo que hace nacer una profunda fe en que la humani
dad·, podrá ser salvada por la ciencia, pero no por la ciencia fría 
que se a1slla en el silencio de los laboratorios, sino por esa ciencia 
que busca el contacto con la multitud, que desciende al hombre 
del pueblo, la sugestiona con sus realizaciones, le descubre los 
vastos campos de su :acción y le invi-ta a seguir sus caminos. De 
esta manera Ia UNESCO está cumpliendo su misión en los países 
de América Latina con el lenguaje expresivo de la ciencia, hacien
do una efect•iva difusión de los verdaderos valores que deberían 
regir el mundo: los valores del Espíritu .. 

BENALCAZAR. 
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CIENCIA Y TECNICA 

CONFERENCIA DEL Prof. GUIMARAES CARVALHO 

El dilecto Prof. Guimaraes Carvalho 
•que viaja con la EX!pos:ición Científica 
de la UNESCO, dictó ayer una impor
tante conferencia en el Salón Máxi
mo de la Universidad Central sobre 
·el tema: "La Ciencia y la Técnica". 

La mesa directiva estuvo ocupada 
por el señor Rector de la Universidad, 
y por los sei'íores Vicerrector, Director 
de la Escuela Politécnica, Decano de la 
Facultad de Ciencias,Económicas y por 
un Delegado de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. 

Hizo la presentación del conferencis
ta el DL César Aníbal ·Espinosa con 
frases que correspondían al prestigio 
del ilustre conferencista y al interés del 
tema que se iba a desarrollar, y luego 
el Dr. Guimaraes Carvalho, se expre
·só, aproximadamente en los siguientes 
términos: 

"Como es de conocimiento general la 
DNESCO es una organización depen
diente de las Naciones Unidas cuyo 

fin .es ·el de difundir la Ciencia, la E-
ducación y, de un modo general, la 
Cultura entre los pueblos de la tie-
rra. 

La UNESCO en obedecimiento de sus 
finalidades se encuentra sumamente 
interesada en el desarrollo cultural de 
la América Latina y un ejemplo típi·
co de este propósito es la Exposición 
Científica que dicha Exposición está 
exhibiendo al público de esta Capital. 

Aprovechando de tal evento noso
tros estamos realizando una serie de 
charlas de tipo popular y de corta du
ración para informar al pueblo de 
ciertos aspectos científicos de fácil 
comprensión y ele interés general que 
se desprenden de los objetos expues
tos. 

La presente conferencia tiene como 
finalidad den1ostrar la importancia de 
la ciencia en el desarrollo económico 
y político de los países. 
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A un Pais se lo considera desa
rrollado cuando posee una alta pro
ducción agrícola e industrial, signifi
cando que el capital y el trabajo se 
encuentran unidos en condiciones i

deales, y que, naturalmente el traba
jo técnico y obrero se encuentran en 
uü alto grado de eficencia. ' 

Para ese logro es necesario que 
ciertas condiciones se hallen satisfe
chas, por ejemlo, que el país posea ma
terias primas, combustibles, vías de 
comunicación y que el comercio inter
no sea adecuado para que mantenga 
la economía del país auto-suficiente. 

Desde el punto de vista industrial la 
auto-sufici:enda exige las llamadas in
'dustrias básicas o se,a, las siderúrgicas 
y sus derivadas, y, además la industria 
química, como la de los ácidos sulfú
Tico y nítrico y aquellas derivadas de 
la destilación del carbón y la corres
pondiente a la fabricación de los álca
lis, etc. 

Pero, para llevar a cabo cualquier 
industria es también necesario la con
currencia de algunas condiciones inte
lectuales. no sólo del trabajo sino 
.tafu.bién .del capital, porque si el capi
talista que es poseedor del dinero no 
tuviera una educación adecuada, ja
más podrá conducir una cosa tan 
complicada como una empresa de ti
po moderno, que exige aptitudes va
riadísimas para la producción, distri
bución y mercado. 

Llamamos técnica a las aplicaciones 
de la ciencia en los campos de la a
gricultura y de la industria, sin que 
por eso descartemos otras actividades, 

como la medicina, la policía, etc. Efll 
un palabra se refiere a esa relación: 
estrecha que deben guardar la ciencia 
pura y sus aplicaciones prácticas. 

No se puede hablar con seguridad 
de un límite definido entre la ciencia 
pura y la ciencia aplicada. Un des
cubrimiento científico que en un mo
mento dado se presenta sin ninguna 
importancia, al día siguiente bien 
puede adquirir una resonancia revo
lucionaria; citemos el caso de la pe
nicilina, el de la inducción electro
magnética, etc. 

Una idea de lo asevexado tenemos 
en to~o el siglo XIX, cuyo gran desa
n·ollo material se debió casi de un 
modo exclusivo a la ciencia pura en
señada poco atrás por N ewton en su 
famosa Mecánica y a los principios del 
electro magnetismo de Maxwell, bases 
de la Física llamada clásica del siglo 
en m en c'ión sobre la que, a su v.ez, 
se levantó todo su gran edificio téc
nico e industrial que todavía admira
mos. Pues bien, a ·principios de nues
tro siglo fueron descubiertas las Me
cánicas relativista y la Cuantíca, y a
hora, nosotros nos encontramos ex
plotando estas disciplinas de la cien
cia pura en el campo industrial, y to
do esto sin ·hacer mención especial de 
h1 gran utilidad xesultante de las teo
rías atómicas de Bohr-Sommerfeld, 
y en general de todos los estudios a
cerca de Física nuclear, de la Energía 
,atómica, de los Radioisotopos, y cuan
tas maravillas más. Si no fuera por 
la premura del tiempo, también nos 
hubiera sido grato detenernos sobre el 
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·problema moderno del aprovechamien
to de la energía so1ar en la fotosín
tesis, que una vez resuelto, significaría 
la más .espaotular de las victorias cien
tífc&s, puesto qu2 acarrearía 1-a libera
ción del hombre del reino vegetal. 

Pasemos ahora al problema de u
na buena enseñanza de la técnica 
científica, capaz de lanzar a la socie
dad gente preparada para llevar a ca
bo los complicados procedimientos 
modernos de la industria que vivimos; 
para ello es menester que el estudian
te aprenda realmente a aplicar la 
ciencia lo cual sólo se consigue me
diante prácticas de laboratorio dirigi
das por hombres acostumbrados a [a 
investigación científi~a, es decir, por 
profesores hábiles para vencer las se
rias dificultades que a cada p.aso pre
·sentan los problemas científicos y que 
desde su juventud se dedicaron a la 
ciencia con amor y asiduidad ejem
vlarizadores. 

La colaboración de los científicos 
puros y de los técnicos es cada día 
más est¡·echa; la firma Philips en Ho
landa, la Farben ~n Alemania y cen
tenares en los EE.UU., la confirman, 
en donde la General Electric, la Du
pont, Montesanto, Cyanamide, Bell 
'I'elephonic, y mil por d estilo, em
plean una multitud de científicos pu
ros por una parte y por otra igual can
tidad de científicos industriales. 

Al llegar a este punto el confei·en
cista insinuó a la concurrencia que le 
dirigiera pregunt<1s, y como fu era a
mablemente escuchado, el distinguido 

profesor respondió brillantemente a 
las que un pequeño número de inte·
lectuales le formularan, y como con
secuencia de esos sucesivos diálogos, 
se lbgó a la conclusión de que en 1a 
actualidad la ciencia pura se encuen
tra en una verdadera crisis, porque 
la técnica moderna reclama mayor 
número de científicos de los que los 
grandes centros de educación pueden 
ofrecerle, y por ello, sobre todo en los 
Estados Unidos, ahora se nota una 
campaña decidida en favor de la cien
cica pura pudiendo citar la -emprendi
da por la Academia de Ciencias de es
te gmn país par.a: obtener el equili
brio conveniente al. progreso en gene-· 
ral entre la ciencia propiamente dicha 
y la técnica que la aplica. 

Por último el dilecto profesor de
mostró la necesidad de que las dos 
disciplinas señaladas deberían ser ob
jeto preferente de los anhelos ecuato
rianos, indicando que América Latina, 
tanto por sus riquezas naturales como 
por el valor intelectual de sus hom
bres debe llegar a un puesto destaca
do en el mundo de la civilización, to.
do ·esto, ·expresado con una sinceridad; 
convencimiento y un amor tan profun
do a nu2stra América Hispánica,_ que 
sus palabras despertaron en los oyentes 
no sólo sentimientos patrióticos, sino 
fundadas esperanzas llenas de opti
mismo y deseos de trabajar, y en esto 
estriba .el triunfo del Pl'ofesor, nues
tro amigo, el Dr. Hervasio Guimaraes 
Carvalho, a quien la selecta concu
rrencia escuchó, admiró y justamente 
aplaudió al t2rmina·r la ceremonia. 

Quito a 17 de Octubre de 1950 
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DISCURSO 

DEL UNIVERSITARIO CESAR DAVILA SAA EN LA 

CLAUSURA DE LA EXPOSICION 

Señores: 

No cumpliendo mandato alguno, ni 
r:epresen~ando a ninguna institución 
en particular, ni considerándome por
tavoz o paladín de una era, me permi
to llevar la palabra hasta vosotros; lo 
hago espontáneamente: y si alguien 
habla por mí es mi espíritu, y si a al
guien represento en este momento es 
.:~ la juventud estudiosa de mi Patria. 
Estudiantes sobre todo de Química, 
Far~acia 'Sr Ciencias Naturales, inves
tigadores incipientes con proyecciones 
ilimitadas de vuelo, que ap1·eciando 
en lo que vale la Exposición de la U
NESCO, agradecen efusivamente a vo 
sotros organizadores y auspiciadores 
de esta demostración cultural y en 
vuestras personas a toda esa pléyade 
heroica y gloriosa de verdaderos hom
bres que conociendo y apropiándose 
de su mundo quieren conservarlo pa
:ra sí y para los hombres de buena vo
luntad y no para la dislocación salva-

CIENTIFICA DE LA .UNESCO 

je de potentados inhumanos que ja-
más se hermanaron con la paz, y que· 
nunca supieron lo que es amor!. ... 

No pretendo en este momento de
mostrar lo que es la ciencia y definir
la, porque la demostración ya la. 
habéis tenido y la definición es de ca
da cual; me permito simplemente re
cordar un penamiento de Anatole 
France, el gran Maestro francés que· 
en un discurso para la juventud de 
Montevideo se expresaba así: "La 
ciencia es buena porque por medio de 
la acción nos hace distinguir lo posi
ble de lo imposible" y esta verdad es· 
indiscutible, señores, con la única a
claración que la posibilidad radica en 
la naturaleza,· en el mundo, en la ma
teria, prima, y la imposibilidad ha e
C'hado fuertes raíces en nuestro ma
rasmo, en nuestra desidia, en nuestra 
terrible irresponsabilidad, terrible di
go, porque sus frutos no se quedan só
lo con nosotros, sino que es el triste 
legado que dejamos a nuestras futuras 
generaciones. 
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En su discurso de inauguración, tan 
'sincero como sentido, se quejaba el 
Profesor Establier de la falta de cola
boración, pero yo prometo al Profesor 
Establier que si el Gobierno, cual
quiera que fuere, no responde, que si 
las autoridades no resuelven y no nos 
dan educación amplia y cultura supe
rior, estaremos nosotros muchachos 
.sanos y absolutamente íntegros, listos 
.a defender nuestros derechos, a abrir 
surcos en nuestra mente y aguzar 
nuestros corazones en busca de esa 
luz y de esa ciencia que viniendo de 
Ia UNESCO trae el mensaj.e de todas 
las voces del mundo y es la sinfoní.a 
_inconfundible y maravillosa de una 
Ciencia que jamás se estancó en de
terminada longitud o espesor. 

Rara coincidencia y oportunidad fe
liz a la vez, me parece, que el día de 
la inauguración de este magnífico e
vento cultural, marque un Aniversa
rio más del Decubrimiento de Amé
Tica; y como siempre España la Gran
de, representada ahora en un moder.,
!llO descubridor: Ang¡;} Establier, se a
·cerca a nosotros ya no en son de con
quista, sino a invitarnos simplemente 
a que superándonos seamos grandes 
y siendo grandes descollemos en ese 
concierto de naciones progresistas y 
dvilizadas que es la UNESCO. 

Este mismo edificio que es :nuestra 
;casa y es nuestro hogar, que por aho
ra recoge anhelos y esperanzas que 
mañana se trocarán en realidades pal
pitantes y hondamente razonadas, 
constituye en este momento el altar y 
·el ara arite los cuales nosotros los es-

tudiantes ecuatorianos juramos alcan
zar una educación plena e integral pa
ra defender a esta Patria, víctima de 
egoísmo:o desaprensivos, pero confiada, 
profundamente confiada, y optimista en 
sus hijos, en nosotros estudiantes: u
niv·ersitarios, col·egiales y esco1aa:-es, 
que si jamás tuvimos un concepto de 
Patria, porque no hubo quien nos dé 
a nosotros nos toca integrarla y defi-· 
nirla. 

Para terminar, señores, me -permito 
recordaros, que siendo los Profesores 
Establier y Carvalho, director el pri
mero, y representante el segundo de 
la UNESCO para Sud-América, son 
ellos quienes nos servirán de interme 
diados ante la sede mundial de la Or
ganización de las Naciones Unidas pa
ra la Educación, la Ciencia y la Cul
tura, y no habiendo pasado por alto 
nuestro afán creciente y cuotidiano 
para dar mayor brillo y esplendor a 
la Exposición, no se l'e.sistirán tamp.oco 
a llevar nuestro saludo afectuoso a los 
altos re,pr-esentantes de la UNESCO y 
a exponerles que el terreno y la s·emi
lla están prontos, que lo que falta es 
solamente el cultivador que nos orien
te y la máquina que nos ayude. 

Profesor Carvalho! no ha hablado 
por mi boca ninguna institución, ni 
me creo r·epr'esentante cultural ni 
científico; soy un muchacho, un estu
diante, un corazón ecuatoriano y co
mo tal solicito que os llevéis un re
cuerdo imperecedero del Ecuador y 

que trabajéis para el Ecuador. 

Gracias 
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D~SERTACION DADA EN LA EXPOSICION 
CIENllfiCA DE LA UNESCO 

Por el Dr. Ing. Gm·anlo L. RUESS. 

EL MICROSCOPIO ELECTRONICO 

E. Abbé, el creador del microscopio 
y fundador de la microscopía científi
ca escribió en el año 1878, hace un po
co más de 70 años, las siguientes pala
bras prdféticas: 

"Segút)- todo lo que hallamos hoy día 
dentro de la órbita de nuestra cien
cia, la naturaleza de la luz misma ha 
establecido un límite al alcance de 
nuestros órgaiJ.os de la vista qu•e no · 
podemos sobrepasar con los medios 
q"\lle nos da nuestra ciencia contempo
ránea. 

Pero nos queda el consuelo, que to
davÍa· existe mucho entre cielo y tie
rra, con lo cual, nuestra ignorancia, 
aún nos perm1te soñar. Es muy pro-

bable que el espíritu humano logre 
servirse un día de procesos y fuer
zas que nos permitan lleg¡ar más 
allá de ·lo que hoy nos parece insu
perwble. Este es mi pensamiento. Pe
ro, sí creo. que los instrumentos que· 
ayudarán en el futuro a nuestros sen
tidos a investigar más eficazmente el 
mundo fisico que los corrientes micras· 
copias, tendrán con éstos posibh~·men
te, nada m.ás, de común que el nom
br·e". 

En efect-o, ·el deseo de la Física y 
Química mode.rnas de hacernos visi
bles siempre más pequeños ámbitos 
nos ha llevado desde el microscopio de 
Abbé al Ultramicro•scopio de Sieden
topf y Zsigmondy con su imagen indi
recta de los cuel''POS pequeños y por· 
fin al microscopio. electr6nico, el ins-
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trumento que nos perm.ite aumentos 
hasta 1.00.000 veces y nos hace visible 
detalles de un tamaño de aproxima
'Clamente 2 millonésimos de un milí
metro. 

Como cr-eadores de esta maravilla 
de la técnica moderna tenemos que 
mencionar en ·primera línea a los 
chmtíficos: Busch, Brüche, Johann
~·en, Borries, Ruska, Ardenne, Hillier, 
lVfarton, Worykin, los cuales, con mu
chos otros más, sentaron las bases de 
1a microscopía electrónica. 

¿En qué tenemos que ver el secre
to del microscopio electrónico y de 
su enorme capacidra<d de aumento? Pa
Ta lo que podemos mirar mediante 
cualquier microscopio ordinario exis
te un límite insupel'able, un tamaño 
1n!Jiimo que corresponde a las longitu
des de ondas de la luz visible y éstas 
son unos pocos diezmilésimos de milí
metro. Podemos llegar más allá de es
te límite nattiral, únicamente si se lo
gra producir imágenes aumentadas y 
visibles para nuestro ojo mediante el 
uso de una radiación cuya longitud de 
onda sea menor que la de la luz visi
ble. 

El descubrimiento fundamental de 
la Física moderna, expresado por pri
mera vez claramente por Luis de 
13roglie ,en 1924, que también a las ra
diacion·es materiales (corpusculares) 
corresponden una naturaleza ondula
toria, · ofreció a la ciencia la nueva 
posibilidad. 

En lugar de la luz' visible se utili
zaría una corriente de electrones, par
tículas 'elementales de la materia ne-

gativamente · cargadas, a la cual co
rresponde según la ecuación de Luis 
de Broglie una longitud de Oilldas de 
pocas lOO millonésimos de milímetro, 
siempre que se ha<lle acelerada a al
tas velocidades mediante la aplicación · 
de una alta tensión, para obtener imá
genes de objetos sobre una pantalla 
fluürescente o sobre la placa fotográ
fica. 

Sobre esta base funda,merital se des
arrolló posteriormente la Uamada óp
tica electrónica. En igual forma co
mo un haz de luz se propaga en un 
medio homogéneo rectilíneamente per 
ro sufre un cambio d.e dirección al 
pasar por un medio diferente como 
por ejemplo, el vidrio de una lente, la 
ra<diación dectrónica propagada recti
líneamente ,en el vacío se desvía por 
la influencia de campos magnéticos o 
electrostáticos. Utilizando este efec
to E e ha -logrado desarrollar y calcular 
sistema·s de "Lentes electrónicos" mag 
néticas o electrostáticos para obtener 
imágenes aume11tada's en igual forma 
como las produce el sistema de lentes 
de vidrio del microscopio ordinario. 
Pero estas lentes electrónicas no tie
nen más ·en común con la lente nor~ 
mal que el nombre. 

Hoy cHa y después de la experi
mentación e investigación de años pa-. 
ra superar ·infinitas. dificult::tdes, el mi
croscopio electrónico se nos presen
ta como uh instrumento valiosísimo y 
sumamente ·útil y ya debemos a este 
instrumento un sinnúmero de nuevos 
conocimientos en los campos de la Fí
sica, Química y Medicina. 
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El 1\ifj.croscopio Electrónico :moder
no, como se lo fabrica industrialmente 
Y'a en dHeDentes parte\S del mundo es 
un ·instrumento muchas v·eces más 
grande que un microscopio normal ·Y 

·también muchas ve-ces más compli-· 
cado en el manejo de todo su sistema 
de alta tensión y d:e alto v·ado. 

El haz de electrones q<H~ traza la 
nnág.en se produce mediante un cáto
do fino de hilo de Wolframio calenta
do al rojo mediante una batería y es
te cátodo recibe al mismo tiempo una 
tensión alta contm tierra qne genera-l
mente puede reglarse enh'e unos 40. 
OüO y 10.000 Voltios. Esta tensión lla
mamos la tensión de acceleración, y de 
ella depende la longitud de onda y el 
poder de penetración de la radiación 
e'lecilrónica. El haz electrónico que sa
le del hilo incandescente de Wolfm·
mio se hace converg-ente mediante un 
campo magnético primero, la 1ente 
condensadora y atraviesa el objeto de 
tm diámetro aproximado de unos 5 
centésimos de milímetro. Este ob
jeto se monta normalmente en láminas 
de Colol'l:ión de un espesor de_ unos 
.pocos cienmilésimos de milímetro y 

pu.ed<e decirse que casi siempre la pre 
paracibn adecuada de dbjetos sufi
cientemente pequeños y permeables 
para la radiación electrónica represen
ta un problema especial en la micros
copia electrónica. 

Medi-ante un segundo sistema mag-· 
nético se traza una imagen intenne
di·aria sobr·e una pantala fluorescente 
con un aumento aproximado de unas 
500 ve·ces. Solo una muy pequeña 

parte, otra vez de unos 5 centésimos. 
de diámetro ele esta ·ima.gen intenne
diada s.e proye·cta con la segunda len
t,e electrónica de 'fl'l'oyoección en la se-· 
gunda pantalla flumescente sobre ·la 
cual puede obserV>arse un pequeño·sec 
tor del objeto en tma ampliación de 
unos 40.000 veces. Ingeniosos siste
mas. se han ideado para cambiar los 
obj.etos y moverlos en todas · direccio
nes y para cam:biar la pantalla con la 
placa fotográfica sin que >Cutre aire 
en el sistema evacuado de aire del mi
,croscopio. En general la fotografía 
electrono-microseópica permite ·toda-
vía 1a ampliación :fotográfica llegan
do así a imágenes aumentadas 100.000 
veces. 

Exigencia especial en el tl·abajo con 
el mieroEcopio electrónico es una lim
pieza penosa del tubo electrónico su
puesto que una partícula microscópica 
de polvo no visible con el ojo que cae 
sobre el obj-eto puede taparlo por 
completo mosilrando algunas veces 
imágenes fantásticas que causaron 
errores completos en las interpreta
óones. Segundo punto difícil es el 
montaje absolutamente libre de cual
quier mínima sacudidca del instru
m.ento para obtener imágenes nítidas. 
En total ,el microscopio electrónico es 
por su naturaleza un instrumento su
mamente delicado y puede obtenerse 
un resultado satisfactorio únicamen
te a cambio de un cuidado extremo· 
de este organismo complicado. 

¿Dónde hay, ·entonces, campos típi-· 
co.s . de aplicación de la microscopía 
electrónica? Sus primeros éxitos tu--
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vo en lé~ investigación bivlógicG, al 
hacer visibles ciertos virus y al inves
tigar la estructura; detallada rle bac
terias. Pero d2·sgracia:damente el he
cho de que la radiación electrónica 
.aum.enta fuerten1ente ola tem)Yeratura 
de los objetos a'éravesa·dos y el alto 
vacío al cual debe sometm·s2 el obje
to reducen mucho la utilidad del mi-
croscopio electrónico en la biología. 

Debe to-marse siempre en cuenta 
que lo que vemos en condiciones nor
males en el microscopio electrónico no 
son orga·nisn1os vivos sino ~~nu.zrtos y 
nunca· pu•2de exclui:c-se la poübilidad 
de los cambios de apari-encia que por 
la tempemtura y el vacío pued~n pro
ducir;;e en estos organismos. 

Por esto, las aplicaciones ·valiosas 
del microscopio e1ectrónico han cami
na·do. en los últimos años siempre 
más al campo químico especialmente 
inorgánico.s y podemos decir que la in
'Ínestigación el-ectrvno--microscópioa de 
lo.s Coloides inorgamcos combinada 
con otros métodos ha dado hasta hoy 
día los resultados más prometedores. 
Tenemos que mencionar que la inves
tigación de los h~llines, coloides del 
caDbono, que mediante el microscopio 
eli:~ctrónico forma hoy un trabajo in
dispensable en la industria del cau
cho. 

Il,,>ual caso sucede con la investiga-

ción de l>a superfi::cie d~ los metales en 
la cual la microcopía electrónica re
presenta un suplemento indispensable 
die Ia metalografía con el microscopio 
or-dinario. La investigación de humos 
metálicos, de partículas de pigmentos, 
de materiale•s plásticos, emulsiones 
fotográficas, -arcillas y muchas subs
tanci-as más, completan las aplicacio
nes importantes de este instru.mento 
m·oderno. 

Al term.inar esta pequeña charla y 
antes de presentar unas pocas foto
grafías eledrono-microscópicas ori
ginales obtenidas en el Instituto Po
litécn.ico de Viena por el que habla, 
nos referimos una v-ez más a las pa
labras de A.bbé citadas al iniciar esta 
charla. Afortunadamente no podemos 
decir tod;~vía que hemos llegado al lí
mite insuperab1e ele lo que podemos 
hacH visible con el microscopio elec
trónico. La bngitud de onda tan pe
queña de la radiación eLectrónica de 
alta velocidad permitida llegar teó:
rioamente a dimensiones todavía más 
pequeñas y só1o otras dificultades a 
más de los mencionados lo impiden 
l1asta: la feciha. Es de esperar que el 
espíritu investigador llegará un día 
con este instrumento a las dimensio
nes molecular-es y atómicas que nvs 
permitirá hacer visibles a estas míni
mas partículas de la materia. 
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DISERT ACION EN LA EXPOSICION (lENTIFICA DE LA 
" UNESCO SOBRE FISICA NUCLEAR Y EL EMPLEO DE 

LA ENERGIA ATOMICA 

por .Jorge ANDRADE !VIARIN 

El átomo 

La palabra átomo por su etimología 
griega significa "sin división". Esta 
acepción se justifica si tomamos en 
cuenta q'tte, hasta una cierta époQa, se 
habfa creído como natural y evidente 
que la materia estuviera formada por 
agrupación de moléculas y átomos re
presentando éstos la última fracción 
material. Sobre este concepto y la 
dualidad entre materia y energía se 
estableció la Química del siglo pasado. 

El desaxrollo de ciertas ramas de la 
ciencia Fisica, especialmente Termo
dinámica y Electrodinámica, las Me
cánicas estadística y ondulatoria, la 

teoría electrónica, las teorías de los 
"quanta" y de la relatividad ha ejer
cido una enorme influencia en el pre
sente siglo sobre la Química clásica. 
Se puede decir que estas nuevas ten
dencias han transformado la Química 
haciéndole regresar al regazo de la Fí
sica, su primitiva madre, al mismo 
tiempo que han desarrollado la Físico
Química, una nueva ciencia, y en par
ticular el capítulo llamado Atomística. 

El nuevo conocimiento del átomo 
parte·desde el descubrimiento de la ra
dioactividad en la última década del 
siglo XIX. Se puede considerar que 
este es su punto de partida porque el 
estudio detenido y profundo de las sus
tancias cjue presentan esta curiosa pro-
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piedad pudo demostrar que éstas su
fren en realidad una desintegración de 
sus átomos y una transmutación au
tomática en elementos más livianos 
por expulsión de partículas eléctricas 
llamadas ''alfa". 

Estos estudios, y Jos relacionados con 
la teoría electrónica, hicieron renacer 
la antigua e intuitiva idea de que los 
átomos de los diversos elementos de
ben considerarse formados por agru
paciones del más simple y liviano: el 
hidrógeno. El descubrimiento ele cier
ta variedad de constitución en los 
cuerpos simples ---los isotopos-- sub
sanó la dificultad de que las masas 
atómicas no fueran múltiplos exactos 
de la masa atómica del hidrógeno. En 
esta vez la idea se convirtió en una 
hipótesis científica de fundamentos só
lidos y se pudo derivar de ella impor
tantes deducciones sobre diferentes as
pectos de la constitución del universo 
y sobre la energía atómica. 

Conc~pto moderno del átomo 

Hoy sabemos que el átomo es un 
edificio formado de partes a la mane
ra de un sistema solar en miniatura. 
El átomo está formado por un núcleo 
al rededor del cual gravitan partícu
las llamadas electrones. Las órbitas 
son un poco complicadas pues presen
tan un corrimiento del "perihelio" se
mejante al que la Astronomía moderna 
ha podido comprobar en las órbitas de 
los planetas rápidos. Para facilitar su 
estudio podemos considerarlas circula
res encontrándose varias dispuestas en 
capas según la clase de átomo. 

El electrón, como indica la palabra, 
es una especie de gránulo o carga 
eléctrica negativa elemental o "quan
tum eléctrico". El núcleo en total es 
positivo y sus cargas están neutraliza
das por igual número de cargas saté
lites negativas. Por esta razón el áto
mo es neutro. Si por alguna causa 
hay exceso de cargas negativas o de 
positivas tomaría el nombre de "ion" 
y éste buscaría la neutralidad y esta
bilidad consiguientes uniéndose a otro 
"ion". 

En el núcleo está concentrada casi 
toda la masa del átomo. La masa del 
electrón es una masa que llamamos 
electro-magnética y de una magnitud 
tan pequeña que podemos no tomarle 
en cuenta si bien, según la Física re-
lativista, tiene un cierto valor equi
valente a masa material. En cambio, 
la carga positiva está ligada a una 
masa material formando el "protón" 
de masa l. 

El átomo de helio, tomado como 
ejemplo entre los átomos sencillos, co
rrespondería a este dibwjo: 

Como el helio tiene masa cuatro se 
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admitía, hasta hace un tiempo, que su 
núcleo tenía cuatro protones con lo 
que 1·esultan cuatro cargas positivas en 
el núcleo, pero como sólo tiene dos 
cargas negativas periféricas el átomo 
no resultaba neutro. Para subsanar 
esta dificultad se aceptó que en el nú
cleo existían dos electrones nucleares 
negativos. Desde luego la explicación 
parecía un poco forzada y provisional 
porque se hacía raro aceptar que las 
cargas positivas y las negativas pu
dieran coexistir sin anularse. 

Los trabajos de Ferni, Jolíot Curie 
y s~ esposa y sobre todo los del-físico 
inglés Chadwick demostraron la exis
tencia en el núcleo de una partícula 
eléctricamente neutm y de masa 1 co
mo el protón. A esta partícula pudié
ramos llamarle el elemento "cero" en 
comparación o contraste con el hidró
geno que es el elemento "uno". Por 
su neutralidad recibió el nombre de 
neutrón. 

El núcleo del átomo de helio que
daría así: 

y el átomo completo en esta :forma: 

Hay que tomar en cuenta que el di
bujo representa la disposición de los 
elementos constitutivos del átomo, pe
ro no puede representar el tamaño re
lativo de los mismos. El núcleo es 
tan pequeño . en relación con el volu
men total del átomo que no es posible 
representarle con exactitud. 

Reacción en cadena 

En 1939 dos físicos alemanes, Hahn 
y Strassman, encontraron transforma
ciones provocadas por el neutrón a la 
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temperatura ordinaria y que inducían, 
además, a otras transformaciones con 
producción de nuevos neutrones. Es
to es lo que se llama reacción en ca
dena y representa ya la solución teó
rica hacia la bomba atómica. 

Reacciones químicas 
y reacciones atómicas 

Las reacciones químicas ordinarias 
suponen un cambio o transformación 
que afecte a los electrones periféricos, 
pero el átomo no pierde su identidad, 
que yo estaría tentado a denominarle 
suindividualidad o "personalidad". En 
una reacción química ordinaria todos 
sabemos que el núme¡·o y la calidad 
de los átomos no sufre cambio sino só
lo su arreglo o disposición paTa for
mar nuevas moléculas. 

Pero cuando hay una transforma
ción o fenómeno que afecte al . núcleo 
ya no estaremos en presencia de una 
reacción química. En este caso se
tratará de una "reacción atómica" que . 
cambia la identidad de los átomos 
transformándoles en otros· de distinta 
clase. 

Las reacciones atómicas producen 
una energía incomparablemente mayor 
que las reacciones químicas aunque se 
comparen con las más violentas y ex
plosivas. Para dar una idea concreta 
de la diferencia podemos anotar un 
ejemplo, derivado del hecho de que 
ciertos núcleos pesados, como los del 
uranio o del plutonio, pueden sufrir la 
ruptura con desprendimiento de ener
gía. 

Medio kilo de esas sustancias, en re
acción atómica, dan energía equivalen
te a la obtenida por la cumbustión de 
más o menos 1.400 toneladas de carbón 
o a la obtenida por explosión de 13.000 
toneladas de T. N. T. 

Y aún tenemos que decir que la re
acción atómica del uranio o plutonio, 
tal como hoy la conocemos, transfor
ma sólo una mínima parte de la ener
gía en potencia de acuerdo con la fa
mosa fórmula de Einstein que nos da 
lo que pudiéramos llamar el equiva
lente energético de la masa. El ren
dimiento real es más o menos 1/1.100 
de la energía potencial. Por esto se 
sigue persiguiendo otra forma de pro
ducción capaz de dar una bomba más 
potente aún que la bomba atómir.a. 

Radioactividad 

Ahora acostumbramos llamar radio
actividad natural para diferenciar de 
la radioactividad provocada o artificial 
que permiten los adelantos modernos. 

Los cuerpos radioactivos emiten es
pontáneamente las siguientes radia
ciones: 

alfa ....... corpúsculos o cargas positivas 
beta .electrones o cargas negativas 
gama ___ .una radiación análoga a los 

rayos X, pero más profunda, o 
sea, ele menor longitud de 
onda. 

Rayos alfa 

Tienen masa 4. En realidad son nú
cleos de helio con doble carga positi-
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va. Velocidad aproximada: 
20.000 km/seg. 

Rayos beta 

Electrones negativos. Velocidad a
proximada: 180.000 km/seg. 

Hace unos treinta años se tuvo ya 
la idea de emplear estas veloces par
tículas para lanzadas contra átomos 
de diferentes sustancias. El objeto era 
comprobar si el choque con los elec
trones periféricos producía iones (que 
también se obtuvieron con xayos X o 
rayos gama) y si al golpear contra el 
núcleo eran capaces de transformar el 
átomo mismo. 

Clásica es la experiencia de Ruther
ford quien lanzó o bombardeó Nitró
geno con partículas alfa obteniendo 
átomos de hidrógeno y quedando la 
partícula incorporada al núcleo. Pero 
ya desde ese tiempo se pudo apreciar 
que a la partícula alfa le faltaba ener
gía para desintegrar átomos. 

Un método muy ingenioso para fo
tografiar las colisiones de las partícu
las alfa con los átomos gaseosos es el 
de Wils'~m. Se funda en el hecho de 

) 

que el vapor de agua sobresaturaclo 
puede condensarse cuando hay núcleos 
de condensación formando gotitas ele 
agua con su pepita céntrica. Estos nú
cleos pueden ser granitos de polvo o 
iones gaseosos. La expansión brusca 
puede provocar la condensación del 
vapor ele agua sobre los iones forman
do una especie ele rosario. 

Por este "método de niebla" Blackett 
logró fotografiar colisiones entre par
tículas alfa ·Y un átomo gaseoso que 

expulsa un protón. Las trayectorias 
aparecen como se indica en la figura 
y la bifurcación muestra la expulsión 
de un protón con una trayectoria más 
fina a la izquierda mientras el átomo 
colisionac}o hace una pequeña trayec
toria más gruesa a la derecha. TÓdos 
estos ensayos se han hecho sólo con 
átomos livianos. 

Bombardeo del átomo 

Para bombardear el núcleo del áto
mo se tropieza con la dificultad ele que 
es muy estable y extremadamente pe
queño. 

Supongamos para mejor compren
sión que se propone el problema de 
lanzar proyectiles contra el Sol des
de fuera del sistema solar. Ustedes 
pueden comprender que si al proyec
til le falta velocidad puede desviarse 
antes ele llegar al Sol. También hay 
que aceptar que aunque fuera sufi
cientemente veloz hay lógicamente más 
probabilidades de que choque contra 
los planetas que contra el Sol. 
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En el átomo hay que considerar, 
además, que el proyectil empleado con 
carga eléctrica, tropezará con estos in
convenientes: a) los electrones perifé
ricos forman una coraza con sus cam
pos electromagnéticos que no se deja 
penetrar, b) hay muy pocas probabili
dades de llegar al núcleo y son mu
cho mayÓres las probabilidades de ha
cer colisiones con los electrones peri
fél'icos, y e) las rcpuh;iones de las 
cargas. 

Generador Van de Graff 
y ciclotrón 

Hasta aquí se han descrito las posi
bilidades e inconvenientes al emplear 
los proyectiles que suministra la ra
dioactividad natural y la práctica hi
zo que surgiera la necesidad de traba
jar con partículas mucho más. rápidas. 
Esto no se puede obtener sino por me
dios artificiales. 

Un método es el que suministra el 
generador Van d~ Graff. Este es en 
esencia una gigantesca máquina elec
trostática que tiene el positivo en el 
terminal. Esta máquina se utilizará 
para dar velocidad a partículas eléctri
cas, como el protón, en el vacío y con 
seis millones de voltios. De este mo
do se puede ensayar el bombardeo pa
ra tratar de penetrar hasta e-l núcleo 
de átomos complicados. 

Otro método es el que emploea el ci
clotrón, o sea, un electromagneto gi
gante con un espacio vacío. Este apa
rato toma, por ejemplo, núcleos de H 
o deuterones como proyectiles. Si se 
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manda una corriente alterna el deute
rón tiende a moverse en un círculo si 
se cambia el sentido de la alterna en 
cada semicírculo y con esto se logra 
que vaya adquiriendo más velocidad 
a medida que gira. 

En los ciclotrones se pueden utilizar 
campos magnéticos val'iables y diver
sidad de partículas. Así, en el caso 
de que la partícula sea beta recibirá 
el nombre de betatrón. 

Se debe aclarar que estos gigantes
cos y costosísimos aparatos han cons~ 
tituído medios eficaces en la investiga
ción de la Física nuclem·, pel'O que no 
son indispensables ahora para la fa
bricación de la bomba atómica. El 
famoso profesor japonés Nishima, a 
raíz de la destrucción del ciclotrón de 
Tokio, lamentaba el hecho afirmando 
con razón que un país que tenga mu
chos ciclotrones y no disponga de ura
nio ·no está en capacidad de fabricar 
bombas atómicas; en cambio, un país 
que tenga uranio puede fabricar bom
bas atómicas aunque no posea ciclo~, 

trones. 

La fisión del átomo 

Y a hemos citado antes que en el aúo 
1939 los físicos alemanes Hahn y 

Strassman lograron la ruptura del áto
mo en elementos pesados y radioacti
vos. Este fenómeno se llama fisión 
empleando este término de uso uni
vErsal casi intraduscible. En castella
no pudiera decirse fisura, hendidura o 
ruptura. 

Estos físicos lograron que el Uranio 
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235 bombardeado con un neutrón se 
rompiera en dos átomos más livianos 
que pueden ser Iodo e Iterbio o Bario 
y Kriptón. Lo más interesante del 
proceso consiste en que la ruptura se 
produce con desprendimiento de nue
vos neutrones secundarios. General
mente son dos. 

Todo sucede de modo que el Uranio 
235 da dos neutrones en la primera 
generación; estos dos neutrones dan 
a su vez cuatro en la segunda gene
ración; los cuatro dan ocho en la ter
cera generación, etc. En la décima 
generación tendremos mil y en la vi
gésima un millón. Así sigue el pro
ceso en adelante hasta que se consu
me todo el uranio. 

En la bomba atómica se aprovechará 
de la actuación de todos los neutrones 
posibles y todo el proceso se realizará 
en una fracción muy pequeña de 
tiempo que puede ser una millonésima 
de segundo. Pero en las ''pilas ató
micas" para fines pacíficos no con
viene desperdiciar el costoso material 
de m·anto ni los valiosísimos neutro
nes. Pó1· ello se emplea un, amorti
guador que vaya regulando la reacción. 

Bomba atómica 
y bomba de hidrógeno 

La fabricación de la bomba atómica 
constituyó una sorpresa aún para a
quellos que se habían interesado en 
seguir los progresos de la Atomística, 
que conocían las posibilidades de li
beración de la energía intra-atómica, 
pero que se daban también cuenta de 

la distancia q1.1e separa la investiga .. 
ción de laboratorio de la industriali-
zación, o sea, del proceso que pudiera 
hacer factible la fabricación de la 
bomba o de cualquier dispositivo ge
nerador de esa clase de energía. La 
desintegración atómica en gran escala 
ha abierto nuevos caminos y perspec
tivas, entre otros la de fabricar una 
nueva "bomba de hidrógeno" cuya te
rrorífica potencia sería mayor que la 
de la bomba atómica. 

La potencia de la bomba atómica· 
puede calcularse en más o menos dos 
mil veces la de las bombas grandes 
cargadas con los explosivos más formi
dables y modernos. La potencia de la 
bomba de hidrógeno puede esperarse 
que excederá en varias decenas de ve
ces la de la bomba atómica. 

Potencialidad explosiva 
y poder destructivo 

Para juzgar acerca del poder des
tructivo o de potencia de una bomba 
conviene que sentemos las siguientes 
premisas: 19) la potencialidad exp1o
siva no es lo nlismo que el poder de 
destrucción que es su efecto, 29) el 
poder destructivo depende de la altu-
ra de la explosión sobre la superficie 
terrestre. 

Supongamos que una bomba atómi
ca explosiona 'en 'el aire a una gpan al"'" 
tura sobre la super.Eicie de la Tierra. 
La fuerz:~ de la explosión se diTigirá en 
forma ·de abanico sobre el sUJelo abar
cando una gran superficie; si explosio
na a poca altura el abanico abarcará 
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~una superficie menor con una poten-· 
cía mayor por estar más concentrada 
y si explosiona en el suelo mismo pro-· 
ducirá cm horamen correspondiente .al 
mínimo radio de acción. En el primer 
-caso la destrucción material será míni
ma, per·o su potencia será suficiente 
para alcanzar el máximo de mOl·tan
dad humana y en el tercer caso alcan
zará el máximo de destrucción produ
ciendo un cráter en el suelo, pero la 
misma concentración de la potencia en 
este solo punto hace que su radio de 
:acción sea muy limitado y sólo se al
canzará arrasar un· punto con el míni
mo de mortandad humana. 

Por razones especiales de rendimien
to parece que una bomba atómica, co
mola usada en la última guerra mun-· 
dial, produce un horamen menor que 
d que correspondería a su potencia 
verdadera: es aproximadamente diez 
veces mayor que el producido con las 
bombas grandes de explosivos. Es po
sible aceptar que esa capacidad haya 
'Sido sobrepasada y de todos modos una 
bomba. de explosivos químicos, por 
·grande que sea, no produce la misma 
mortandad al explotar a gran altura. 

Fundamentos teóricos 
de la bomba de hidrógeno 

Conocemos ahora que todos los áto
mos complicados pueden obtenerse por 
la condensación progresiva ele átomos 
·ele hidrógeno que son los más s-encillos 
y .livianos. Admitido esto obse-rvemos 
·qué es lo que sucedería en la forma
ción de átomos complicados a partir 
del hidrógeno. 

La masa atómica, o si se ~quiere, el 
peso atómico del hidrógeno es 1,0077 
mientras el átomo que sigue en senci
lLez, entre las substancias conocidas en 
nue:otro planeta, es el~ helio con una 
masa atómica de 4. Este último puede 
considernrse, pues, como formado por 
la unión o condensación de cuatro áto.
mo.s de hidrógeno. Ahora bien, la mul
tiplicación por cuatro de la masa del 
hid;:-ógeno nos da 4, 0308 o sea, que 
tenemos un error de O, 0.308. 

El error que acabamos de anotar pa
rece demostrar que el átomo de helio 
no se forma por la unión de cuatro 
hidrógenos y asunto terminado; pero 
no es así, sino que un nuevo concepto 
de la Física relativista viene a aclarar
nos el por qué de esas diferencias: se 
trata de que esas fracciones de masa 
corresponden al calor desprendido. He 
aquí, seil.ores, una conclusión inusita
da y que a primera vista parece ~ab
surda pues en otras palabras equivale 
a decir que el calor tine peso! ... 

Antes que la teoría relativista llega
ra a esta conclusión se babia observa
do que la velocidad crea rigidez. Tal 
el caso de ruedas que giren a gran ve
locidad y que pueden cortar planchas 
de acero con el viento producido. Pe
ro no se había ido más lejos. La Física 
relativista sí fue li1ás allá y ha demos
trado que la energía es inerte y pesa
da ·zxpresanclo en fórmula matemá
tica la masa de la energía. Esta fórmu
la aplicada a los fenómenos usuales 
deduce cantidades de una magnitud 
tan pequeña que escapan a la demos
tración exper¡mental directa. En cam-
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bio las magnitudes se vuelven apre
ciables en las grandes veloCidades y ya 
sabemos los elementos constitutivos de 
los átomos son sumamente veloces. Por 
esto se puede aplicar la fórmula en el 
mundo de lo infinitamente pequeño. 

Aunque estas afirmaciones parezcan 
desconcertantes es lo cierto que la con
densación de átomos de hidrógeno en 
átomos más pesados es un hecho real 
que acontece en el Universo, en el Sol 
por ejemplo, y ahora se trata de rep¡·o
ducirle artificialmente. 

Origen del calor solar. 

Al consid~rar el caso del Sol queda
remos admiradós al observar que el 
Sol brilla y desprende calor desde mi
les de'. millones de años al parecer sin 
agotarse a pesar de no recibir enegía 
exterior. 

Si recurrimos a las reacciones quími
cas para explicar el orígen del calor 
solar, llegaremos a la conclusión de que 
·alcanzaríamos a •explicarnos la sub
sistenci<:~: del calor, del Sol por un pe
ríqdo el~ más o m:enos doce mil años. 
En vista de este pobre resultado Lord 
Kelvin buscó el odgen en la conden
sación de la nebulosa pl'imitiva, y en
contró. que la energía de gravitación 
desaparecida en la formación del Sol 
equivale a 30 millones de años de la 
radiaciór¡ calorífica. Este número por 
grande que parezca resultó, sin emba:T
go, inferior a la duración de las épo
cas geológicas y por tanto insuficien
te para dar una explicación satisfacto-, 
l'ia. 

Pero si aceptamos, con la Física re
lativista contemporánea, que la masa' 
perdida es la masa de la enegía des
prendida en la condensación atómica, 
llegaremos ha encontrar que tan sólo· 
en la formación de átomos de helio a 
partir del hidrógeno, se produce calor 
suficiente para alimentar al Sol, con lR 
intensidad actual, por espacio de 87 
mil millones de años. Por cada gramo 
de hidrógeno se desprenderían 166 mil 
millones de calorías. 

La energía del Sol 
es energía nuclear. 

Se puede calcular que en la super
ficie del Sol la temperatura alcanza a 
unos seis mil grados mientras en el in
terior llega a unos veinte millones. En 
el interior del Sol se realizan reaccio
nes atómicas lentas a pesar ele la altí.- · 
sima temperatura la que a su vez ha
ce que las reacciones puedan mante-· 
nerse; en sus condiciones en que lama
teria está caliente hasta lo inconcebi
blc y también sumamente densa, los 
núcleos de hidrógeno se transforman 
lentamente en helio a través de una 
serie compleja de intercambios en que 
intervienen los átomos de carbono y 

de nitrógeno. 
Las >;eacciones tienden a producir 

expansión y enfriamiento consiguien
te, manteniéndose el equilibrio por la 
acción cmnpensadora de enormes fuer
zas de gravitación que comprimen nue
vamente a la materia. El Sol funciona, 
pues, como un termostato impidiendo 
los saltos de la energía solar que trae-
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rían consecuencias desastrosas sobre 
]a superficie terrestre. De todos modos 
·observamos que los ciclos de actividad 
solar tienen gran influencia sobre la 
ionización de nuestra atmósfera, el cli
ma, la precipitación de la lluvia y so
bre la actividad de la célula viviente. 

Conclusión. 

La fabricación' dé la bomba de hi
·drógeno se fundaría en la producción 
.de átomos de helio a partir del hidró-

geno, y aunque cDeo que deheda
mos aceptar que no pasa por hoy de 
un proyecto teórico, la enunciación de 
la posibilidad de fabricarla indica el 
enorme progreso que se ha realizado en 
el campo de la investigación atómica. 
Realizar estas transformaciones, aun
que no se puedan imitar las condicio
nes del Sol en el globo terrestre, supo·
ne además llegar a un proceso que se 

pueda controlar dado el peligro de I« 

cantidad de calor despn;ndida y dP cm~ 

ese inmenso calor alimente . a su vez la 
reacción. 
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Costumbres, UJtmtos1 tradh:iones y leyendas· 
indios de Otovalo de los 

Por Aníbal BUI'l'RON 

LA VENTANA DEL IMBABURA 

Desde la carr-etera que d-esciende 
perezosamente por el costado sinuoso 
del Nudo de Mojanda, desde Cajas 
has Eugenio Espejo, s-e puede contem
plar la ~ncmnparable belleza d-zl Lago 
ele San •Piiblo y de su celoso guardián 
-el ,Jiejo monte Imbabura. El' lago se 
extiende como un limpio espejo, co
mo un pedazo de cielo, en un marco 
sembrado de esmeraldas por las ma
nos agricultoras de los indios. El Im
babura se levanta adusto y cansado 
y ve retratarse en el cristal del lago su 
cumbre decapitada por un lejano ca
ta.:.:lismo. Su cabeza dolorida pasa la 
mayor parte del tiempo amarrada con 
un pañuelo blanco de nubes. 

En un dia claro, de cielo despejado 
los viajeros que suben o bajan por el 
costado del Mojand-a·, pueden divisar, 
cerca al costado oriental de la ci:ma 
achatada, un hueco, una especie de tú
nel en la r.oca negra del cerro, una 
como ventana a través de la cual se 
-puede ver el cielo al otro lado de la 
montaña, el cielo que deben mirar 
las gentes desde !barra o desde Ca
ranqui. 

Los indios 'de Otavalo conocen Ulk'l 

interesante y hermosa leyenda que ex
plica! ,el origen de esta venta-na. Un 
indio amigo de Ilumán que viajaba 
conmigo de Otavalo a Quito me hizo 
ver la ventana y me dijo: 

-V,€s esa ventana? Esa es la Ven
tana del Imbabura. Nadie ha podido 
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sübir a ella hasta ahora. Sabes có
mo se formó? 

Y me l'efirió entonces la leyenda 
que escribó a continuación. 

Hac.e mucho, mucho tiempo, VIVIa 
por aquí un hombTe muy alto y fuer
te, un gigante. Para él todas las la-

, gunas de -la Provincia de Imbabura re
sultaban muy pequeñas y de poco 
fondo. Dicen que por esto miraba a 
los lagos con desdén, con desprecio. 
Cuentan que cierta vez se propuso 
des2ubrir cuál de las lagunas era la 
más profunda. Llegó primero a la La
guna de Sa'n Pablo y se metió en sus 
.aguas. En pocos pasos recorrió todo 
el lago y en e1 lugar más profundo el 
agua apenas le llegó a las rodillas. 
Pasó enseguida a la Laguna de Mo
janda y el agua allí no le llegó sino a 
los tobillos. Pasó luego a la Laguna 
de Cuicooha y el agua en este lago 
hermoso y agreste le llegó hasta los 
muslos. Llegó fina'lmente a la La
guna de Yahuarcocha y el agua allí 
apenas le cubrió los pies. Con esto el 
gigante acabó por convencerse que, 
en verdad, en toda la Provincia no ha
~bía un solo lago suficientemente pro
~fundo como para ·poder enterrarse en 
sus aguas. Para él éstos no podían ser 
lagos, eran apenas uno.s pequeñ-os ohar 
cos. L}eno de soberbia se disponía ya 
a retirarse cuando alcanzó a divisar, 
arriba d~l Imbabura, una pequeña la
guna. Era tan pequeña, más pec1ue
ña que todas las otras, que casi no 
·Creyó necesario ir allá y comprobar 
sus profundidades. Pero con e'l fin de 
,estaT segui'o y de poder decir más tar-

de que ha estado en todas las lagunas 
de la Provincia, se dirigió a este pe
queño lago y, no sólo con confianza 
sino. con arrogancia, se metió en sus 
aguas frías y negras. Cuál no sería 
su sorpre-sa y su turbación al ·sentir 
que sus pies no halla'ban fondo y que 
todo su cuerpo muy grande de gigan
te se hundía en el agua irremidiable
mente. Le asaltó el pánico y Heno 
de angustia levantó una mano bus
cando algo de donde sostenerse. Lo-· 
gró agarrarse de una roca cercana a 
la cima de la montaña; per-o lo hizo 

,con tanta desesperación y violencia 
que uno de sus dedos perforó la cús
pide del monte de parte a parte de
jando allí un hueco cuando retiró su 
mano. Es así como se formó la VenM 
tana del Imbabura. 

En los días despejados, cuando el 
viejo Taita Imbabura no sufre de 
dolor de cabeza y no tiene su frente 
cubierta con un pañuelo de nubes, se 
puede ver clar.amente la Ventana y a 
través de ella un delo lejano y remo
to. Más abajo, escondida en un hue
co, ·está la pequeña Laguna de Cunro. 

LOS AMORES DEL IMBABURA 
Y EL COTACACHI 

El Páramo de Piñán se encuentra a 
considerable altura, ·a mHes de me
tros sobre el nivel del mar, al pie mis
mo de la cumbre nevada del Cotaca
chi. En el páramo sólo crece la paja 
y uno que otro matorral. El pajonal 
es exti'!nso, frío y monótono. El te
rreno ligeramente ondulado le da el, 

-- 233 ~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'aspecto de un mar de hierba verde
amarillenta. El viento sopla constan
temente y .en la soledad del páramo su 
voz és lúgubre. El cielo es de un co
lor azul grisáceo, de un color metá
lico. Frecuentemente desciende la nie

·ve y su manto blanco lo cubre todo. 
En todo lo que alcanza la v·ista no se 

·ven árboles. No hay tampoco casas. 
Ni siquiera las chozas miserables de 
los indios están presentes en este p<ri

·saje de altura y desolación, de inmen
sidad y de tristeza. Desde las nieves 

·de la montaña se desprenden arroyue
los de aguas cristalinas que silenciosa
mente atraviesan el pajonal encami
nándose al valle. Junto a los mToyos 

.la hierba es más verde y allí crecen 
·unas cuantas floreoHlas silvestr.es ro
jas, amanillas y azules. Para la ha

.cienda a la cual pertenece el páramo 
el pajonal es un inmenso pGtr•ero que 
no necesita de ningún cuidado. Allí 

·pacen, aclimatadas a la altura y al 
frío, cientos de cabezas de g¡anado .se
misalvaje .. De tiempo en tiempo los 
vaqueros de la hacienda tienen que 

.subir •al páramo a recoger y contar el 
ganado. Una que otra roca de gran 
tamaño, cubierta de musgos y de lí
quenes, rocas que seguram'ente se de
tuvieron allí cuando rod8Jban monta
ña abajo, son los {micos puntos de re
'ferencia en el pajonal sin caminos y 

al parecer sin límites. Una de estas 
t'ocas es conocida po1· todos los va
queros que recon·en el páramo con el 
1.ornbre de Silba-Rumi o sea la Piedra 
we Silba. El nombre se debe a· que 
a roca pr.esenta algunos agujeros y 

cuando el viento sopla en cierta dí
recci6n pl'oducen un sonido semejante 
al silbo. Además esta roca fu111Tia una 
especie de cueva que ofrece protec
ción contra el viento y el frío y por 
esto es ·el lugar favorito de los V•aque
ros para descansar y aún pasm· la no
che si es que se ven forzados a ello. 

Cierta vez que un vaquero se halla
ba recogiendo el ganado desde las 
primeras horas del día. El sol brilla-· 
ba en la ·mitad del cielo, pero apenas 
oalenta:ba. Se sentía agotado por el 
cansancio y ·entumecido por el frío. 
Aprovechando que pasaba a poca dis
tancia de Silba-Rumí resolvió dirigir
se allá y descansar un poco antes de 
continuar ·en su trabajo. A la entra
da· de la cueva, al abrigo del viento y 

del frío, se recostó y no tardó en que
darse profundamente dormido. De 
pronto, sin saber por qué, se desper
tó y con gmn sorpresa vió que frente 
a él se encontraba un muj.er joven de 
belleza incomparable. Su cuerpo era 
alto y .esbelto, su pi-el muy blanca y 
tersa y su cabello 'lan·go, •·ubio y on
dulado. La joven le sonreía e insi
nuaba confianza. Algo .en su mente 
y en su corazón le dijo que esta bella 
mujer era :el Cotacachi y recordó ha
ber oído que su noinbr.e completo es 

María Isabel Nieves. Pronto se hi
cieron amigos y María Isabel Nieves 
le acompa·ñó a r.ecoger el ganado. Gon 
su ayuda la tarea fué muy fácil y muy 
agradable y rápidamente quedó termi
'11ada. 

Desde entonces cada vez que este 
feliz vaquero tenía que it a recoger 

-- 234-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



el ganado en el inmenso pajonaJ, se 
dirigía primero a Silba-Rumí y al sil
bido del viento en los agujeros de la 
roca aparecía María Isabel Nieves, 
si·empl'e hermosa y fl'esca, siempre 
ale.gre y buena. Juntos recorrían el 
páramo sin cami·nos y sin límit€s y 

jamás su extraviaron. Caminaban co
mo adivinando donde debía encontrar
se el ganado. 

P2·ro sucedió que un día, cuando el 
vaqu·e,ro y Mail'ia Isabel Nieves se en
contraban recorriendo el pajonal en 
busca del gan,ado, apareció un hom
bre de mediana estatura, biíen pa·reci
do y robusto, vistiendo un fino pon
cho de castilla y un sombrero de paño 
de anchas alas, oalzón de montar y 
botas. Se podía ver en su semblante 
que ·estaba muy disgustado y celoso. 
Nuevamente algo en su interior le di
jo al vaquero que este hombre eTa el 
Imbabura, Manuel Imbabura, el aman
te de María Isabel Nieves. Manuel 
Imbabura, enfadado y sin poder di
simularlo, acometió a puñetazos al po
bre vaquero que rodó .. por el suelo con 
los ojos hinchados y con todo el cuer
po maltratacl'o y do'lorido. Pero esto 
no impidió que pudiera ver cómo Ma
nuel Imbabura tomaba de la mano a 
María Isabel Nieves y la llevaba con
sigo. 

La próxima vez que el vaquero tu
vo que ir a l'ecoger el ganado en el 
páramo, lleno de esperanza y temor 
a la vez, llegó hasta Silba-Rumi y por 
más que el viento silbó y silbó, María 
Isabel Nieves nD apareda por ningu
na parte. Ell viento seguía silbando 
lúgubremente y el vaquero se encon
traba muy triste y desconsolado. Por 
fin, después de mucho tie·mpo, apare
ció Mana babel Nieves, pero en vez 
de acerca'rse a él como lo había he
cho antes, se quedó lejos y, como para 
hac.crle antender que ya no podía a
compañarle, que todo había terminado 
entre los dos, porque había reanuda
do sus Telaciones con Manuel Imba'bu
ra, tendió un hermoso puente de hie
rro cubierto casi enteramente de ro
sas de todo color, hasta el Imbabura 
y lentamente empezó a caminar pm· él 
hasta perderse en la distancia que se
pa·.ra a los dos montes. 

Los indios dicen que el arco iris 
que une a veces a estas dos montañas· 
de la Prmdncia de Imbabura no es 
otra cosa que .el puente que tiende Ma
ría Isabel Nieves paQ·a ir a los brazos: 
de su fiel amante Manuel Imbabura. 

Quito, octubre 16 de 1950. 
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OBSERVA 'l' O R_l O 

SERVICIO METEOROLOGICO DEL ECUADOR 

EL CLHV!A DE QUITO EN EL MES DE JULIO DE 1.'95® 

SEGUN E. l'IU~NA, SUBDIRECTOR 

1.-La estadística de los elementos meteorológicos anoja los 
·siguientes valores: 

-·==~··--¡h~~-rTemp. t Humill N~rl:.u'f['i'icli~f;iiliTí:i'~';= 
1 \'década ¡

1 

1 12,4 °C 1 75% ¡G"décim~ras T'3J~~~ 
2\t década 1 12,8 °C 1 69% 1 6 décimos 1 83 horas 1 0,0 mm. 
3\t década ! 1 13,4 oc j 68% 1 5 décimos 1 75 horas 1 1,2 nmL 

Valor del Mes 1 1 12,9 °C 1 71% j 6 décimos ¡ 220 horas j 4,5 mm . 

. Valm~ Normal~~~mm.j12,9°CI 63% j j221horas j19,0 mm. 

2. ·- Presión Atmosférica. -- La variación aperiódica más 
notable en est.e año, hasta hoy, se produjo en la madrugada del 
día 17 de este mes; a partir de las 03h36m se verificó un descenso 
brusco de 0,7 mm. en 24 minutos y, luego, un ascenso menos pro
nunciado (0,5 mm.) hasta las 04h36m. Correlativamente, el re
gistr9 de temperatura y humedad, acusa una variación apreciable 
también y debida al paso, por la estación, de una masa de aire, 
caliente y seca; la temperatura de superficie se modificó en 3°C., 
en el período indicado, y la tempel'atura del abrigo alcanzó un 
aumento algo menor; la baja de humedad a 1,50 metros sobre el 
suelo es, por su parte, notoria. Es fácil deducir que hubo subsi
dencia de una masa elevada de aire con el consiguiente calenta
miento al bajar por la adiabática seca. 

3. - Temperatura del Aire. - Las mínimas diarias fueron 
rrtás bajas, en conjunto, en las 2 primeras décadas, produciendo en 
ellas una temperatura media inferior á la de la 3"' década, en la 
que la mínima media es 1,0°C rnás alta que la de la 2'/.; debe 
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anotarse, sin embargo, que la mínima absoluta del mes (2,2°C) se 
produjo el día 23. Por otro lado, las máximas medias de cada una 
de las tres décadas son casi idénticas y el valor medio del mes es 
apenas 0,4°C., mayor que el normal. La temperatura media del 
aire, además, ha alcanzado justamente el valor normal de julio. 

4. - :Humedad Atmosférica. - Con respecto a la humedad 
relativa, este mes de julio se ha presentado con su característica 
sequedad; sin embargo, el valor medio no ha igualado al normal, 
al que excede con 8%. Este elemento está amoldándose a la dis
tribución normal ahora, después de alejarse considerablemente en 
el pasado mes de junio. 

5. -Nubosidad.- De modo general, las noches y madruga
das fueron completamente despejadas; esta baja nubosidad se con
.servaba hasta más o menos el medio día, desde cuando la cubierta 
de nubes se incrementaba hasta las primeras horas de la noche. 
El tipo predominante de nUbes fue el cumuliforme, tanto por las 
bajas como para las de mediana altura: pequeños cúmulos o frac
tocúmulos en la mañana, cúmulos grandes y abultadas a mediodía 
y en la tarde, estratocú.mulos y altocúmulos; solamente en muy 
contados días se observó la presencia de pequeñas cantidades de 
cirrus filosus dispersos. 

6. -- Heliofanía Efectiva. - El brillo del sol en este mes ha 
.alcanzado el valm·· normal. Según la distribución de este fenóme .. 
no día por día, el mayor porcentaje de la heliofanía efectiva se 
registró en las mañanas. 

7. --· Cantidad de Lluvia. ~ En 1.950, este mes de julio es el 
primero que ha presentado cléficit de lluvia con relación al valor 
normal; éste es, en todo caso, bastante apreciable; de. los siete días 
que acusaron precipitación, seis presentaron lloviznas sumamen
te débiles; el único caso que merece mención es el chubasco con 
,granizo, de intensidad débil y corta duración ocurrido el día 9 des
de las 16h35m hasta las 16h40m durante el cual se recogió la can
tidad de 0,9 milímetros de lluvia. Necesariamente, para un mes 
seco, como ha sido este de julio de 1.950, nada de particular puede 
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anotarse sobre las lluvias registradas en otros lugares de Quito y 
cuyos totales mensuales son casi idénticos; dichas cantidades, son 
las siguientes: 

Ciudadela Abdón Calderón __ 5,3 mm. La Tola ____ ____ ____ ____ ____ _ _ 4,3 mm. 

Loma Grande ___________________ 3,1 mm. Ciudadela Belisario Quevedo 6,0 mm. 

A pesar de que la baja registrada en la cantidad de lluvia en 
este mes representa un 797< de déficit con respecto al valor nor
mal, la curva de este elemento en los 7 meses que han corrido del 
año 1.950 sigue paralelmnente a la de distribución nonnal anual. 

8. - Temperatura Mínima del Césped. - El enfriamiento por 
radiación fue notable en las madrugadas de casi todos los días del 
mes, especialmente en los de 1a 2~1 década; se registraron 11 días 
de helada, cabe decir, 11 días en los que la temperatura mínima 
del césped cayó bajo cero grados centígrados en las horas de la 
madrugada. No está por demás indicar que esta cifra, dentro del 
ciclo de 60 años, es una de las más altas, y sólo la sobrepasa la 
del mes de .iulio de 1.942, fecha en la que se produjeron 18 días 
de helada. Esta particularidad ha ocasionado una mínima del 
césped media de 1,0°C., que es 2,4°C. menor que la mínima nor
mal; esta gran diferencia, comparada con aquella de la mínima 
del abrigo y su valor normal (1,0°C.-) nos manifiesta claramente 
que el resfriamiento de la capa superficial, en este mes, no alcan

.,zó s-ino escasa altura;, por otra parte, los registros continuos de 
la mínima del césped indican que los valores bajo cero se mantu
vieron por poco tiempo. 

9. - Estado General del Tiempo. - Despejado y frío en las 
noches y en las madrugadas; temperado, despejado y con abun
dancia de sol en las mañanas y, en las tardes, ligeramente calu
roso y seco. La última década, particularmente, registró fuertes 
vientos por las tardes y, aún, por las noches. Solamente los días 
18 y 19 presentaron niebla de radiación en la madrugada y depó-
sito de rocío. . 

Quito, agosto 3 de 1.950. 
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Instituto de Investigaciones Científicas 
de. los Laboratorios "Life" 

Director: Prof. Dr. ALDO l\'IUGGIA 

(ontrol experimental del efedo inmunitario de la 
vac:unadón antitiflca por vía buc:al 

Por el Dr. José BULOW 

La importancia de la vacunación en 
la profilaxis de las enfe1·m-edades 
epidémicas 'en general, y especialmen
te en la profilaxis de la fiebre tifoi
.dea, fue t·econocida desde hace mucho 
tiempo. La base de los primeros en
sayos de vacunación antitífica, fueron 
fos fenómenos inmunitacrios obs'erva
.dos en los enfermos q-q_e superaron la 
infección tífka. 

Ulteriormente los investigadores 
vieron qu·e no es indispensable enfer
marse. de la fiebre tifoidea para con
seguk la inmunidad fr-ente a esta in
fección, y que la introducción por vía 
parenteral de bacilos tíficos muertos 
produce también fenómenos inmuni
tarios en la persona vacunada (Met
chnikoff, w,right, etc.) 

Más tarde algunos autor-es (como 
Besredka y otros) consideraron la po
sibilidad de introducir la vacuna 

(gérmenes muertos) por la misma vía, 
generalmente seguida por la infec
ción misma: es decir, la vacunación 
por vía oral. 

Aún más, estos investigadores creían 
que la vacunación por vía bucal pro
duce, ad.emás de la inmunidad gene
ral, obserr·vada en la vacunación pa
renteral, también una inmunidad lo
cal de la mucos'a intestinal (Besn~d

ka). 
Nosotros nos propusimos controlar 

si la va,cunación por vía bucal, con 
bacilos tíficos muertos, produce en un 
organismo vivo una munidad :frente 
a una infección sucesiva con bacilos 
tíficos intr-oducidos, sea por vía oral, 
s-ea por vía parentenil. Para este fin 
hemos -efectuado unos experimentos, 
descritos a continuación: 

Como material de inmunización he
mos utilizado· comprimidos de "Tifo
comprimido: 20.000 millones de baci
bucal Life", que contienen, por .. cada 

239-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



comprimldo: 20.000 millones de vaci
}os tífioos, 2500 millones ba<:ilos para
tíficos "A" y 2.500 millones bacilos pa
ratíficos "B". Los bacilos tí:ficos que 
entran en la composición de :ha va-cu
na pertenecerc a la cepa "58" denomi
nada del portador crónico de Panamá; 
los pHratíficos "A" a la cepa Kessel y 

Los paratífícos "B" a la cepa Row1and. 
Los bacil..os cu·ltivados 18-24 horás en 
medios óptimos a 379 C. son sucesiva
mente atenuados por medio de subs
tanci-as químicas y por el calor, en 
forma. tal, de mínimamente alterar la 
estructura antigénica. Cada compri
mido contiene, además, un excipiente 
constituido por: colalbina 0,1 gr., na
trio benzóico 0,1 gr. y talco 0,05 gr. 

Como animales de experimento he
mos utilizado ratones albinos. Estos 
animales ·son poco receptivos a la in
fección co·:l bc.c-il.::Js tífic-os vivos intro
ducidos poi· vía ;;,;·al (Besson). Pero 
nosotros hemos l-ogrado sensibilizar a 
los r'"~·:Jil2S haciéndole.> ingerir, junto 
a hs emdsbnes de bb. tíficos, tam
bién ciertas substancias químicas (Co
l-albina, talco y benzoat-o d·e sodio -
subst¡_1ncias que constituyen el exci
pient~ de los comprimidos, "Tifobu
cal"). 

Efectuando algunas e~pedencias 

.previas, he podido demostrar: 

19-Que la mezcla de sub3tancias quí
micas (0.1 benzoato de sodio, 0,1 
cal:üa:bina y 0,05 talco) ingerida 

. dianiamente durante 6 días, no 
produce la muerte de un ratón del 
p·eso de 16 a 20 gms. 

29-Que los mismos ratones se en-
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ferman de una infección intesti-· 
nal aguda (pelo erizado, diarrea,. 
presencia de bb. tíficos en las he
ces y muerte), cuando se les ha
ce ingerir diariamente y durante· 
6 días consecutivos una emulsión 
conteniendo 200 miLlones bb. tífi
cos vivos, además de la mezcla de· 
substancias químicas ya indica'
das. 

39-Que una emulsión conteniendo en 
0,5 cmt. cúbicos de solución fi
siológica 10 millones de bb. tífi
cos vivos e inyectada en el pe:ri
tonio produce la muerte de los ¡·a
tones de 16 a 20 gms. 

Teniendo ahora estos datos previos,. 
nos hemos dirigido a comprobar si la 
va.cunación por vía oral con compri
mido3 de Tifobucal produce en los ra
tones una inmunidad frente a una in
fe·cción sucesiva con bb. tíficos vivos, 
administradOs sea por vía oral, sea 
por vía par>Emteral. Para este fin he
lTh(l3 efectuado las siguientes expe
riencias: 

I. - EXPERIENCIA 

Dos grupos de ratones (I y II) fue
ron tratados con comprimidos de "Ti
fobucal''; un tercer (ITI) grupo si,rvió 
de testigo. 

El grupo I compuesto de 5 l'ato
nes recibió, con los a'limenos, 6 ve
ces en un período de 12 días (es decie 
pasando un día), un comprimido de 
"Tifobucal" para cada ratón. 

El grupo II (3 ratones) recibió un 
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•comprimido de "Tifobucal" pot cada 
ratón, 5 veces en un período di'; 16 días 
(2s decir pa,sando 3 día:s). 

El grupo III (4 ratones) no recibió 
tratamiento alguno. 

Después de haber pasado casi un 
mes, dividimos cada grupo en ,dos 
subgrupos, de lo's cuales, uno fué in
fe-ctado por vía or,al con el método ya 
indicado (administración diaria de una 
emulsión de 200 millones de gérme
nes tíficos y el exdpiente de un com

, primido de "Tifo bucal" durante 6 días 
,consecutivos), mientras el otro sub
grupo fué infectado por vía parente
ral. 

Los resultados obtenidos fueron los 
.siguientes: 

De dos ratones del grupo I que fue
ron inyectados en el peritóneo con 10 
mil1ones de gérmenes, ambos queda
ron con vida; los -otros 3 ratones del 
,grupo I fueron infectados por vía, bu-

cal. De éstos, dos queda1·on con vida 
y uno murió. 

Del grupo II, do:s ratones fweron in
fectados con 10 mHlones de gérmenes 
por vía intraperitoneal y ambos que
daron con vida; el 39 ratón infectado 
por vía oral quedó también con ·vida. 

Del grupo III de control (ratones 
no pretratados), 2 ratones fl~ceron in
fe.dRdos por vía par.enteral (inyección 
intraperitoneal de 10 millones de gér
mons), ambos 'murieron dentro de 
las 24 horas (1a dosis mínima mortal 
pam h infección parentNal estable
ciáa a,nt2riormente fué de 10 millones 
de gérmenes tíficos para ratones del 
peso de 16 hasta 20 gms.) Los otros 
ratones del mismo grupo, fueron in
fectados por vía oral (oon -el método 
ya indicado) ambos murieron. 

Los resultados de este experimento 
se ,encuentran resumidos en la siguien
te tabla N9 l. 

TABLA N9 1 

Esquema de Ratones Infectados Infectados !VIu- Sob¡·e 
Grupo inmunización en Total parenteral vía bucal rieron vivieron 

Un comprimido 
de "Tifobucal" 
cada 29 día 5 2 3 1 4 

(vía bucal) 

II Un comprimido 
de "Tifobncal" 
cada 49 día 3 2 1 o 3 

Total de los 
Inmunizados 8 4 4 1 7 
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En resumeri, de los 8 ratones que 
recibieron "Tifo bucal", 7 l'esistieron 
a la infección tífica experimenatal. 

Oonsiclerando satisfactorio este pri
mer. ensayo, hemos dirigi-do la expe
rimentación fr-ente a un número ma
yor de animales y con un número más 
r·<e·duci-do de gérmenes, utilizando pa
ra este fin la suspención de los gér
men·es en mucina. 

Antes de realizat· la experiencia 
misma, hemos hecho unas pruebas 
previas con Los resultados siguientes: 

·a) -'-- La cantidad de 1/2 ce. de sol. 
die mucina al 5% no es tóxica pa.ra un 
ratón de peso de 16 - 20 gms. 

b) - La inyección de 10.000 (diez 
mil) bb. tíficos vivos suspendidos en 
1/2 ce. de una solución de mudna al 
5% es mortal para los ratones del pe
so indicado (en los ensayos anteriores 
la dosis mortal para los rat·ones era 
de 10 millones de gérmenes suspendi
dos en sol. fisiológica). 
1~eniendo ahora los datos necesarios 

hemo,<;; realizado las experiencias si
gu~entes. 

II. EXPERIENCIA 

Un lote de 91 Q'atones, del peso de 
16-20 gros. fué vacunado por VÍél! bu
cal, de manera que ca·da ratón reci
bió en la comida 5 (cinco) comprimi
dos de "Tifobucal" durante el período 
de 17 días (un comprimido cada 5 
días). 

Este lote fué dividido en dos gru
pos, los cuales fueron expuestos a la 
infección sucesiva con bb. tífioos, sea 

por vía pai·enteral, sea por vía bucaL 
I Grupo: El I grupo ( 46 mtort>es) 

fué infectado por vía parenteral,, es 
d~cir, cad~ tmo <Le los ratones recibió 
una inyección intraperitoneal de 10.000, 
bb. tífkos vivos, suspendidos en lfz 
ce. de mucina (soi. al 5%). De la 
misma manera fu·eron tratados otros S. 
ratones, que constituye1·on el grupo de· 
testigos (no pretmtados). Como re
sultado de este tratamiento pudimos 
observar que todos los 5 ratones de 
control (no, pretratados) muTieron, 
mientras que la mayoría de los rato
nes prd.ratados (31 ratones) resistie
ron a la in:6ección sucesiva. La autop
sia de los animales muertos demostró: 
presencia de bb. en el frotis de la: san
gre, hemocultivo positivo para bb, 
tífico.s, 

II Grupo: El segundo grupo ( 45 
ratones) fué infectado por vía bucal 
según el esquema expuesto ante·rior
mente. Cada uno de los 45 ratones· 
vacunados por via oral con 5 compri
midos "Tifobucal" (un comprimido 
cada 4 días) como también otros 5 ra
tones de control (no pretratados), re
cibió e'J. la comi-da diariamente y du
rante 6 días consecutivos: una emul
sión conteniendo 200 millones de bb, 
tíficos vivos conjuntamente con una. 
mezcla de substanoias químicas (0,05 
gms. talco, 0,1 gms. colabina y 0,1 
gms. benzoato de sodio). Los prime
ros 3 días, l<Js Patones no presentaron 
manifesta·ción alguna; el 4'? día algu
nos de ellos presenüu:on diarrea, pelo· 
erizado; el séptimo día se suspendió 
el tratamiento y a los 10 días se canta-. 
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xon 8 ratones muertos; los 5 animales 
de control y 3 de los -ratones pretra
tados. Los otros animales se queda
ron con vida. La autopsia de los ani
males muertos demostró que para los 
testigos la muerte era debida! a la in
feeción tífiica (hepato y esplenome
galia, hemorragias y estado hiperémi-

co de la mucosa intestinal, hemocl\lti
vo positivo para gérmenes del grupo 
tífico y coli), mientras para los 3 ra
tones ¡:retratados se encontraron sólo 
lesiones traumáticas en la· cara o en 
la cabeza y el homocultivo resultó ne
gativo. 

TABLA No, 2 

FORMA DE INFECCION 1- INMUNIZA~O~= =~~~~--
VACUNA· ¡ "lo de 1 1 °1o de OBSERVACIONES 

CION SUCESIVA 1 Total ~~bre· sobrevi Total ?.:;bre sobrevi 
V1V1erou vencia VIVIeron ( Yencia 

-~PBoÚc~~ -=~~~~=~46 -~ 3t~ .67,40 __ o ~5 --~~0 ¡=~O r====~~ 

--~---~~---- --------
los tres ratones 
vacunados mu~ 

Por vía 
BUBAL 

Por vía 
BUCAL 

45 42 93,33 5 0 0 rieron por lesio 
nes traumáticas. 

_L_I=I =======~"=--~~~--- ~~.~~r?~~~: 
De lo expuesto l'estdta, que la. va

cunáción por vía oral con comprimJ -
dos de "Tifo bucal", produjo en los ra
tones una inmun~dad de 67,40% frente 
a una infección sucesiva por vía, pa
renteral; y si la infección suces-iva se 
:nealiza por vía bucal esta protección es 
del 93,33%. 

Por ,eso se puede concluir, que la 
vacunación con comprimidos de "Ti
fobucal" producen en los ratones: 

19 Una dnmunidad general,- com
probada por ~a-resistencia of1,ecida por 
lo·S ratoll!es a la infección pa•renteral 
con bb. tíficos; 

29 Una inmunidad local, compro
bada por la resistencia ofrecida por 
los ratones a 1a infección oral. 

Los resultados obtenidos con nues
tras experiencias concuerdan con los 
obtenidos por otros AA. en experi
mentos similares (Liebermann y Acel, 
Lusena y Rovida, Lange y Yoshioka 
etc.), y concuerdan también con los 
datos observados por otros AA. en p.er~ 
sanas vacunadas contra la fiebre tifo
idea por vía oral. 

Rosenthal, en nuestro Laboratorio, 
tuvo la oportuni-dad de controlar. 80 
personas vacunadas preventivamente 

243-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



contra '1.,1 fiebre tifoidea- con los com
primidos c1e "Tifohucal" y demostró en 
la ;¡angrc de· los ·vacumtdos la pres-en
cia de anticu-erpos a un título alto (a
glutindnas y opsoninas). 'I'ron, relata 
q1.1e, durante una epidemia de fiebre 
tifoidea ,habida en Milan (Italia,), en 
los años 1927--1928, más de 150 mil 
personas f·ueron vacunadas por via oral 
con buenos l'esultados. Por que sólo 
una pequeña cantidad de personas va
cunadas enfermaron y, aunque aiSÍ su
cedió -lo hicieron en una foc¡·ma mucho 
más ligera que en el grupo de perso·
nas no vacunadas. Como se ve, la va
cunación antitífica tiene un gran pa
pel en la profilaxis de la fiebre ti
foi<lea y su importancia no ha podido 
ser disminuida por el descubrimiento 
de otros medicamentos, como los an
tibióticos y las sulfamidas. 

Algunos a•ntibióticos (cloromicéti
na, etc.) y otras substancias químicas 
tienen un efecto muy favorable en el 
tratamrcnto de la fiebre tifoidea, pero 
esos mismos medicamentos no tien•cn 
importancia práctica en lo refe1·ente a 
la profi1axis de •la enfermedad; 1a clo
romicetina no tiene efecto en los por-

. tado-tes de gérmenes; pues su eficacia 
perdura sólo m1entms hay' una deter
minada concentración del antibiótico 
en la sangr.e. 

La evacuación profiláctica antitífica 
es eficaz, y el efecto se mantiene du
rante un tiempo bastante largo. Por 
·eso la vacunación ti:ene ahora y segui·
rá en el futuro teniendo una gran im
·portancia en la profilaxis específica 
de la fiebre tifoidea. 

CONCLUSIONES 

19 La il'lmunidacl local de algunos 
órganos fre:nte a una infección expe
rimental con bb. tíficos, puede ser su
pN·ada por ·la acción combinada, de los 
gérmenes y la de algunas substancias 
químicas (bilis, cola1bina, benzoato de 
sodio, etc.) 

29 Un órgano puede ser inmuniza
do frente al bb. tífico aplicando a este 
órgano un tratamiento combinado de 
substancias qufmicas y bb. tíficos 
mU>ertos (por ·ejemplo la mucosa in
testinal de los ratones). 

39 La inmunización de los l'atones 
por vía oral con comprimidos ele "Ti
fobucal" ;protege los animales frente 
a la infección oral y parentera1 cort 
bb. tíficos. 

RESUMEN 

Pa·ra contwlar la eficacia inmuni
zante de los comprimidos de "Tifobu
cal" he realizado experimentos en ra
tones. Para, transformar los raton-es 
en animales receptivos frente al ba
cilo introducido por vía oral, se les ha 
administrado, conjuntamente, duran
te 6 días, una mezcl.a de las substan
cias que entran en 1a composición de 
los comprom.idos de "Tifobucal". En 
estos animale-s vue·ltos ya receptivos, 
se ha comprobado que al administra
ción: repetida de comprimidos "Tifo
·buca-1", protege los ratones :fr'Cnte a la· 
infección con bb. tíficos, sea por vía 
or.¡!l, ,.,,~a por vía parenteral. 
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'Espedes industriales de la flora ecuatoriana 

Ordenadas según el Sistema Filogenetico de RICHARD WETTSEIN 

Por Alfredo PAREDES C. 

Orden 9 - URTICALES 

Familia 1? MORACEAS. 

Castilla elástica Cerv. - CAUCHO 
NEGRO. 

Arbol grande, frondoso, de 25 a 30 
·hüs. de aho y 1 a 2 de circunfel'encia, 
con la corteza de color gris amarillen
to o gris claro ceniciento, lisa, blan
da, de sabor amargo nauseabundo. Las 
hoja.s son alternas, caedizas, ásperas, 
oblongas, terminadas en punta y se
micordadas; fuertemente vellosas en 
el envez y con el margen sinuoso. Los 
árboles jóvenes sólo producen in
florescencias m-asculinas, pero los 

:.adultos portan ambos .sexos. Los fru-

tos son ovalados y angulosos, y las 
semillas de color blam:o exhalan un 
fuerte olor a ácido cianhídrico, debido 
probablemente a la presencia de un 
glucósido cianogenético. 

Este árbol produce abundante latex 
de color blanco, espeso, que lleva en 
disp•2·rsión coloidal glóbulos de cau

,cho, algo de resina y albuminoides. 
Desecada la leche se presenta como 
una ·masa parda obscura, de olor pe
culiar a carburo. Esta masa es elás
tica y se ablanda muy poco al ser so
metida al agua caliente. 

El caucho de Castilla elástica es de 
muy buena calidad, pu,es contiene muy 
poca resina (su disolución en bencina 
tarda algunas horas), y así mismo muy 
poca cantidad de .albuminoides. La ma-
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yor parte de este caucho está cons
Htuída; por un polímero del ca.rburo 
de Tschirch, el CAUCHOGU'rENO. 
Por de.stilación seca de e:::,te caucho se 
obtiene CINEJNO, que es un isómero 
d;el CAUCHOGUTENO, y además HE
VENO e ISOPRENO, 

Esta especie crece con relativa abun
dancia en los valles cálidos de la Pro
vincia de Bolívar, cerca de Tablas. 
Su mayor área de dispersión está en 
las provincias orientales de Napo
P.astaza y Santiago-Zamora en donde 
se le explota desde tiempos de 1a Co
lonia. 

t¡:;astilla panamensis O. F. Cook. -
CAUCHO NEGRO. 

Arbol peqcteño de unos 12 a 15 mts. 
de a1tura, con ramificación laxa, cor
teza de color gris claro con zonas blan
quizcas, hojas alternas de color verde 
acdtuna, :insertas en un mismo plano 
a los lados del tal1o, por lo cual se
mejan una hoja compuesta pennada. 
El árbol se parece '·algo al de Nogal 
(Jug"lans ueotropica Diels), pero es 
menos frondoso, y en .medio de la 
feracidad de la selva aparece como 
desnutrido y poco vigoroso, si se le 
compara con sus compañeros de for
mación. 

El caucho obtenido de esta especie 
es de muy buena calidad, similar a la 
q1.¡,e produce Castilla elastica Cerv, y 
como ésta, tiene muy poca resina y 

albmninoides. 
Este árbol crece con relativa fre

cuencia ·en los valles cálidos y húme-
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dos de la Provincia de Esmeraldas .. 
A los lados d>e la vía de Santo Do
nlingo-Quinindé se observan muchos 
ejempla•:es, todos los cuales muestran 
las incisiones oblicu-as o espirales ve
rificadas para la extracción del cau-· 
eh o. 

A más de los árboles de Castilla 
elastica :í' Castilla panamensis desa
rrollados espontáneamente en 1 a s · 
selvas húmeda;s de !Ecuador, ex:isten 
grande·s plantaciones en diversas ha
ciendas de la Costa y el Oriente, de 
d~mde se extrae todo el caucho ex
portable, que en épocas de 'la guerra 
última, adquir.ió inusitada demanda; 
en el mercado internacional. 

Cccropia maxima Snethl. 
GUARUMO. 

Arbol pequeño de 10 a 12 mt.s. de· 
alto, con el tallo cilíndrico, hueco, de · 
color pardo gr.isáceo, con un grosor · 
de 15 a 20 cents. Las hojas tienen er 
haz cubierto de una felpa blanca ce
nicienta, que se desprende con facili- · 
dad dejando a•l descubierto la super- · 
ficie del 'limbo, que es de color verde 
oscuro. Los pedolos de las hojas mi-
den más de medio metro de largo, y 

la ramificación del tallo se hace sólo 
en la cima, formando un bello pena
cho corimbiforme, que mirado d>esde · 
arr.iba se destaca como una mancha. 
blanca en medio del verdinegro de la· 
selva. 

La corteza del tal:Io y de la raíz 
contienen un alcaloide llamado CE
CROPINA, poco tóxico, que existe en 
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. apreciables cantidades, en la savia del 
tallo o raíz frescos. Este alcoloíde ac
túa como un valioso ·cardiotóníco y 
diurético. 

Las hojas contienen un glucósido 
llamado· AMBAINA, perteneciente al 
grupo de las SAPONINAS, que hace 
·mucha •espuma cuando se agita su 
solución acuosa. La AMBAINA es 
solub}e en agua destilada y alcohol 
absoluto, ·e insoluble en éter y cloro
formo. A pesar de ser una SAPONI
NA, carece del efecto tóxico más co
mún de .estas substancias, cual es el 
de provocar una citolisis de los he
.matres. 

Sobre las cualidades terapéuticas de 
la AMBAINA, se han hecho deteni
dos estudios en el Brasil y el Uru
guay. El Dr. lVIauricio Langon de 
Montevideo, ha verificado las prue
bas farmacológicas correspondientes, 
sacando }a conclusión de que "LA 
AMBAINA ES UN HEROICO TONI
CARDIACO Y DIURETICO", de ac
ción similar a la de la DIGITOXINA, 
sobre la cual tiene la ventaja de ser 
débilmer~te tóxica, casi inocua, y por 
lo 'tanto incapaz de producir efectos 
secundarios acumulativos. 

La madera de guarumo es suave, 
liviana, de color blanquesino. Con
tiene 53, G% de CELULOSA, siendo 
sus fibras elementales muy largas, 
por lo cual constituy.e una de las ma
teri.as primas más estimadas para la 
bbrícación de papel de alta calidad. 
En la ciudad de Mendes, Estado de 
Río, Brasil, hay una fábrica de papel, 
cuya materia prima es la madera de 
Guarumo. 

El Guarumo crece abundantemente 
en los bosques subandinos orientalos 
y occidentales entre los 1. 500 a 
2. 500 mts. de altitud. Al comienzo del 
valle de Saloya existe una gran man
cha de árboles de esta especie, por lo 
cual este paraje se le conooe con el 
nombre de "Guarumal". El Dr. Diels 

señala esta zona, como la mayor al
titud a la que sube el género CE
CROPIA en todo el mundo. 

Cecropia pcltata L. 
GUARUl\'1:0 DE LA COSTA. 

Arbol de talla y carcteres morfo
lógkos semejantes a los del Guarumo 
de la Sierra, que se distingue por sus 
hojas dotad~s de nw"v·e lóbulos lar
gos y algo obtusos. 

Esta especie tie1w los mismos prin-. 
c1p1os medicinal~.-~ que Cccropia 
maxima Diels, y el contenido de ce
lulosa en la madera es más o menos 
igual, por lo cual puede también ser
vir para materia prima en la fabri
cación de papeL 

El Guarumo de la Costa crece en 
las cercanías de Guayaquil, en los 
bosques riber.eños de los ríos Guayas 
y Babahoyo. 

Tanto en. los bosques sub andinos 
como en las selvas húmedas de las 
provincias orientales y de la Costa, 
crc·cen varias especies de Guarumo 
cuyos caracteres botánicos distintivos 
son tan semejantes, que sólo el espe-· 
dalista puede diferenciarlos debida
mente.. Aun existen especies de ot1·o 
género de Moráceas, tales como Pou
rouma cecropiaefolia lVIart., tan se-
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mejante al Guarumo, que se le cono
·ce con el nombre de Guarumo de 
Moniaí'ía. Todas la~ especies indica
das tienen celulosa en cantidades su
ficientes para servir como materia pri
ma en las fábricas de papel. 

Ficus sp.- MATAPALO. 

Arbol gigantesco, de unos 50 mts. 
de alto por 2 a 5 de diámetro en la 
base de 1 tronco, dotado de enormes 
soportes tabulares que forman algo 
como 2mplios compartimentos, que 
sirven d'e refugio a los "caucheros" y 

"cascar.iJI.eros" que se aventuran a 
pernoctar en la selva. Las rob-ustas 
raíces adventicias de color rojo :rosa
do o blanco ·rosado, cuando tiernas, 
cuelgan desde la altísima copa for
mando una bella flecadura. Cuando 
estas raí-ces llegan al suelo, se intro
ducen y comienzan un rápido creci
miento en grosor, llegando a unirse 
e·ntre sí y luego a soldarse, forman
do un solo cu·erpo con el tronco :prin
cipal. A veces las raíces adventicias 
Jle.gan a rodear a algi:m árbol, que ha 
tenido ]a malaventura de crecer bajo 
el Matapalo. En este caso, aquel es 
realmente aprisionado y ahogado por 
los tentáculos adventicios, Hegando a 
desaparecer dentro de la enorme ma
sa del tronco, formado por la. unión 
de todas las raíces adventicias que 
han alcanzado enorme crecimiento. 

La m::·dera de Matapalo es suave, 
fofa, .liviana, es color blanco cremo
so. No sirve ni para construcciones, 
ni mueblería, y aun pa1·a combustible 
es casi inútil. Pero tiene un aprecia-
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ble contenido de celulosa, más o me
nos el 42%, con la circunstancia de que 
sus fibras elementale3 están unidas 
con poca cantidad de compuestos péc
ti:::os, si·endo su separación muy fácil 
por los procedimientos cm·l'ientes de 
hidrolisis. Por este motivo, la madera 
de Matapalo puede ser una excelen
te materia prima para hacer PASTA 
DE CELULOSA, que hoy tiene am
plia demanda en los mercados inter-· 
nacionaies. Además, la madera de 
Matapalo puede servir para la fabri
cación de papel; pero como su fibra 
elemental es corta, no podría ser uti-· 
!izada sino en la fabricación de PA
PEL DE PERIODICO. 

El Matapalo produce latex en abun
dancia, pero su contenido en caucho 
es muy pequeí'ío, por lo cual no se le 
puede considerar como planta produc
tora de aquella substancia. 

El Matapalo crece en los bosques 
sub-andinos inferiores y en las selvas 
húmedas del litoral y las provincias 
orientales. Enormes ejemplares se 
admiran desde la Población de Méra, 
en la P1·ovincia de Napo-Pastaza. 

Muchas especies del género Ficus, 
con características semejantes a las de 
la que nos ocupa, se designan con er 
nombre de Matapalo. Así tenemos, 
pro ejemplo, Ficus flumiuea Stand!., 
llamado Matapalo Colorado; Ficus lit
tlei Stac1dl., Uamado Matapalo Blanco, 
cuya denominación específica se ha 
hecho E'n honor del dist1nguido miem
bro honorario del Instituto Botánico 
de la Universidad Central, Dr. Elbert 
Little, Jr. 

También se designan con el nombre· 
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de Matapalo algunas especi€s del gé
nero Coussapoa, tales como Coussapoa 
eggersii · Standl. y Coussapoa setosa 
Klotzseh 

Fi.cus velutina WiHd. - IDGUERON. 

Arbol frondoso, con las hojas alal·
gada3 y ovaladas, brevemente acumi
nadas y de borde entero, algo coriá
ceas y con ·el ·env·ez lanudo, de color 
herrumbroso. Los receptáculos fruc
tíferos son globulosos y cU:biertos de 
fino vello de color pardo henumbra
do. 

El Higuerón produce un latex espe
so que contiene apreciable cantidad de 
caucho, pero con mucha r·esina. 

En la leche de Higuerón existe una 
ENZIMA PROTEOLITICA llamada 
F'ICINA, que tiene la sorprendente 
cualidad de digerir a los HELMINTOS 
vivos, s1·endo por lo tanto un anti
helmíntico poderoso. La acción pro
teolíticél es tan intensa, que destruye 
aun a los áscaris. (Andrews y Cornat
zer). La FICINA tiene acción electiva 
sobr·e los TRICOCEFALOS y también 
sobrt=. la DNCINARIA, pero ataca tam
bién a los ANQUILOSTOMA. El 
latex de Higuerón es usado como ver
mífugo -desde hace siglos, -entr.e los 
habitantes de las selvas ecuatoriales, 
pero en la actualidad se ·elaboran pre
parados farmacéuticos patentados, es
pecia-lmente ·en Colombia. 

Kota especie crece a orillas del río 
Towchi, cerca de -la hacienda "San 
Florencia", y en general en las selvas 
húmedas del occidente. 

I:<'icus glabrata H. B. K. - HIGUE
RON. 

Es un árbol fl'Ondoso muy semejan
te a las especie anteriormo:nte des·
crita, de la cual se di:úerencia especial-
mente, por tener las hojas completa
mente lisas, tanto en el haz como en 
<el ·envez, y no -lanudas en este últi-
1no, como -en :el caso anterior. 

Este Higuerón tiene también ~bun·
dante latex, el cual goza de las mis
mas propiedades medicinales indica
das. para el que produce la especie 
:F. vclutina. El contenido en FICINA 
€S superior al de la especie prenom
brada, y po1· lo mismo, el poder anti
helmíntico es más dicaz. 

El Higuerón crece en los bosques 
húmedos occidentales, especialmente 
en la Provincia de Esmeraldas. Cer
ca de la haci-eilda "Lelia" en las már
gen•:s del río Toaehi también se ad .. 
mir-an robustos ejemplares de Higue
l'Ón. 

I<'amilia URTICACEAS 

iJrtica haUotacfolia Wedd. - ORTI
GA NEGRA. 

Planta herbacea de 1,5 o algo más 
de alto, con pocos tricomas ut·tican
tes, que provocan intensa acción uren
te y un eritema doloroso que dura al·· 
gum¡s horas. Los tricomas ordinarios 
son a vece.s muy abundantes de mo
do que. Ia planta es pubescente, y a 
v2c::;s son tan escasos que aquella -es 
casi lampiña. Las hojas son de color 

250-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



verde mar o verde aceituna de acuer
do con la iluminación del merlio de 
desarrollo. El limbo es algo acorazo
nado y d pecíolo muy pequeño, algo 
menos de la mitad del limbo. El bor
do. es doblemente almenado y en ra
ras ocasiones simplemente aserrado . 
. Las inflorescencias masculinas son es
piciformes, pendulares, mucho más 
largas que el pecíolo de. las hojas. 

La Ortiga Negra es una de las es
pecie·s vegetales· más ricas -en A y B 
CLOROFILAS y además tiene tam
bién un alto contenido en A y B CA
RO'DEJ\TOS. La cantidad de ambas 
clorofilas -en conjunto varía desde el 
5,5 ·hasta ·el 6,7% en pl-antas en plena 
floración. La cantidad de CAROTE
NOS puede deducirse dre la cifra ob
tenida para CAROTENOIDES oxida
dos durante las operaciones extrac
tivas, la cual oscila entre 0,23 y 0,26% 
Am.bas cif.ras se refieren al contenido 
de las bajas secas. 

El alto contenido de las subst.ancias 
.mencionadas proporciona a la Ortiga 
Negra valiosas cualidades medicinales 
o industriales, no ap'rovechadas toda
vía en el país. 

Hidrolizando la . CLOROFILA con 
solución de sosa cáusüca se obtiene 
un derivado sodo-maJgnésico soluble· 
en agua, el CLOROFILINATO DO
BLE DE SODIO Y MAGNESIO. Esta 
substancia tiene un efecto terapéuti
co extraordinario en el tratamiento de 
infecciones producidas por agentes 
Gram positivos o Gram negativos. Es
pecialmente actúa sobre las inf.;eccio
nes de heridas supurantes, dermatitis 
ulcerosas, etc. Es también un buen 

desodorante de las heddas putrefac-. 
tas de qrigen canc-eroso. Gruskin dice 
que la CLOROFILA posee una acción 
bacteriostática, pero no cree que ello 
sea suficiente para explicar su acción 
estimulante para la renovación de los 
tejidos celular-es. (1) 

En Inglaterra se usa una solución 
oleosa de CLOROFILA y CAROTE
NOS en el tratamiento de heridas su
puradas. Esta solución se llama "acei
te verd·é" y ha sido elabor-ada ya en el 
país y además sujeta a pruebas expe
rimentales en .el Hospital "Eugenio 
Espejo" por el distinguido galeno Dr. 
Jaime Ballesteros, obteniendo éxitos 
in2ospechados. Este "aceite verd-e"
fué preparado en el Instituto Botáni-

(1) Hoy sé ha descubierto en algu
nas especies del género Plumiera 
de la Familia Apocináceas, una 
substancia ANTIBIOTICA, caso 
este novedoso por cuanto todos 
los antibióticos hasta hoy conoci-· 
dos han sido extmídos de plantas 
heterótrofas; hongos y bacterias. 
Con las 1~eservas del caso, y dada 
la forma peculiar de actuar como 
BACTERIOSTATICO, creemos que 
la CLOROFILA posee una acción 
antibiótica, mejor dicho, es un 
ANTIBIOTICO que bloquea las ca
denas metabólica:s de los gérme-. 
nes que sufren su acción ter-a
péutica. 
La acción estimulante sobre el 
crecimiento de los tejidos, puede 
explicarse por una posible trans
formación del B CAROTENO en 
vitamina A, la cual si tiene acción 
sobre la proliferación normal e in
tegral de los tejidos. 
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<CO de la Universidad Central. 
El derivado férrico de la clorofila 

s2 usa en Medicina· como antianémico. 
En la industria tiene gran aplicación 

el derivado cúprico de clorofila, pal'a 
colorear jabones, cremas cosméticas, 
licores, alimentos, etc. 

La Ortiga Negra crece en la alti
planicie interandina en lugares som
bríos y algo húmedos. A veoes su ta
llo alcanza hasta 4 metros de alto, 
cuando trepa con apoyo de otras pla'll!
tas. Esto se obsel'Va en los sotobos
ques que se forman dentro de las que
bradas vecinas a Quito. 

Phenax rugosa W edd. - ASHP A OR
TIGA. 

Es una planta fruticosa con el tallo 
ramificado desde su base, siendo la 
superficie de aquel, de color café cla
ro en la parte inferior y morado es
parcido en Ia parte superior cerca de 
los ramillos. Estos, a su vez, son de 
color morado o verde claro grisáceo, 
según la .()rientación de la iluminación. 
Las·, hojas son de color verde mar, 
opuestas, ovaladas, subcordadas, con 
el. borde aserrado y almenado, el haz 
rugoso y casi lampiño, y el envez den

:samente poblado de pelos. Las flores 
están dispuestas en gloméru'los axila
res y tienen sus estigmas de color 
morado o blanco verdoso. 

Como la mayor parte ·de las Urti
'"Cáceas la Ashpa Ortiga tiene abundan
tes fibras Iiberianas, las cuales al ser 
aisladas por los procedimientos hidro
líticos corrientes, presentan las ca-

racterísticas ele la seda vegetal obterü
da del Ramio (Boehmeria nivca (L). 
Gaud.), conocida también -con: elnom·-
1>re de CHINA-GRASS. Las fibras 
de Ashpa Ortiga son largas, flexibl,es, 
1·esístenLes y dotadas de un brillo sa
tinado semejante al de la seda. Las 
telas fabricadas con la seda de este ti
po son de extl'ema durabilidad y de 
mejor <lcspecto que las de -lino. Con la 
seda de Ashpa Ortiga se puede tam
bién fabricat· "camisolas" de lámparas 
PETROMAX, para lo cual se introdu
ce la "camisola" recién tejida en una 
solución de NI'l'RATO DE CERIO, du
rante algunas horas. Entonces está lis
ta para ser calcinada y proporcionar la 
intensa y deslumbrante luminosidad 
durant2 su incandescencia. (1) 

La Ashpa Ortiga crece abundante
me en los declives cordilleranos de las 
Provincias nórdicas, especialmente en 
la del Pichincha. Su área altitudinal 
de dispersión se encuentra entre los 
2.700 y 3.000 mts., y su mejor medio 
de desarrollo lo constituyen las "zan
jas" a~ fondo húmedo que rodean a 
las parcelas de cultivo. Robustos ejem
plares se observan en Turubamba, 
Tambillo y Alóag. 

(1) En el Instituto Botánico de la U
niversidad Central se than hecho 
los estudios tecnológicos corres
pondientes, para calificar la caii
dad industrial de esta fibra textil. 
Parte de estos ·estL1dios se encuen
tran publicados en el Boletín 
Ci~ntífico de la Casa de la Cultu
ra Ecuatoriana y en el Boletín del 
Instituto Botánico. 
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Orden 109 PIPERALES. 

:Familia 1 ~ PIPERACEAS 

Peperomia galioides Kunth. - CON
GONA. 

Arbusto trepador con el tallo carno
so de color verde amarillento, verde 
claro y rojizo esparcido, según la ilu
minacwn; hojas verticiladas verde 
brillante en el haz y ver.de opacas en 
el envez, curvadas hacia el dorso con 
una disposición semejante a la que 
adoptan algunas especies del género 
Galium de la Familia Rubi.aceas. Tan
to las hojas como el tallo despiden al 
ser estrujadas entre los dedos un in
tenso y agradable olor a especia, mez
clado con perfume de. limón. Cuando 
se exprime el jugo· de las hojas se 
percibe un tenue olor a Culantro 
(Coriandrum sativum L.) 

Tanto las hojas como el tallo contie
nen aceite esencial en la proporción 
del 2,5 al 3%. Este aceite está cons
tituído por una mezcla de CITRAL y 

EUGENOL, en su mayor parte, y ade
más contiene pequeñas cantidades de 
B FELANDRENO. El aroma es se
mejante al de Jenjibre (Zingibcr Offi
cinale (L.) Rose.), y la esencia extraí
da es cristalina con ligeros tonos ama
rillentos o verdosos. 

La Congona tiene limitadísima apli
cación industrial en nuestro País, pues 
sólo se utiliza para aromatizar la 
"chicha dulce", bebida esta elaborada 
a base de cocimiento de maíz germi-

nado (jora). La explotación raciqnai 
de su aceite esencial y su consiguien
te utilización en la fabricadón de be
bidas refrescantes, tipo GINGER-AL}í;, 
vendría a constituir una import[\nte 
industria nacional. Igualmente podría 
emplearse la valiosa esencia en la in
dustria de jabones de tocacdor y cos
méticos, pues su aroma poco conocido 
en los mercados internacionales cons
tituiría una novedad. 

La Congona crece abundantemente 
en la altiplanicie interamli:na nórdica 
especialmente en la Provincia del Pi
chincha. En los sot.obosques que se 
forman dentro de las zanjas que bor
dean las parcelas de culüvo, cerca de 
Quito, no faltan los arbustos de Gon
gona, trepando con el apoyo de sus 
vecinas de formación. Su área alti
tudinal óptima -está comprendida en
tre los 2.700 y 3.000 mts. 

Peperomia congona Sod. - CONGO
NA. 

Planta herbacea carnosa, de menoo 
de un metro de altura, que despide al 
estrujarla un agradable y penetrante 
olor a e-specia, muy semejante al de 
"PlNOL'' (harina de cebada aromati
zada con especias y endulzada con pa
nela). Las hojas son carnosas y rí
gidas, algo plegadas por el nervio 
medio, es decir un poco acanaladas, 
verde brillantEJs en el haz y verde opa
co en -el envez. La disposición foliar 
es verticilada y el pecíolo tan peque
ño que las hojas son propiamente sub
sésiles. 
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Esta Congona tiene aceite esencial 
en una proporción del 3,5 al 4%. La 
esen-cia está compuesta en su mayor 
parte de una mezcla de EUGENOL y 
CARIO.B'lLENO, predominando el al
cohol sobre el terpeno. Por su pecu
liar perfume esta esencia tendría gran 
aplicaCicin en la industria de confite
ría. 

La especie que nos ocupa cr-ece es
porádicamente en los declives inter
nos cercanos a la altiplanicie, cerca 
de la parroquia de Pifo, Provincia del 
Pichincbt. Se la cultiva también en 
los jardines, y es una de las especies 
·más frecuentemente cultivadas en ma
cetero-s, en las azoteas y corredores 
hogareños. (1) 

Orden 139 POLIGONALES 
Familia única POLIGONAüEAS. 

Polygonum hydrollit>enlidcs Michx. 
BARBASCO DE AGUA, HIERBA 
DEL SAPO. 

Planta herbacea, palúdica, con el 
tallo liso de color pardo claro o pardo 
rojizo, 'toluble y sumergido en sus dos 
terceras partes, quedando erguido en 

(1) Con el nombre de CONGONA se 
conoc-en en el Ecuador a todas la.s 
especies aromáticas del género 
Peperomia. En el herbario del 
Instituto Botánico de la Universi
dad Central, existen más de me
dio centenar de especies de CON-

· GONA, y enh·e todas, las dos des
critas en el presente trabajo -son 
las que tienen mayor cantidad de 
aceite esencial, y por lo tanto las 
más útiles industrialmente. Pepe
xmnia congona Sod, puede consi-

las últimas porciones aéreas. Las ho--
jas so:p lanceoladas, lineales, atenua
das a ambos lados, y las ocreas largas 
y angostas con el borde ciliado. Lasc 
infloresc·encias son especiformes, casi 
g-en1elas, raras veces racimosas 

Las hojas de esta planta tienen un 
sab¿r desagradable, picante, y produ
cen ·sobre la piel un efecto lócal in
flan1ante, o cuando menos rubefas
ciente. 

El jugo de la planta machacada es 
altamente ictiotóxica, de donde viene 
su nombre de BARBASCO DE A
GUA. 

El efEcto inflamante se debe a la 
presencia del ACIDO POLIGONICO, 
qu-e es muy irritante, y -el efecto ictio
tóxico a una cetona muy semejant-e en 
sus propiedades quumcas y fisioló
gicas a la ROT.ENONA, y que toma el 
nGmbre de POLIGONOMA. Esta ce
tona provoca también un violento des
censo de la presión sanguínea. La 
planta contiene además un glucósido 
llamado POLIGONINA, que tiene la 
propiedad de coagular la sangre. (l) 

der-m'se como la mejor especie in
dustrial entre todas las ecuatoria
nas. 

(1) En nuestras experiencias de labo
ratorio verificadas en colaboración 
con -el Dr. César Suárez, Profesor 
de Química orgánica dé la Uni-
versidad Central, habriamos obte
nido en un menstruo clorofórmico 
de la planta, reacciones similares 
a las que produce la ROTENONA, 

· pero no muy francas. Es posible 
que estas reacciones correspon
dieron propiamente a Ia POLIGO
NONA. 
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Por las mencionadas propiedades 
,químicas -esta planta puede servir de 
excelente materia prima para la ela

. boración de insecticidas, especialmen
te aplicables a la Salubridad Vegetal. 

El extracto de las hojaJs de BAR
BASCO DE AGUA se le usa en medi
cina para el tratamiento de las hemo
rragias uterinas. También se elabo
ran con el referido extracto, lociones 
estimulantes del crecimiento del cabe
]lo. (Krawhoff). 

El BARCASCO DE AGUA crece 
a,bundantemente en los lugar-es pan
tanosos ·cl.e la altiplanicie interandina. 
Al norte de Quito, en "El Batán", s-e 
pueden observar numerosos y robustos . 
ejemplares. También Cl'ece en los va
lle-s de los ríos que se abren pa•so a 
través de la cordillera hacia el Ori-en
te, tales como el Pastaza, el Paute y 

el Zamora. Igualmente en los valles 
occidentales de los ríos Toachi, Salo-
ya y Pílatón. 
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JUAN FELIX PROAÑO CASTILLO 
(1.850-1.938) 

(HOMENAJE EN EL PRIMER CENTENARIO DE SU NACIMIENTO) 

Escribe AUredo Costales Samaniego 

Habían transcurrido 48 años de la 
fundación de la actual Ciudad de Río
bamba por Dn. Antonio Lizarzaburu, 
cuando tuvo lugar el nacimiento de 
JUAN FELIX GERONIMO PROAÑO, 
el 20 de Julio de 1.850; a las márgenes 
del TÍo "Chibunga", en la Quinta de
nominada "La Florida". 

Fuerpn sus padres Dn. Manuel Proa
ño y Doña Carmen Castillo. La pri
mera educación la recibió en el hogar, 
pero años más tarde (1.856) se la en
comendó al Sr. Darío Mancheno, que 
por entonces dirigía una escuela pri
maria. Cuando terminó sus estudios 
inferiores (1.862), ingresa al Colegio 
"San Felipe Neri" de los jesuítas y en 
él se destaca por sus aptitudes inte
lectivas juntamehte con Ricardo Cor
nejo, Emilio Chiriboga y Andrés No
boa. Finalmente se graduó en FILO
SOFIA Y LETRAS; el 25 de Julio de 

1.869, presentando la tesis escrita en 
latín "UNIVERSA PHILOSOPHIA". 
A los 18 años ingresa al Seminario que 
acaba de fundarse en Riobamba con 
el retorno de los J esuítas y se ordena 
sacerdote el 19 de Febrero de 1.875. 
Antes de ser ungido, desempeñó las 
Cátedras de Filosofía y Literatura, 
contribuyendo de este modo a la for
mación de la juventud de· ese enton
ces. Fué también profesor del Semi
nario Mayor de San Luis y tuvo por 
discípulo a Monseñor Pérez Quiñónez 
y a pesar de estos trabajos concurría 
a las aulas universitarias de Quito pa
ra saciar su inmensa sed de saber. 

Habiendo adquirido toda clase de 
conocimientos en los diferentes ramos 
del saber humano, volvió a su ciudad 
natal con la investidura de Dr. "En 
TEOLOGIA Y CANONES", en donde, 
desdB un Rectorado que se le confió, 
comenzó la ardua labor intelectual que 
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no interrumpió hasta los postreros mo

mentos de su existencia. Y a como 
publicista, ya como fecundo e inspi
rado poeta, ya como dramaturgo que 
supo hacer resucitar la prehistoria de 
nuestros aborígenes, ya como orador 
fogoso, ya como periodista correcto. 
Todo fué nuestro compatriota y en 
todo figuró como uno de los primeros 
y más grandes ecuatorianos. 

Desterrado por dos ocasiones, la pri
mera en la Dictadura de Veintimilla y 
la segunda en la primera Presidencia 
de Alfaro (1.897) le llevaron a tierras 
extrañas (Perú y Chile). En Lima, 
por encargo del Arzobispo tradujo del 
Latín la famosa bula de "CANONIZA
CION" de Santa Rosa, con toda pro
piedad y maestría que se granjeó la 
simpatía de todos los círculos sociales 
de Lima. 

En Chile se distingue como orador 
sagrado y escribió sentidos poemas 
cristianos tales como ''LA PIE DE 
LANGA VI" y "EL DESCUBRIMIEN
TO ·DE AMERICA". 

Regresa del destiep-o en 1.902, y se 
lo encarga el Rectorado del Seminario 
de Riobamba, desde el cual la labor 
literaria que realizó fué agigantándo
se. Colaboró con sus escritos en- pe
riódicos, revistas y libros, llegando a 
ser considerado como el más grande 
escritor nacional, según puede verse 
en la Antología que publicó la Aca
demia Ecuatoriana, en cuyas páginas 
tiene honroso lugar su poema: "A MI 
HERMANA CIEGA TOCANDO EL 
ARPA". 

Estudiemos su personalidad bajo di
ferentes puntos de vista: 

COMO POETA. - Muchacho aún, 
sintió viva inclinación a la poesía y 
en sus horas de meditación y soledad 
borroneó sentidas cuartillas, las pri
meras que hemos encontrado entre sus 
papeles privados están fechadas en el 
año 1.886, cuando estudiante de Retó
rica. "AL CORAZON" es la lucha es
piritual más fuerte de su vida, cuando 
aún vivía las delicias de la juventud 
y así pregunta a su corazón ator
mentado: 

"O corazón! Corazón, ¿Por qué tan 
ciego. 

Por qué tan insensato en tus delirios; 
Corres del mundo tras deleites falsos". 

En el mismo afio escribe "EL HO
RIZONTE DE RIOBAMBA", pondera
tiva descripción del cielo opacado por 
las cenizas del Tungurahua en su tre
menda erupción. Desde entonces fué 
creciendo su afán por escribir poesías, 
hasta que en su madurez llegó a ser 
el mayor poeta religioso ecuatoriano. 
Nos recuerda sus poesías a los gran
des clásicos del habla espafíola en el 
siglo de oro, esa dulzura indefinible 
de los bardos cristianos del siglo XVI, 
guarda su inspiración tanto en el fon
do como en la forma. Escribió desde 
entonces, sonetos, himnos, elegías, ro
mances, tanto que coleccionando todas 
ellas se podría hacer un brillante poe
mario. 

COMO HISTORIADOR Y ARQUEO
LOGO. '-- He aquí las materias en las 
que más sobresalió. Fué uno de los 
más valientes defensores del Padre 
Juan de Velasco. Poco tiempo des-
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JUAN FEUX PROAÑO CASTILLO 
(1.850-1.938) 

(HOMENAJE EN EL PRIMER CENTENARIO DE SU NACIMIENTO) 

Escribe Alfredo Costales Samanicgo 

Habían transcurrido 48 años de la 
fundación de la actual Ciudad de Río
bamba por Dn. Antonio Lizarzaburu, 
cuando tuvo lugar el nacimiento de 
JUAN FELIX GERONIMO PROAÑO, 
el 20 de Julio de 1.850; a las márgenes 
del río "Chibunga", en la Quinta de
nominada "La Florida". 

Fueron sus padres Dn. Manuel Proa
ño y Doña Carmen Castillo. La pri
mera educación la recibió en el hogar, 
pero años más tarde (1.856) se la en
comendó al Sr. Darío Mancheno, que 
por entonces dirigía una escuela pri
maria. Cuando terminó sus estudios 
inferiores (1.862), ingresa al Colegio 
"San Felipe Neri" de los jesuítas y en 
él se destaca por sus aptitudes inte
lectivas juntamehte con Ricardo Cor
nejo, Emilio Chiriboga y Andrés No
boa. Finalmente se graduó en FILO
SOFIA Y LETRAS, el 25 de Julio de 

1.869, presentando la tesis escrita en 
latín "UNIVERSA PHILOSOPHIA". 
A los 18 años ingresa al Seminario que 
acaba de fundarse en Riobamba con 
el retorno de los J esuítas y se ordena 
sacerdote el 19 de Febrero de 1.875. 
Antes de ser ungido, desempeñó las 
Cátedras de Filosofía y Literatura, 
contribuyendo de este modo a la for
mación de la juventud de· ese enton
ces. Fué también profesor del Semi
nario Mayor de San Luis y tuvo por 
discípulo a Monseúor Pérez Quiiíónez 
y a pesar de estos trabajos concurría 
a las auias universitarias de Quito pa
ra saciar su inmensa sed de saber. 

Habiendo adquirido toda clase de 
conocimientos en los diferentes ramos 
del saber humano, volvió a su ciudad 
natal con la investidura de Dr. "En 
TEOLOGIA Y CANONES", en donde, 
desde ·un Rectorado que se le confió, 
comenzó la ardua labor intelectual que 
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no interrumpió hasta los postreros mo

mentos de su existencia. Ya como 
publicista, ya como fecundo e inspi
rado poeta, ya com.o dramaturgo que 
supo hacer resucitar la prehistoria de 
nuestros aborígenes, ya como orador 
fogoso, ya como periodista correcto .. 
Todo fué nuestro compatriota y en 

iodo figuró como uno de los primeros 
y más grandes ecuatorianos. 

Desterrado por dos ocasiones, la pri
mera en la Dictadura de Veintimilla y 

la segunda en la primera Presidencia 
de Alfaro (1.897) le llevaron a tierras 
extrañas (Perú y Chile). En Lima, 

por encargo del Arzobispo tradujo del 
Latín la famosa bula de "CANONIZA
CION" de Santa Rosa, con toda pro
piedad y maestría que se granjeó la 
simpatía de todos los círculos sociales 
de Lima. 

En Chile se distingue como orador 
sagrado y escribió sentidos poemas 
cristianos tales como "LA PIE DE 
LANGA VI" y "EL DESCUBRIMIEN
TO ·DE AMERICA". . 

Regresa del destierro en 1.902, y se 
lo encarga el Rectorado del Seminario 
de Riobamba, desde el cual la labor 
literaria que realizó fué agigantándo
se. Colaboró con sus escritos en- pe
riódicos, revistas y libros, llegando a 
ser considerado como el más grande 
escritor nacional, según puede verse 
en la Antología que publicó la Aca
demia Ecuatoriana, en cuyas páginas 
tiene honroso lugar su poema: "A MI 
HERMANA CIEGA TOCANDO EL 
ARPA". 

Estudiemos su personalidad bajo di
ferentes puntos de vista: 

COMO POETA. - Muchacho aun, 
sintió viva inclinación a la poesía y 

en sus horas de meditación y soledad 
borroneó sentidas cuartillas, las pri
meras que hemos encontrado entre sus 
papeles privados están fechadas en el 
año 1.886, cuando estudiante de Retó
rica. "AL CORAZON" es la lucha es
piritual más fuerte de su vida, cuando 
aún vivía las delicias de la juventud 
y así pregunta a su corazón ator
mentado: 

"O corazón! Corazón, ¿Por qué tan 
ciego. 

Por qué tan insensato en tus delirios; 
Corres del mundo has deleites falsos". 

En el mismo afio escribe "EL HO
RIZONTE DE RIOBAMBA", pondera
tiva descripción del cielo opacado por 
las cenizas del Tungurahua en su tre
menda erupción. Desde entonces fué 
creciendo su afán por escribir poesías, 
hasta que en su madurez llegó a ser 
el mayor poeta religioso ecuatoriano. 
Nos recue1·da sus poesías a los gran
des clásicos del habla espafíola en el 
siglo de oro, esa dulzura indefinible 
de los bardos cristianos del siglo XVI, 
guarda su inspiración tanto en el fon
do como en la forma. Escribió desde 
entonces, sonetos, himnos, elegías, ro
mances, tanto que coleccionando todas 
ellas se podría hacer un brillante poe
mario. 

COMO HISTORIADOR Y ARQUEO
LOGO. '-- He aquí las materias en las 
que más sobresalió. .Fué uno de los 
más valientes defensores del Padre 
Juan de Velasco. Poco tiempo des-

257-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



pués secundaban su empeño el lingüis
ta chileno Joaquín Santa Cruz, Pío 
Jaramillo Alvarado, José María Le 
Gohir y Rodas, José F'élix Heredia, Jo
sé María Coba Robalino y muchos 
otros, debido a los cuales se mantuvo 
en alto la Historia del P. Velasco. En 
el año 1.894 tuvo la suerte de descu
brir el depósito fosilífero en la que
brada de "Chalán" (Punín), que cla
sificó el profesor alemán Hans Meyer 
como uno de los más importantes de 
América, este mismo sabio clasificó el 
esqueleto encontrado por el Dr. Proa
ño en la especie extinguida de 'ELE-
PHANS ANTIQUUS", más importan
te que la especie "Mastodonte". Des
graciadamente este fósil se quemó en 
la Uníversidad el año 1.928. 

No se da un momento ele reposo, re
corre grandes distancias haciendo es
tudios Paleontológicos con los célebres 
Drs. Wolf y Dressel. Por cartas discu
te de arqueología con González Suárez 
y Otto Von Buchwald. Revisa libros 
y archivos, asimila todos los conoci
mientos necesarios para sus refutacio
nes, a,verigua y estudia con cuidado 
las tradiciones y con ellas reconstruye 
la más grande defensa a favor del Pa
dre de nuestros historiadores. Los 
grandes científicos y sabios se intere
san por conocer al "Deán Arqueolo", 
como lo llamaban cariñosamente ellos, 
y vienen en su busca; Rivet, Max 
Uhule, conversan, discuten y salen ad
mirados de su vasto saber y de su 
amplia cultura. 

Citaremos sus principales estudios 
históricos: "Memorias de la Diócesis 
de Riobamba", "El actual cacique de 

Cacha", "Los últiry¡os duchicelas", "El 
penúltimo duchic~la", "La Tola de· 
Macají", "Monumentos Incaicos de 
Palmira", "Historia de la Religión", 
"Usos y Costumbres de los Puruhaes", 
"La Virgen del Dios Chimborazo", 
"Folklore de Lícán", "La Antigüedad 
del hombre en América", "Las esta~ 
tuas de Piedra en Guano", ''El gran 
Cementerio Arqueológico de Elén Pa
ta" y finalmente el estudio geológico· 
del volcán apagado "Tulabug". 

COMO PERIODISTA.-Fué él, quien 
fundó la primera hoja periodística del 
Colegio San F'elipe, llamada "El Tem
plo del Sagrado Corazón de Jesús", 
como lo indica su nombre tenía por 
objeto fomentar la obra arquitectónica 
laboriosamente empezada por el P. 
Navarro. Trabajó con el periodista 
José María Dávalos Velarde, en el pe
riódico "El Observador". En Noviem
bre de 1.935 fundaba el abnegado sa
cerdote Enrique F'lores el periódico 
"Hoja Popular", donde escribía el Dr. 
Proaño y finalmente fué mantenedor, 
fundador y escritor de la "Revista Dios 
y Patria", orgullo de las letras rio
bambeñas. 

COMO DRAMATURGO. - Es au
tor de la tragedia "QUIZQUIZ" o De·
sash·e de . una Raza, premiada por la 
I. Municipalidad de Riobamba con una 
medalla de oro, el año 1.920. En este 
drama nos pinta el valor del general 
indio que, luchó heroicamente contra 
los espai'í.oles. F'ué también galardo
nado con una mención. honrosa en 
1.919 en un concurso que promovi6 la 
vecina República de Colombia. Más 
tarde escribe "Condorazo". Los dos 
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-dramas tienen un valor eminente para 
la prehistoria ecuatoriana, entrambos 
tienen un argumento indiano. Resu
cita las costumbres de nuestros abo
rígenes. Allí aparece la hermosa Toa 
con todos los encantos de la mujer pri
mitiva. El viejo Condorazo que abru
mado por el peso de las tristezas aban
dona su reino para ir a vivir y morir 
en las breñas de los Cullanes. 

COMO ORADOR. - Como orador 
osagrado figuró entl·e los primeros de 
nuestra provincia. .Aún recuerdan los 

·que oyeron la Oración Fúnebre, en 
las excequias a los muertos en el te
rremoto del 4 de Febrero de 1.797, día 
del primer centenario de la espantosa 
catástrofe. Se mostraba dueño abso

·luto de la palabra, las naves de la 
Iglesia se llenaban cuando este Cicerón 

·cristiano subía al púlpito. Profundo 
Teólogo, explicaba las verdades cris
tiamts con la misma sencillez de los 
Apóstoles de Cristo. Se entusiasmaba 
y robaba la atención del público en 
sus elocuentes discursos patrióticos. 
No fa'1ó en su persona la grandeza de 

·'Cicerón, ni la subli:r{¡idad cristiana de 
Benigno Bossuet. 

Fué todo un sabio, entusiasmaba 
y hacía llorar con la palabra, conven
cía y emocionaba con su pluma. Se 
distinguió en el clero por sus virtudes. 
·Fué incansable propagador de las le
tras nacionales. Ocupó diversos car
•gos: Secretario de la Diócesis, Canó
nigo, Deán, cargo que fué concedido 
·por el Papa León XIII, el año 1.890, 
Vicario Capitular de la Diócesis, 1le
•gimdo a dirigirla del 15 de Marzo de 
1.906 al 24 de Enero de 1.908. 

Concurrió a varias Legislaturas re
presentando a su Provincia, a cuyo 
progreso y adelanto dedicó toda su vi
da. El I. Ayuntamiento de Riobamba 
tiene que recordar al que fué sabio 
Cabildante en repetidas ocasiones, de
jando como huellas de su paso, la fun
dación de la Biblioteca Municipal y la 
prolongación de la calle Veloz. Fué 
socio de las siguientes Academias: 
Miembro de la Academia Nacional de 
Historia, de la Ecuatoriana correspon
diente a la Real Española de la Len
gua, Miembro titular de la Sociedad 
de Amedcanistas de París. 

Se acercó pues, el fin de su jornada 
y entrega su alma al Todopoderoso a 
la avanzada edad de 88 años, en la 
ciudad de Riobamba, el 30 de Julio de 
1.938. Irr.eparable pérdida para las 
Letras nacionales. Al acaecer su muer
te, fué reconocido no sólo dentro de 
los círculos católicos, sino también por 
el Círculo de Periodistas liberales, por 
la I: Municipalidad de Riobamba y por 
el mismo Gobierno del General Enrí
quez que, no contento con declararlo 
"CIUDADANO BENEMERITO" dis
puso que los funerales fuesen costeados 
por el Estado. 

:Esta es la suerte de los grandes que 
pasan por la tierra como una exala
ción, dejando en todas partes lampos 
de claridad infiníta e irradiaciones 
diamantinas para sumergirse en el caos 
de la nada, desde ·cuyo ·fondo sólo se 
contempla la gloria perdurable y el 
epitafio escrito por los ángeles y sin
tetizadas por los hombres en estas pa
labras sublimes: ''PASO POR LA 
VIDA HACIENDO EL BIEN" 
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HENRI lOUIS lE (~1-iA TEUER 
1850-1950 

lEN EL PRIMER CIEN'I'ENARIO HE SU NACIMIENTO 

Pro!. Dr. José E. MUÑOZ 

He aquí un nombre y una fecha 
cuya rememoración gloriosa tendrá, 
indudablemente, una repercusión uni
versal ya que, la Ciencia y la Técnica 
contemporáneas, deben mucho al ge
nio d~ Henri Le Chatelier que, a lo 
lf!rgo de una vida de ejemplar y mara
villosa actividad científica, social y do.:. 
cente, atrae para sí y para Francia, su 
Patria, la atención del mundo científi-· 

,.co que actúa entre los últimos años 
del siglo XIX y los primeros del XX, 
hasta casi nuestros días; o sea, hasta 
el 17 de Septiembre de 1936, año de su 
muerte. 

El estupendo desarrollo actual de la 
Metalurgia con sus innumerables apli
caciones a las exigencias de nuestra 
civilización y, el no menos portentoso 

de la fabrícación y empleo del cemento· 
en las, cada vez, más audaces obras de 
la Ingeniería moderna, se debe en gran 
parte, a los estudios de Le Chatelier 
y al descubrimiento de leyes y prin
cipios científicos que han servido de 
fundamento indiscutible, para el for
midable desarrollo actual que contem
plamos en este siglo, pero que, des
graciadamente, no siempre se ha pues
to al servicio del Progreso y la Cul
tura, sino también al de la destrucción. 
y la barbarie. 

El 8 de Octubre de 1850, nace en 
París, Henri Louis Le Chatelier. 

La inclinación científica de Le Cha
telier, se despierta desde muy tempra
no, en su alma juvenil, y tiene en su 
propio padre Louis, destacado Inge-
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niero, un guía JUICioso y constante, ya 
que él también, aparte de sus inten
sas actividades profesionales, mante-· 
nía relaciones científicas, con perso
najes de la época, y nada menos que 
con Henri Sainte-Claire-Deville, su 
:íntimo amigo y socio, quien por esos 
tiempos, se ocupaba afanosamente, en 
la búsqueda de un método fácil p¡:ü·a 
la obtención del aluminio, aparte de 
sus constantes investigaciones sobre 
Química Pura y Q.uímica Anal:ítica. 

Además, la amistad y la correspon
dencia que mantenía· el padre, cori los 
sabios de la época: Debray, Dumas, 
Chevreul, etc., permitían al joven Le 
Chatelier, asistir a frecuentes conver
saciones sobre diversos temas científi
cos y leer memorias y trabajos sobre 
medicina, agricultura, química, meta
lurgia, etc. 

De su madre, en cambio, recibió una 
austera y elevadísirna formación mo
ral que le imprimió sus propios sen
timientos de idealismo, de honor y de 
deber. 

El mismo, alguna vez recordando és
tos escribía: "He -~onse1·vado durante 
toda mi vida, el respeto al .ot'llen y a 
la ley. El orden es para mí, una de 
las f01·mas más perfectas de la civili-
zación". 

Estas convicciones se reflejarán 
siempre, en sus mismos trabajos cien
tíficos 'y el espíritu de método, será 
en ellos, una de las más fuertes ca
racterísticas. 

En 1869, ingresa a la Escuela Poli
técnica de París, luego de terminar 
brillantemente sus estudios primarios 
y secundarios, siempre bajo la guía 

del padre que no descuidó de colo-· 
cario, en los tiempos de vacaciones es
colares, como preparador en un pe
queño laboratorio, donde se estudiaba 
las primeras aplicaciones industriales 
del. aluminio. 

Un poco más tarde ingresa a la Es
cuela de Minas, y siempre encuentra 
tiempo para asistir a las lecciones de 
Sainte-Claire Deville, en la Sorbona, 
y a las de Marey y Bertrand, en el Co
legio de Francia. 

Graduado de Ingeniero de Minas, 
pasa a ocupar un puesto en Besan¡;;on, 
y a los 27 años, la propia Escuela de 
Minas, de la cual fuera brillante alum
no, lo llama para ocupar la cátedra de 
Química que la ejercerá durante 40-
años seguidos. 

A. la muerte de Moissan, en 1898, lo 
reemplaza en la cátedra de Química 
de la Sorbona, y casi simultáneamen
te, es designado también profesor en 
el Colegio de Francia. 

Sus investigaciones científicas, ya 
están en plena fructificación y forman 
una larga y variada lista, por esa épo
ea. De esos años datan los célebres e 
importantísimos trabajos sobre la coc
. ción y fraguado del cemento y el rol 
de los aluminatos en ese fenómeno; 
los métodos analíticos para el cemento 
y la invención de aparatos para reali
zar esos mismos métodos; el estudio 
sobre la composición y las causas de 
formación de diversas especies mine
rales; los fenómenos de combustión de 
mezclas gaseosas y su análisis; la uti
lización de combustibles en los hornos 
industriales y las reformas de· éstos a 
las nuevas exigencias. 
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Los trabajos de su propio 'alumno 
·Osmond sobre las aleaciones metálicas, 
'1e inclinan hacia este campo en el cual, 
·sus primeras experiencias con el alu
minio, le dan capacidad para conti
nuarlas y ampliarlas, en forma insu
perable. 

Frente a los problemas que se pre
·sentan para el estudio del fenómeno 
de enfriamiento de las aleaciones fun
didas, agudiza su espíritu de observa

. ción e inventiva y termina por cons--
truir, para el objeto, el galvanómetro 
doble Saladin-Le Chatelier; concibe 
los métodos de análisis físico-químico 
para estudiar las variaciones de la di
latación y la resistencia eléctrica, que 
·culminan en la invención del maravi
lloso instrumento conocido con el nom

-bre de "pirómetro termo-eléctrico de 
Le Chatelier", hoy en uso en todas 
partes; con lo cual se da un paso gi
gántesco en los procesos metalúrgicos. 

Estos estudios realizados diariamen
te en el laboratorio y comprobados 
luego, eri la fábrica, le 'permiten acu
mular tanto conocimiento sobre los 
secretos de los metales que, indiscuti
blqnent~, se le considera como el crea
dor de la Metalografía, combinando 
"para los estudios metalográficos, una 
técnica especial, que comprendía un 
dispositivo particular de microscopio, 
el empleo de ciertas substancias para 
el· pulimento de los cortes, y los pro
cedimientos de ataque especiales, para 
permitir el estudio de los elementos 
constitutivos de las aleaciones espe
Cialmente". 

Apasionado por el perfeccionamien
·to de métodos de obtención del ·alu-

minio, y las posibles aleaciones de este 
elemento con otros metales, dedicó sus 
grandes energías a estudios sobre este 
problema, estudios que le ocuparon 
casi hasta el fin de su vida. A él se 
le debe los actuales conocimientos (o 
por lo menos los fundamentales) sobre 
fusibilidad, dilatación, resistencia eléc
trica, micrografía, estructura, etc., y 

que tanto han contribuído para el 
gran desarrollo de la Técnica Meta
lúrgica, en lo que va corrido del pre
sente siglo, y las aplicaciones de los 
metales, a las exigencias de nuestra 
civilización actual. 

La obra de Le Chatelier, grandiosa 
y multiforme, siempre tuvo como me
ta final la adaptación industrial de los. 
ensayos de laboratorio. Pero también 
tuvo su derivación obligada y prove
chosa, en el campo de la Química Pu
ra, como lo prueban sus estudios so
bre las leyes generales de la Termo
dinámica, leyes generales sobre la di~ 
solución, ley de los equilibrios quí
micos, etc. 

Afecto a las enseñanzas de su gran 
Maestro Sainte-Claire Deville, de 
quien -él mismo lo dice-- se le ''in
filtró definitivamente el desprecio de 
las teorías verbales, donde las pala~ 
bras reemplazan fl·ecuentemente a los 
hechos", rev'olucionó la enseñanza de 
la Química, lo que le daba autoridad 
para juzgar métodos en innovaciones 
pedagógicas en Colegios, Universidades 
y otros institutos de enseñanza. 

En 1922 un nutrido y selectísimo 
grupo. de personalidades del mundo 
científico e industrial francés y mu
chos representantes de célebres Insti--
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tuciones científicas extranjeras, le 
ofrecen un homenad·e con motivo d·e 
sus Bodas de Oro pro:Eesionales. 

Cincuenta años de una brillante ca
rrera que le llevara a ser Doctor en 
Ciencias Físico-químicas, Presidente de 
la Sociedad de Mineralogía, fundador 
de la "Revista de Metalurgia", Presi
dente de la Sociedad para el Fomento 
de la Industria Nacional, Presidente de 
la Sociedad de Física, Miembro de la 
Academia de Ciencias de París y de 
las más conspicuas Sociedades Cientí
ficas del Mundo, Doctor Honoris-causa 
de muchas Universidades, etc.; sirvie
ron para que así, cargado de gloria y 

de ciencia, sólo pusiera de relieve, una 
vez más y en tan solemne ocasión, su 
carácter de varón austero, modesto, 
sencillo y noble. 

Al contestar a M. Noblemaire, Pre
sidente honorario de los Ferrocarriles 
P. L. M. su discurso de homenaje, el 
sabio lo hizo en frase y forma modesta, 
espiritual y llena de una alteza de mi
ras y de una nobleza a tono con las 
convicciones de su propia alma y con 
la formación morar y la exquisitez de 
su cultura que le hacía decir con fre
cuencia: "la afabilida(l y la sencillc?. 
de modales, nos son muy útiles para 
sortear los obstáculos del camino__ " 

Desprendido como verdadero sabio 
que presiente que su obra y su esfuer
zo pertenecen a la Humanidad, nunca 
hizo objeto de lucro sus inventos, ni 
sus descubrimientos, y él mism.o con
fiesa: "Yo nunca obtuve un hrevet, 
nunca toqué una reivindicación cual
quim·a, por ninguno de los apat·atos de 
mi invención". Admirable ejemplo de 

generosidad científica, en favor del 
progreso de la Ciencia. 

Reconocía sin egoísmo, el mérito aje
no y su consejo estaba siempre listo 
para ayudar al principiante o a quien 
le dirigiera -aún de muy lejos- una 
consulta cualquiera. Su noble cora
zón guardaba la gratitud para sus vie
jos Maestros, y aún a sus alumnos 
les expresaba su satisfacción sincera, 
cuando ellos sobresalían. De Osmond, 
su alumno favorito y su colaborador 
en los trabajos de Metalo¡;(rafía, guar
dó el mejor reconocimiento, que a ve
ces se confundía con renunciamiento 
por su colaboración fiel y generosa. 

Tal es, a grandes rasgos, la singular 
figura de este sabio francés cuyo pri
mer centenario de su nacimiento esta
mos recordando con emocionada ad
miración. 

Vástago ilustre y perfecto de ese 
pueblo de singulares virtudes, y cuyas 
madres, como la de Le Chatelier, han 
sabido inculcar en el alma de sus hi
jos esas virtudes y esa fortaleza espe
cial para acometer las grandes empre
sas del talento, del valor o de la fé; 
hizo honor a su raza y a su Patria que 
ya, en 1936, lloró sobre su tumba y 

dejó el mirto simbólico del recuerdo 
inmortal. 

J. Bally, al comentar en ese afio, la 
muerte de Le Chatelier, en sentida no
ta necrológica, ya decía: "Este sabio. 
era un idealista y un hombre enemi
go de toda mezquindad, de toda baje
za. Altivo e independiente, había man
tenido siempre su libertad, sin con
sentir jamás en pedir un beneficio, una 
condecoración, o inclinar sus convic-· 
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ciones ante el abuso del poder, ante 
aquellos que los llamaba, tan libre
mente, 'los pontífices" técnicos o po
líticos". 

En el Mundo de hoy, convulsionado 
y empavorecido ante las amenazas de 
una nueva y espantosa Guerra; la fi
gura serena y grave de Le Chatelier 
se alza entre las grises nieblas de la 
Eternidad, como un mudo y sobrena
tural reproche contra uno de esos 
"Pontífices" de la política que, preva
lidos de su fuerza y su dominio, quiere 
desatar las fuerzas del mal sobre el 

resto de la Humanidad que aún cree 
y defiende los altos valores del espí
ritu y la libertad intangible y sagrada 
de los hombres, nacidos para altos des
tinos de fraternidad y comprensión al 
amparo de la Religión, de la Libertad 
y de la Ciencia, como así lo compren
día y proclamaba el inmortal sahio 
francés, cuyo primer centenario hemos 
querido conmemorar, en este año, con 
estas líneas. 

Quito (Ecuador), Octubre de 1950. 
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El espíritu en la arquitedura 
(Acogido) 

Por el Prof. J. A. HOMS. 

Los grandes edificios del pasado, nos 
presentan el vasto panorama arqui
tectónico mundial, como la expresión 
más importante del alma, del concep
to y del carácter de cada cultura; y 
así como se muestran bien marcados 
los focos culturales ctaracterísticos de 
cada Nación dentro de su ámbito geo
gráfico, también en cada medio admi
ramos uno de los más importantes 
monumentos que la espiritualidad de 
los pueblos impulsó a levantar. 

Dicho monumento es el Templo, la 
casa: dedicada a la Divinidad, para le
vantar la cual no se hizo presupuesto, 
ni se pensó en ganancias ni en renta; 
todo lo contrario, se sumaron aportes 
de dinero por los pudientes fervorosos 
y de brazos gratuitos por los indigen
tes devotos. 

En estas condiciones, el aunado es
Juerzo de todos resultó en grandiosas 
obras del más diverso sentido litúrgi
co, estilístico, y descriptivo; ya que, 
algunas entre ellas son verdaderos 
poemas de piedra explicativos plasti
camente y de la Teología más compli
cada, con la cual éstos monumentos 
son las más claras muestras de inten
tos arquitectónicos espirituales. 

Mencionamos el vocablo "intento", 
a fin de expresar verdaderas parado
jas que ante el perspicaz observador y 
crítico, se presentan por doquier y 

sobretodo en el ámbito latino hispáni
co, al cual nos concretaremos dentro 
del espacio disponible de esta edición. 

El barroco, como expresión arquitec.:: 
tónica y ornamental, surgió como la 
más voluptuosa interpretación meri-
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.dional del Renacimiento italiano, y en 

.su inquietud artística no vaciló en to
mar la técnica y los motivos más pro
fanos con tal de enriquecer las varias 
bellas artes que integraban dicho es
tilo, .en conjuntos complicados al máxi
mo y revestidos también del más exal
tado colorido hasta descender al oro
pel pleno de licencias. 

En pleno amaneramiento preciosista, 
el tallador se olvida de 1a sobria y ele
vada doctrina que sirve plásticamen
te, para descender hasta lo· teatral y 

escenográfico, en cuanto al conjunto 
enmarcador concretado en pilastras, 
. columna,-,, ménsuLas y hornacinas, no 
vacilando en aditamentos tan profa
nos y domésticos como espejos graba
dos. 

Al llegar al núcleo plástico expre
sivo de dicho todo, es decir, a la imá
gen y al grupo imaginario, no vacila 
en reiterar su barroquismo móvil pa
ra descender en formas vulgares y 
patéticas, agravadas por un sentido del 
drama casi indigno, por recurrir a 
evocaciones anatómicas sangdentas y 
de un sentido escenografista compara
:ble. al discutible gr-an Gigñol. 

si el obs<ervador hiciera el ensa-yo 
fácil de saturarse de dicha orgía plás
;tica hasta Henar sus sentidos intentan
do convencerse a sí mismo y ·saciarse 
-de 1as alternadas sensaciones, produ
cidas· por el espectáculo de una Imá
gen patética y desgarradora enmarca
-da entre columnas salomónicas dora
das y revestidas de pájaros, flores, y 
parrales sonrientes, para darse una 
pausa óptica y mental; y seguidamen
te releyera los Textos Sagrados, qui-

zás experimentara la sensación de con
traste contradictorio entre tanta sere
nidad y. poesía evangélica y la satura
ción barroquista anterior. 

El prejuicio tradicional gr:wita enor 
memente sobre la mente del crítico, y 

su admiración po1· estas formas del pa
sado próximo no puede evolucionar fá

cilmente, ya que en su ánimo si-ente el 
temor de caer en impondeDable heregía 
o irreverencia artística y por una espe
cie de nrtina o pereza mental, y hasta 
de miedo al que dirán, sigue mecién
dose en el lujo confortable y "antiaus
tero" del plat-eresco precioso . 

Todos recordamos sin embargo el 
Icono Bizantino, y el Fresco Románico; 
la expresión Cr.istiana primitiva y dig
na por antonomasia, y también su ac
tual y divulgada revalorización; es 
también conocidísima la escuela de los 
fresquistas primitivos que sucedieron 
a dichas expresiones, concretados en 
-los fervorosos y sobrios Giotto, Fiero 
della Francesca, Fra Angélico, quienes 
desde Italia proyectaron tales e im
per-ecederas obras maestras de la mís
tica; pero a pesar de dicha justifica
ción teológico-artística, nadie se atre
ve a tocar estos Tabú, concretados an
teriormtnte y que suena a campaña 
herzsíac<~ antilatina, y hasta in·eve
rente: ante la "legalización" del barro
quismo propio. 

A lo más, y como concesión perdo
nadora, podría esperarse la piadosa 
objeción concretada en 1.ma opinión 
más, digna de respeto y como otra 
cualquiera, pero de quienes carecen 
posiblemente de la sensibilidad nece-
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saria para admirar y venerar tan ricas 
reliquias, etc." 

Descontando por supuesto la diatri
ba incontrolada de los indignados y 
fanáticos admiradores del Plateresco, 
apoltronados vitalicios en dicho estilo. 

Todos respetamos la Historia del Ar
te, y cualquier época tiene su interés 
como esfuerzo humano hacia la su
peración, pero dicha actitud ecléctica 
no impide un sensato intento de ~·evi
sión en los valores, dentro de lo que 
éstos representan en el terreno de la 
expresión religiosa. 

Y si todas ellas son dignas de res
petuoso análisis y también de serena 
crítica: ¿por qué no intentarla recor
dando otras culturas, estilos, y modos 
más austeros y simbólicos?. O es que 
a la adelantada mitad del siglo XX no 
puede acreditársele un nivel cultural 
y civilizado que permita exponer ante 
los ojos -ya suficientemente educados 
del pueblo--, reproducciones y copias 
de los más famosos exponentes de la 
primitiva mística, tan evocadora como 
grandiosa? 

Ciertamente hubiera resultado im
prudente tal Ültento durante los pri
meros aííos después del 1900, durante 
los cuales, la invasión del "Modern 
stil" y de la ramplona estampita pa
risién naturalista, dominó ocasional
mente las mentes de artesanos y de
votos, que normalmente repelían, por 
"poco naturales" las manifestaciones 
artísticas de los mencionados místicos 
del arte cristiano románico, pero en 
momentos en que las gentes se van 
familiarizando, mediante las buenas 
copias, con las obras maestras de los 

anónimos fresquistas y de sus segui
dores italianos los artistas-monjes, es. 
ya tiempo de plantear la renovación 
del arte Cristiano. 

Ya. comienzan los arquicboctos nóve-· 
les a levantar Templos regidos por 
normas más sobrias y originales, evi
tando la copia o repetición de barro
quismos que al lado de los auténticos 
monumentos, producen confusión des
valorizarldo los verdaderos, en vez de 
hacerlos resaltar dentro de las pers
pectivas urbanas. 

Y si dentro de tales nobles intentos 
dignificantes del arte Litúrgico, se lo
gra gradualmente instalar pintura y 

talla de modernas líneas inspiradas en 
los auténticos orígenes del arte cris
tiano, quizás salgamos ganando no só
lo en buen gusto sino también en re
cogimiento místico dentro de los 
Templos. 

Y al correr de los años, nuestros su
cesores técnicos y artísticos, posible-· 
mente sientan más fuertemente el' 
contraste que hemos enunciado en este 
trabajo, ya que esperamos también de 
ellos más cultura que, unida a mayo
res posihilidades t~cnicas, les permi
tan plasmar su imaginación arquitec
tónica en soluciones cada vez más en
cariñadas e inspiradas en el arcaico 
cristiano, y más alejadas de un barro
co que, si es digno de estudio y de 
respeto en sí mismo· y como estilo, es 
discutible como interpretación plástica 
del Libro de Dios, todo sencillez, cla
ridad y sobria poesía. 

Quizás sin qu~rer, dicha evolución, 
coopere a la gradual y elevadora edu
cación artística del pueblo, el cual sin 

-- 267-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:sentir irá estimando cada día más 
unas formas ignoradas y olvidadas en 
los museos, y así como los clásicos mu
sicales son ya familiares en los más 
apartados y modestos hogares gracias 
a la radio y a la insistencia, casi mi
síonal, de las emisoras, también las 
nuevas formas arquitectónico-religio
sas llegarán a las gentes mediante la 
reproducción gráfica del arte primi-

tivo a través de estampas, grabados, 
y libros que ya se están imponiendo 
al correr del progreso. · 

Piezas dignas y de convicción con 
que el renovador puede apoyarse e~t 
esta brillante y naciente campaña pa

ra una mejor y más sobria expresión 
litúrgica. 

Quito, Agosto-1950. 
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COMENTARIOS 

UNA PALABRA MAS SOBRE LA EXPOSICIÓN·· 

CIENTIFICA DE LA UNESCO 

Ya en dos sitios de este Boletín hemos tratado acerca de este 
interesante tema de actua'lidad. Ahora volvemos a referirnos a él 
:en esta sección de Cornenta<rios, porque creemos oportuno decir UDJa 

palabra más, no ya sobre la Exposición ·en sí, cuyo resultado, sin 
-duda, fué magnífico, sino a propósito de la posibilidad de que el año 
próximo nos visite otra, tal vez, más sugestiva referente a Biolo
gía, ·según nos expresara el Dr. Angel Establier, Jefe del Centro 
de la UNESCO de Cooperación Científica para América Latina, 
quien nos honró con su presencia en el pasado Octubre con el obje
to de inaugurar la Exposición de Física y Astronomfa de que tanto 
hemos hablado, y en cuyo acto tomó 1a palabra en nombre de la Ins
titución Mundial que representa. 

De su drscurso, que fué tan bien comentado por la Prensa, úni
camente queremos recordar una fina y verídica observación que 
nos hiciera en su carácter de propulsor oficial de la cultura, relati
va a lo que se pudiera llamar la lentitud con que encaramos nues
tros problemas científicos, aludiendo de un modo especial al co
metido que se asignó a sí misma ~a Asociación Ecuatoria'na para el 
Progreso de la Ciencia, que hace poco se fundara en Quito por ini
ciativa suya como una base de colaboración entre la UNESCO y los 
:estudiosos e investigador·es de nuestro suelo y que, hasta aquí, no 
:exterioriza sus labores; aludiendo también a los pocos pasos que se 

-- 269-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



han dado para llevar avante la idea de fundar en la Universidad 
Central un Instituto de Ciencias Naturales, para cuya reaHzación, 
el Dr. Estabilier consiguió de ila Rockefeller Fundation la promesa 
de apoyo en caso de que el Ecuador diera pruebas prácticas de in
terés por la realización del proyecto. 

Mucha razón tuvo nuestro estimado amigo de llamarnos, con 
la finura de su lenguaje, a mayor movilidad. Pero, he aquí, que 
ahora tenemos la impresión de que, como· ensalmo, las cosas han 
empezado a cambiar; la aludida Asociación ya realiza trabajo que 
pronto se plasmará en hechos y la Universid,ad Centrwl, debido a un 
filántropo donativo, ahora se encuentra con medios para arrimar el 
hombro a la inü~iación de la magna empresa; de suerte que, en ta
les condiciones, bien vale la pena de solicitar al Dr. Establier que 
remueva con. sus buenos oficios l:a buena voluntad de la Rockefeller, 
con la seguridad de que sí podremos corresponder con nuestra 
cuota a·los beneficios que podamos recibir de afuera, sea de la na
tura1eza que éstos fueren. 

Pero, usando una frase de Cervantes, "Ernperador por empe
rador y monarca por monarca", nosotros también vamos a permi
tirnos la expresión de un ligero reparo sin que en él vaya oculto 
el m.ás ligero reproche, sino, más bien, a las claras, el deseo sano y· 
cordial c!2 qcic las cosas salgan intachables. Es algo indiscutible 
el grande y 2nv:diabl2 éxito de la Exposición Científica, sin em
bargo, habría sido insuperable, si en su realización no hubiera ha
bido algo, por así decido, de improvisado. 

Debernos recordar a Ia UNESCO que en el mes de junio últi
mo, cuando nos visitara un delegado especial del Centro de Coope
ración Científica y nos anunciara para el último trimestre del año 
en decurso la llegada de la Exposición, nos prometió enviarnos con 
b;uená anticipación e'l detalle de los aparatos que vendrían, con el 
fin de que arreglásemos sin prisa con nuestros profesores, para el 
trimestre aludido, la contribueión de una serie de conferencias re
ferentes a los motivos científicos de la Exhibición en ciernes, y 
también con el objeto de darnos tiempo para que pudiéramos adies
trar a estudiantes universitarios de buena voluntad, diligentes y 
capaces de servir al público en la explicación de los experimentos 
y de las teoría-s que de ellos se despl'enden. Pues bien, fué lamen
t'able el no 'haber recibido dichos datos; los tuvimos cuando ya se 
instalaban los instrumentos, y los conferencistas, llamados a la li
:u~ra, casi >todos, tuvieron que preparar sus discursos en el espa-

) de 24 horas. Las disertaciones fueron buenas y apropiadas pa-
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ra el caso, pero, fluye suyo, que hubieran sido mejores con un poco 
más de sociego para su elaboxación. Lo mismo ocurrió en el caso 
de los guías; fueron magníf1cos muchachos, no obstante, ail prin
cipio, no sabfan como desenvolverse, y no fué sino después d!e mu
cho oír al Prof. Guimaraes CarvaJho que tomaron el compás y lle
garon a des·empeñ:arse a maravilla, pero eso significó un trabajo 
agotador para el citado joven sabio, a cuyo cargo estuvo, casi ex
clusivamente, la explicación a miles de personas, en los primeros 
días. 

Claro se ve, que lo dicho constituyó una pequeña falla, que en 
llegando otra ocasión pudiera ser remediada con un poco de pre
visión, como sería d caso si es que se convirtiera en realidad el 
envío de la Exposición de Bio1ogía. 

Otro reparo insignificante pero que ·creemos necesario apun
tarlo, por la circunstancia de que, un dato publicado en nuestro 
Boletín de Junio resultó falso, consistente en que el ciclotrón y el 
microscopio electrónico que habíamos dicho que llegarían, no fi
.zuraron entre los aparatos expuestos; estamos convencidos de que 
eso se debió a a1lguna razón justificable, más ante el hecho real, nos 
consideramos obligados a decir que nuestra información fué reco
gida en fuentes fidedignas y que no puede ser motivo para que se 
ponga en duda nuestra veracidad. 

J. A. 

-271-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES 

NUESTRA PAR1'ICIP ACION EN LA 
EXPOSlCION CIENTIFICA DE LA UNESCO 

El Director de este Boletín y el Prof. Jorge Andrade Marínr 
Miembros Titulaa'es de la Casa, dictaron sendas conferencias en, los 
días en que se rea[izaba la Exposición Científica de la UNESCO en 
nuestra . Capital, sobre "Fenómenos de interferencia y difracción 
de la luz en las películas delgadas" y sobre el "Ciclotrón", respec
tivamente. Además, contribuyeron en algunos momentos con ex
plicaciones al público visitante. 

EL PROF. JULIAN MARTELLY 

El Prof. Julián Martelly, que acaba de ausentarse definitiva
mente del país, dejándonos un recuerdo imperecedero de su bri
Hante actuación ·científica en nuestro medio y a quien deseamos 
los mejores triunfos en su patria, la querida Francia, nos ha entre
gado antes de su partida la comunicaeión que copiamos, en donde 
se da cuenta de sus últimas labores. 

Quito, 19 de Octubre de 1950. 

Señor Presidente de las Secciones Científicas Unidas 
Casa de la Cultura .Ecuatoriana 
Quito. 

Estimado Señor Presidente: 

Tengo el honor de informarle sobre mis últimas investigacio
nes acerca de la Radioactividad en el Ecuador. 
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Las fuentes calientes de PAPALLACTA manifiestan una Ra
dioactividad elevada relativamente (la más elev~da que haya ob
.servado en la República) debida al Ración. 

. El Radio es ausente. 
En BAÑOS DE CUENCA observé que las fuentes de gas y 

agua caliente contienen Radón con una cqncentración ·regular 
(mismo orden de magnitud que Amaguaña). 

En BAÑOS DE SAN VICENTE realizé una experimentación 
~onsisteiite en refrigerar el gas ·por el hielo carbónico a fin de 
buscar si la Raqioactividad es ligada a moléculas condensables. 
El resultado ha sido negativo. En cambio, he observado el Ración, 
elemento que no se había manifestado en mis experiencias del año 
pasado. No tengo todavía ninguna explicación satisfactoria de 
tal hecho. 

Todos aquellos resultados serán objeto de publicaciones próxi
mas, y espero que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se dignará 
imprimirlas en el Boletín de Informaciones Científicas. 

Del Señor Presidente, 1nuy atentamente, 

Dr. Julien MARTELLY 

DELEGACION DE REPRESEN'fACION 

El señor Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
miembro nato del Directorio de la Asociación para el Progreso de 
la Ciencia, ha delegado su representación al Dr. Julio Aráuz, Di
rector de este Boletín, quien ya se halla colaborando en los traba·· 
jos de la referida Entidad. 

FELICITACIONES A LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

Nuestras Secciones han enviado por medio de la Secretaría 
General una calurosa felicitación a la Universidad Central por 
haber decretado la creación del Instituto de Ciencias Naturales y 
por haber elevado a la categoría de Facultad a la vieja Escuela 
de Química y Farmacia. 
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H.OMENA.lE A UN VJIEJO Y QUERIDO MAESTRO 

Las Secciones Científicas han propuesto al Directorio de la 
Casa, la realización de un homenaje público al Dr. Francisco 
Campos R., nuestro notable entomólogo y gran maestro de juven
tudes, que después de un prolífico trabajo ha entrado en la más 
respetable senectud. 
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~cENTENARIO DE"L NACIMIENTO DE UN SABIO 

El doctor José E. Muñoz nos ha entregado un aHículo en el 
que se rinde homenaje al notable químico francés Henri Le Cha
telier, con ocasión de cumplirse en este mes de Octubre el cente
nario de su nacimiento. Declaramos que a nosotros se nos había 
pasado por alto tan significativa fecha, pero ahora que la conoce
mos, nos es muy placentero unir nuestras voces a las enunciadas 
por el Dr. Muñoz en su trabajo, tanto más, que el Director de este 
Boletín fué alumno de Le Chatelier y de considerar un gran honor 
el poseer su firma en sus certificados de estudios. 

ANIVERSARIOS 

Tenemos el gusto de enviar nuestras más sinceras y fervientes 
felicitaciones al "Grupo Amé:rica" por haber celebrado el XXV 
Aniversario de fundación en el mes de Setiembre último. 

Asimismo nos complacemos en saludar al Ateneo Ecuatoriano 
por haber cumplido en este mes de Octubre su 129 aniversario. 

Ambas Instituciones son de las más prestigiosas de nuestra 
patria y a ellas se les debe en gran parte nuestro prestigio cultural. 
Que tengan más larga vida y que acrecienten sus laureles, tales 
.son nuestros deseos. 
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SENTIDO lP'ESAME 

Con ocasión del sensible fallecimiento del Dr. Antonio San
tiana Terán, padre de nuest;ro distinguido colaborador el Dr. An
tonio Santiana, creímos de nuestro deber expresarle por medio 
de un oficio nuestra sen,tida condolencia. Ahm·a, en estas líneas, 
la reiterámos de la m.anem más cordial. 

!t:XPLICACION NECESARIA 

Como por· motivo de haber dedicado nuestro Boletín a la Ex
posición Científica de la Unesco, nos encontráramos con un exceso 
de material, nos hemos visto obligados a dejar para el número si
guiente los dos trabajos más largos que debíamos publicar, éstos 
son, uno del Dro Antonio Santiana y otro del Ing. Carlos lVIosque
ra. Les presentamos nuestras excusas. 
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PUBUCACIONIES RECIBIDAS 

Anales de la lJniversidad 
d:e Cuenca 

Tomo Núm. VI de Julio a Setiembre, N" 3, Publicación Trimes-
tral. Contiene tres interesantes estudios de índole científica y ca
rácter magistral. El primero es debido a la pluma ya conocida como 
fina e investigadora de nuestro caro amigo el Dr. Agustín Cueva 
Tamariz en un estudio sobre la HPsicopatología de Nietzche", tra
bajo de gran valor de erudición y especulativo. El segundo, de los: 
doctores Miguel Ignacio Tenorio y Víctor H. Neira, en el que se de
sarrolla el tema de "Contribuición al Estudio del Bocio en el Ecua
dor", de gran valor para la ciencia médica nacional, tanto más que 
es un trabajo original, con gráficos, fotografías y estadísticas, fruto 
exclusivo de largas observaciones e intervenciones personales; con 
razón dicho estudio mereció el primer premio en el concurso pro
movido por la Shering Corporation de los EE. UU. 

El tercer artículo tiene por autores a los señores Enrique Sacoto 
Montenegro y César Benigno Merchán y Merchán; este trabajo fué 
premiado con el segundo galardón en el certamen .anteriormente 
indicado, y para indicar su valor trasladamos a este lugar las frases 
que acabamos de enunciar con respecto al primero de los premia·· 
dos. Vayan aquí nuestras felicitaciones para sus autores. 

CienCia Nueva 

Con atenta esquela del señor !barra Grasso, Director de la re
vista cuyo nombre indicamos, hemos recibido, desde Tucumán' 
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~(Argentina) el número 1 de esta publicación cuyo fin es el cultivo 
y la difusión de la etnología y arqueología. 

Nos es muy placentero acusar recibo de tan interesante folleto 
. y gustosos iniciaremos el canje con nuestro Boletín. 

El sumario de "Ciencia Nueva" indica los siguientes trabajos: 

Nuestros propósitos, 

Dick Edgar Ibarra Grasso 

Nueva interpretación sobre la Arqueología del Noroeste ar
gentino. 

Dick Edgar Ibarra Grasso 

El Museo arqueológico de Calcachi 

Carlos Ibarra Grasso 

La Cultura draconiana. 

Armando Vivante 

Concepto de Pueblo en folklrore 

Dick E. y Julio A. Ibarra Grasso 

Historia de navegación primitiva 

Crítica Bibliográfica. 

A última hora ha llegado a nuestras manos otras publicaciones 
'que las daremos a conocer en nuestro próximo Boletín. 
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NOTAS 

Esta Revista se canjea con sus similares. 

o 

Esta Revista admite toda colaboración científica, original, 
novedosa e inédita, siempre que su extensión no pase de ocho pá
ginas escritas en máquina a doble línea, sin contar con las ilustra
ciones, las que, por otro lado, corren de cuenta de la Casa, siem
pre que no excedan de cinco por artículo. 

o 

Cuando un artículo ha sido aceptado para nuestra Revista, el 
autor se compromete a no publicarlo en otro órgano antes de su 
aparición en nuestro Boletín, sin que esto signifique que nos crea
mos dueños de los trabajos, ya que sabemos, que la pequeña re
muneración que damos a nuestros colaboradores, está muy por 
debajo de sus méritos. 

o 

La reproducción de nuestros trabajos es permitida, a condición 
de que se indique su origen. 

o 

Los autores son los únicos responsables de sus escritos. 

o 

Toda correspondencia, debe ser dirigida a "Boletín de Infor-· 
maciones Científicas Nacionales", Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
Apartado 67. - Quito-Ecuador. 
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