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Pocas plantas aisladas han'sido la base de tan enorme can- 

tidad de trabajos como la Cinchona. Bergen, en 1826, catalogo 
al rededor de mil de ellos, y quejas hubo entonces de haber igno- 

-rado o pasado por alto muchos publicados en espanol. Aquello 
fue unicamente el comienzo. El florecimiento real de esta lite- 
ratura se produjo en el siglo diecinueve. En el siglo veinte ar- 
ffculos y libros y continuaron saliendo a la luz, especialmervte al- 

N rededor de la epoca de las varias celebraciones tercentenarias 
del descubrimiento de la droga, en 1930, y posteriormente la 
atencion del mundo se enfoco sobre el la durante la> segunda gue- 
rra mundial.

La mayor parte de esta literatura se compone de articulos 
breves o casuales, repet.icion-de tempranos trabajos, compilacio- 
nes y relaciones populare^ basadas en poca o ninguna investi- 
gacion. Pero, entre esta pletora ocasionalmente se han produci- 
do trabajos de merito sobresaliente. Tales han sido, en anos re- 
cientes, ef de A. W. Haggis, Fundamenfal Errors> in the Early Hi- 

tory of Cinchona (Errores Fundamental's en la historia Tempra
na de la Quina) (1941) y el de W. H. tam p, Cinchona a t High 

Altitudes in Ecuador (La Quina en las grandes alturas del Ecua
dor) (1949). El ultimo en aparecer es: A Critical Review of the  

Basic Facts in the History of Cinchona (Estudio Crftico acerca 
de los ihechos 'basicos en la historia de la quina), por el Dr. Jdl- 
me Jaramillo Arango (1).  Probablemente no es extravagante

(1 ) " A  C ritica l Review o f the Basic Facts in the H istory o f C inchona" 
by Dr. Jaime Jaram illo  Arango, form er Rector o f the N ationa l Faculty o f M ed i-
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decir que este esta cerca de ser la ultima palabra que sobre la 
temprana historia de la quina nunca se escriba. Tan cormpleta 
ha sido la investigacion de este distinguido escolar colombiano 
que, aunque algunos puntos ihan quedado sin resolver, la proba- 
bilidad de hallar nueva evidencia de importancia es.tan remota 
que unicamente un extremado optimista acometerfa irfvestiga- 
cion detallada alguna adicional.

Esta cuidadosa documentada Memoria es el resultado de,^ 
algunos anos de intenso estudio y utilizacion de las incompara
bles facilidades de investigacion de las ibibliotecas de Londres; 
con el uso por correspondencia y fotocopia de documentos unicos 
en los Arc'hivos espanoles, en4os del Vaticdno y en otros impor- 
tantes archivos.

El autor acepta la probabilidad de que los aborigenes ame- 
ricanos conocieron y usaron la corteza de la quina. Esto sjempre 
ha parecido'enteramente logico, ya sea_ que uno crea o no que el 
paludismo existfa en el Nuevo Mundo antes de la llegada de los 
espanoles. Tantas son las plantas que los Indigenas andinos 
cTeen que tienen virtudes medicinales que es improbable que la 
quina hubiese pasado desapercibida a todas las tribus.

Que la malaria existfa en America antes de la llegada de 
los espanoles escasamente puede establecerse, como el autor - 
cree, por el hecho de que entre los ejercitos espanoles se pre- 
taran epidemias de ella. Dado que ciertamente existian mosqui
tos anofelinos, un soldado espanol, infectado antes de partir de 
Europa, pudo haber'suplido los parasitos par a una epidemia. Me- 
nos convincente aun es la idea de que el paludismo viniese a 
America con los primitivos pobladores. Estas migraciones pue- 
den hober tornado muchas generaciones y en su mpyor parte se 
hicieron a traves de regiones libres de anofeles. Seguramente, la 
enfermedad con dificultad hubiese podido persistir en tales con- 
diciones.

. Estos son ejemplos de las incertidumbres basicas que rodedn 
la histpria de la quina. Y  no es probable que tales vayan a ser re- 
sueltas en el futuro; al respecto la opinion de un hombre es tan 
respetable como la de otro.

cine, o f Bogota and former Colombian Ambassador in London, in the Journal o f 
the Linnean Society of London, M arch, 1^49, pages 2 7 2 -3 0 9 .—  (TEXTO ES- 
P A N O L: Estudio cn’tico acerca de los hechos basicos en la historia de la quina. 
R«vista de la 'Real Academia de Ciencias de M adrid , Tomo X L I I I ,  Cuaderno 1? 
1 9 4 9 ).
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La mayor parte de las otras incertidumbres son reconoci- 
das como tales por el Dr. Jaramillo Arango! Es obvio que uno no 
puede nunca estar seguro del primer uso en concreto de la cor- 
teza de quina por los europeos, o de la autenticidad de las varias 
versiones al respecto. Mucho menos probable aun es que los de- 
talles del descubrimiento de las vi.rtudes de esta corteza vayan 
a ser nunca aclarados. ,

Las comunes legendarias versiones son mencionadas y a la 
leyenda de la Condesa de Chinc’hon se le consagran algunas pa- 
ginas, Con la admision de que, ha sido "casi enfreramente proba- 
da ser una ficeion" por Haggis. La consideration de esta leyen- 
da se justifica por el hedho de que el autor (Jaramillo) ha re- 
.suelto satisfactori'amente la cuestion de si la deletreacion de 

Cinchona por Linneo fue o no un error ortografico involuntario.
La mayor parte de la information de Linneo, senala el, vino de 1 
fuentes (Geoffroy y Bado) en donde el nombre de la Condesa 
esta-bo deletreado "Ginchon". Por consiguiente, de parte de 
Linneo dicha ortograffa fue deliberada, y no fue alterada eh 
ninguno de sus subsecuentes trabajos. Mas aun, por observa- 
cionesvtales cuales la de que "un cuento de cararter tan rornan- 
tico" y que "justamente por lo que ellas son fruto exclusivo de la 
faritasfa, tan coloridas leyendas merecen sobrevivir", es obvio 
que el alma realmente artistica del autor se deleitQ con estas le
yendas, que es como deibe ser. La historia adornada de esta ma- 
nera es mucho mas interesante, en tanto se haga claro que los 
adornos son leyendas. Entre tanto el, mas a fondo que nadie an
tes, demuestra que la historia de Chincihon es novelesca.

Quien introdujq primero la quina a Europa es otra cuestion 
cuya incertidumbre se demuestra de una nianera mas amplia en 

• este trabajo. El considera como una de las teorias mas plausi-
bles la de que cuando menos fueron los Jesuftas quienes prime
ro la introdujeron a Roma y pusieron en boga su extendido uso, 
aun que puede que otros la hayan introducido antes a Espana.

La seccion relativa a lo temprana confusion entre las corte- /
zas del aribol del Balsamo del Peru (Myroxylon) y de la Cincho
na, explicando la probable transferencia del extendido nombre 
vernaculo QUINA-QUINA o QUINA de la primera a la segunda^ 
se excelents. Aquf igualmenfe el otro nombre vernaculo CASCA- 
RILLA es traido a cuenta como implicando comparativamente 
una diferencia entre la Cinchona ^ otra cprteza'mas gruesa, esto . 
es, la dej Myroxylon. ’
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En la seccion acerca del origen etimologico de la voz QUI- 
NA el, autor desbarata algunas de las ideas de anteriores escrU 
tores y sugiere, lo que es muy plausible, que los lndio$ que ha- 
blaban el lenguaje Quechua muy bien hayan podido dar el nom
bre QUIKA-QUINA, como nombre aborfgen, al. arbol legumino- 
so que produce el' balsamo del' Peru. Las especulacioneS de nu- 
merosos autores sobre las posibles conexiones al menos en es- 
panol moderno, la palabra "legumbre" puede tanto significar 
vegetal como "planta leguminosa". A  la luz del presente uso 
Quechua de QUINUA para designar igualmente el arbol rosaseo 

\  Polylepsis y el vegetal Chenopodium quinoa, ello lhace la deriva- 
^  cion de Haggis de QUINA de tal1 nombre, sobre la base de signi

ficar el fruto leguminoso del arbol del balsamo, mas improbable 
a u n ., _

Una detallada y extensamente documentada seccion mues- 
tra que la mayor parte de las referencias qye precedentes escri- 
tores afirmaban haber,sido los primeros trabajos escritos sobre ia 
Cinchona en Europa no se refieren a ello en absolute, y que.pro- 
bablemente la mas temprana concreta referencia a la quina es 
la Schedula Rom ana, atribufda a Puccerini, en 1649. Sobre este 
y otros puntos, el numero de erroneos y enganosos asertos que se 
ban publicado, revelados en este trabajo, lo vuelven a uno escep- 
tico aicerca de casi todo lo que sobre este tema.se ha escrito. La 
seccion relativa a la temprana controversia acerca del valor me
dicinal de la corfeza es esmerada y adecuada, bien que no tqn 
dramatica como la en "The Fever Bark Tree" (El Arbol de Ce- 

len tu ro s), por la senora M. L. Duran Reinals (1946).
De gran interes botanico es la discusion acerca de la clasi- 

ficacion de la Cinchona por Linneo, su correspondencia con Mu^ 
tis, y el cambio basico en el genero Cinchona, del original C. offi

cinalis al C. cordifolia (C, pubescens), en la doceava edicion del 
Systehna Naturae, 1767. Ella esta respaldada con la reproduc- 
cion de Ids mas tempranas iluStraciones de la Cinchona, inclui- 
das la de La Condamine y una anterior, inedita, de Santisteban, 
las; cuales fuerorl parte de la informacion de que dispuso Linneo. 
La ilustracion de La Condamine es evidentemente la planta de 
Loxa (escrito hoy Loja) , considerada siempre la tfpica C. offici

nalis L. La otra, aunque identificada por Jarami|lo con la C. <or- 

difofia de Mutis, parece suficientemente claro ser algun' miem- 
bro del1 complejo ql cual comunmente. se han aplicado los nom- 
bres de C. macrocalyx, C. pif-ayensis, etc, La disposicion de las
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flores en el ramo, el1 amplio calix, las estrechas masas de la co- 
rola, y los frutos cilfndricos, igual que, hasta ciertg grado, la fo r
ma de la hoja, soportan esta proposicion.

La anterior discusion, comentando unicamente unos pocos 
de los puntos fundamentales, no da una idea exacta del valor de 
la informacion contenida en este trabajo. El habra de servir de 
referenda en toda fut'ura discusion sobre la materia.

Es una verdadera lastim atque la edicion y correccion de 
prueba no hayan estado a la altura del confenido de este trabajo. 
El autor tuvo la amabilidad de enviarme a mi una copia corregi- 
da, excusandose de los 25 errores indicados, una gran parte de 
los cuales claramente son el re^sultado de interpolaciones edito- 
riales. En un trabajd' de esta naturaleza mas que de ordinario es 
importante que la intencion del autor no se cambie, dado que el 
/rabajo del Dr. Jaramillo indudablemente ha de ser tornado no 
solamente como base de todo futuro trabajo ihistorico sobre la 
materia, ,sino probablemente tambien para estudios sobre otros 
aspectos de la historia de la quina.

/


