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EXPOSICION DE MOTIVOS

"C u a n d o  el M edico es filosofo se o sem eja a  los d ioses"

HIPOCRATES .

La historia es el m anantial en el que hay que buscaHos ci- 
mientos de la nacionalidad presente, para d ibu jar los lineamien- 
tos de la patria  futura.

E! pasado que se pierde en la noche interm inable de los 
tiempos tiene el germen facundante que a frraves de los siglos 
estalla en la patria  y  en la raza.

El exceso de analisis provocado por e1! enorme progreso cien- 
tffico  — medico, de los ultimos anos, nos ha conducid<> hacia 
una crftica subjetiva sin fundamento ideologico—  moral.

Las ciencias contemporaneas y entre eljas la Medicina ha 
olvidado, casi las causas morales y no siempre tuvo presente la 
inmensa sabiduria atesorada por la Historia. Es imperioso cono- 
cer los pensomientos y las acciones de quienes nos han precedi- 
do en la erranza por la vida. La Historia, en cuyas paginas se 
retratan las experiencias morales vividas por la especie humana 
a traves de su di'latada y penosa evolucion, permiite satisfacer 
aquella necesidad.

Para contrdrrestar el exceso analftico de nuestra medicina 
es menester llevar hacia ella la Filosaffa.
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Cuando Democritb escribio a Hipocrates sobre "La  natu- 
raleza del Hombre" comenzaba diciendole:

'Todos los hombres deben conocpr el A rte  de la Medicina, 
sobre todo aquellos que han adquirido instruccion y son versados 
en las doctrinas, pues es una cosa a la vez hermosa y provecho- 
sa para la vida.

Yo pienso que e1! conocimiento de la Filosofia es hermano 
de la Medicina y vive bajo el mismo techo. En efecto, la filoso
fia, libra al alma de las pasiones y la M edicina saca del cuerpo a 
las enfermedades".

En;nuestra Facultad de Medicina desgraciadamente no se 
contempla todavfa la necesidad que tiene el espfritu de los alum- 
nos de ser enriquecido y cultivado con materias tales como His- 
to ria  de la Medicina, Filosofia, iPsicologfa, fete. Sobre todo la p r i
mera, pues con el la aprenderan a conocer a los hombres que en 
tiempos preteritos supieron sacrificarse por su ciencia y por la 
g lo ria  inefable de Saber y  Ensenar.

En el Primer Congreso Medico Ecuatoriano, reunido en la 
ciudad de Guayaquil del 9 al 14 de Octubre de 1915, bajo la 
Presidencia del doctor Carlos Garcia Druet, se presentaron las 
primeras monograffas Sobre H istoria de la M edicina y asf el doc
tor Eduardo Hidalgo Gamarra estudia el "Desenvolvim ienfo de la 
M edicina en el Ecuador". El doctor A lfredo Espinosa Tamayo se 
ocupa inteligentemente sobre "Universidades Ecuatorianas" y 
el doctor Samuel Mora y M artinez nos presenta un interesante 
estudio sobre "H is to ria 'd e  la Medicina Ecuatoriana" en el cual 
como conclusion a firm a:

"N o  hay "H is to ria  de la Medicina Ecuatoriana". Semejante 
laguna toca llenarla a los jovenes colegas que nos sucedan, com- 
pulsando y glosando la contempbranea, ya que nuestros colegas 
de antano han descuidado labor tan importante, tocados de esa 
pereza tradiciona'I latino-americana, estampilla indeleble de 
nuestra idiosincracia".

En la misma ciudad de Guayaquil reune’se el Segundo Con
greso Medico Ecuatoriano en los dias comprendidds entre el 9 al 
12 de Octubre de 1930 y en sus sesiones leense y discutense los 
Siguientes trabajos sobre H istoria de la M edicina:
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"Com o vino H ipocrates" (cronica de Id M edicina en Gua
yaquil. Los abuelos del Dentista, por el doctor Modesto Ghaves 
Franco.

"E l prim er Medico de Q uito" mondgrafia del doctor Sergio 
Lasso Meneses.

"H is to ria l Medico de la Lepra en el A zuay" por el doctor 
Ricardo Marquez.

"Breves apuntaciones sobre Medicina del AzuOy en los ul- 
timos Cien Anos por el doctor N icanor Merchan.

El malogrado y dilecto espfritu que en vida se llamo Profe- 
sor Gualberto Arcos — acometio con valentfa—  la fatigosa em- 
■presa de desc ifra re l enigma de nuestro historial Medico. Su obra 
"Evolucion de la Medicina en el Ecuador" pub'licada en Diciem- 
bre de 1936 constituye la obra fundamental y el c im iento basi- 
co de nuestro incipiente afdn historico. .

’ En Guayaquil el doctor Juan Tanca Marengo y el doctor 
M auro Madero y Federico He inert; en Quito el Prof. Luis A. Leon, 
J., J. Samaniego, y V irg ilio  Paredes Borja prosiguen la tarea in i- 
cial de Gualberto Arcos. El Or. Leon, estudiando pdginas histori- 
cas sobre su especialidad la Medicina Tropical.

V irg ilio  Paredes Borja, con ese afdn de investigacion seria 
tra ta  de descorrer el velo que oculta los hechos mas salientes de 
nuestra Medicina y asi nos da perfectas imagenes de ese magni- 
fico  Medico de la colonia que fue el doctor Francisco Javier Eu
genio de Santa Cruz y Espejo, en su u ltim o opusculo in titu lado 
"Espejo, Medico Quiteno del Siglo X V I I I " .  Tambien nos habla de 
los albores de nuestra cirugia y de las primeras anestesias veri- 
ficadas en el Ecuador en su ca jiitu lo : "La  primera anestesia en 
el Ecuador" y nos explica con claridad meridiana y con profusion 
de datos bistoricos la "Contribucion del Ecuador a 'la M ateria 
M edica: la Quina".

A  su entusiasmo, a su noble ayuda, y a su atinada direccion, 
se debe el que yo haya podido verifica r este modesto trabajo que 
aspira unicamente poner de relieve otro aspecto de nuestra m a
teria , y  rendir asi homenaje a esos esforzados hombres de cien- 
cia que muchas veces, sin recursos y sin escuela, pero con ries- 
gos de sus vidas, en muchas oportunidades, supieron enriquecer 
nuestro arte con magnfficos aportes de entusiasmo, de fe, de es- 
toicismo y de tecnica.
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CAPITULO 1

PERIODO PRE-HI SPAN ICO: la nomenclature anatoroica duran
te la ocupacion incaica.

En nuestra America pre-colombina, ocurrio sin lugar a du- 
das, el mismo fenpmeno ocurrido en todos los nucleos sociales p ri
m itives: el sacerdote que se suponfa estar en contacto con la d i- 
vinidad y  por 'lo mismo en franca aptitud  de partic ipar de todos 
sus poderes misteriosos, era el llamado a a liv ia r todas las dolen- 
cias.

Se jhan conservado hasta hoy las palabras con que entonces 
eran llamados los medicos: "m uhanes" "Ucam pac' y aun has
ta hoy se emplean los terminos "aM iyachic" que quiere decir el 
que compone la salud y " ja m b ic " el que cura. Todos estos-pro- 
fesionales debian estar en comunicacion estrecha con los "am au- 
tas" — fi'losofos y sabios de la nobleza—  que estaban dedicados 
al estudio de los vegetales, al descubrim iento de sus propiedades 
toxicas o curativas, a la utilizacion de ellos en las enfermedades 
y a la comunicacion de su ciencia'a los elejidos para el ejercicio 
de la-M edicina.

Los incarios practicaban tam bien su cirugia rudimentaria y 
aun llegaron a verificar la "trepanacion craneana" recurso tera- 
peutico de todas las colectividades humanas helioHticas, con 
maestria y Con tecnica como lo comprueba Lucas Championere. 
Para esta intervencion se Servian de silex tallados y otros arte- 

^factos de cobre o de bronce llqirtiados "T U M IS ", descritos con tu- 
jo  de detalles por el peruano M uniz.

Logicamente los prim itivos cirujanos debfan tener su len- 
guaje y su nomenclatura anatomica:

La nomenclatura anatomica, es decir el conjunto de voces 
empleadas para designer los distintos organos, detalles y acci- 
dentes anatomicos, viene de muy antiguo. Nacio junto con los 
conocimientos del hombre. Los terminos eran similes de 'las cosas 
comunes. El p rim itivo  observador echaba mano de lo que en- 
contraba en su vida diaria para denom inar los elementos que 
descubria, cada vez que hurgaba en las vfsceras de algun an i
mal, usando una nomenclatura " im ita tivo -recorda to ria ". De ahi 
nacio la anatomia comparada,
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Asf se explica el por que de la ingenuidad y sencillez de a l- 
gunas denominaciones tales como: cola de cabal lo, pata de gan- 
2 0 , barrera de 'los 'boticarios, rodillo, pico de pluma, barbas del 
calamo, piso, cabellera, arfool de la vida, cerrojo, corbata suiza, 
campanilla, ciego, delantal de los epiplones, ninfas, caracol, ca- 
beza de medusa, lira, boveda de tres pilares, etc. ^

Mas tarde :— muchos siglos despues—  vino el estudio de la 
arquitectura humana que segun los datos mas fidedignos comen- 
za en la Escuela de A lejandria, durante la epoca de los Reyes 
Ptolomeos, siendo sus primeros cultores Erasistrato y Herofilo 
mas o menos en el ano 317 A. de J. C. Como es logico se designo 
a los organos del hombre con los mismos terminos que se usaban 
para denominar los organos analogos de los animales.

El doctor G. Olano en su obra "Conocim ientos anatomicos 
de los antiguos peruanos o incas" — Agosto de 1909. Lima pu
blica una lista incompleta de los terminos anatomicos empleados 
por los Incas. El doctor Arcos, en su trabajo citado reproduce es
ta,m ism a lista a la cual nosotros la hemos completado y ordena- 
do consultando diversos autores que han estudiado la linguistica 
pre-colombina. Pero esta tarea tropieza con m ultip les d ificu lta - 
des ya que ihay una gran variedad de teorfas y aseveraciones so
bre cual es el verdadero quichua y sobre las alteraciones foneti- 
cas que desfiguran una misma palabra en las diversas regiones 
•en que se empleo este vocaibulario medico.

He aqul la lista de Olano, transcrita por Arcos y aumentada 
y ordenada por nosotros:

PRIMERO: CRANEO

Cabeza: uma. Lengua: Ocallo.
Cara: uya. Laringe: Pantaccnin. •
Boveda del craneo: uma^mate. Organo de la olfacion: mus- 
Frontal: urco-tullq. quinapacc.
Parietal: cumay-tullo. N a riz : Singa.'
Temporal: Sauco-tullo. Cartilago de la nariz: Sinc-
O ccip ita l: uma-puyon. cap-ccpruchum.
Etmoides: Ruqui. Faringe: m illpu tin .
Esfenoides: Taru. Cerebro: nocto.
Huesos de la cara; Uya-tullo. Organo de la vision: Cca'hua- 
Cavidad orb ita ria : Nahui- napacc.

manca. Ojos: nahui.



Huesos propios de la nariz: 
singa-tullo.

M ax ila r superior: Sofico.
M ax ila r in ferio r: Caquicho.
Pomulo: Pomec.
Diente: Qdiro.
Diente incisivo: Naupac-quiro 
Diente canino: huaccso.
Gran m olar: huaco.
Boca: Simi.

SEGUNDO: CUELLO

Axis: cuchicuchi. Cuello: cuncq.
Vestebras cervicates: huaca- Nuca: matanca. 

huaca.

TERCERO: TORAX

Pecho: ccascco.
Espalda: huasa.
Esofago: Touccorin.
Puimones: Ccapsan.
Corazon: Shungo.
Region costa l: Huacctan.

CUARTO: ABDOMEN

Cdlculo-'b iliar: quincu. 
Pancreas y tucuman.
Bazo: tucuman.
Rinon: rurum.
V e jiga : Ispay-purum.
O rina: I spay.
Celda renal: a irum pa-huiran. 
Pene: phisco.
Vagina: Chuccha.
Testic'ulo.

Estomago: huigsa.
Intestinos: chuchuli. 
Delgado: imuyupin.
Yeyuno: mischqui.
Grueso:
Apendice: cuica.
Recto:
Ano:
Peritoneo: 'llicahuira.
Epiplon menor: chana-huira.

Vertebras dorsales: condor
/ condor.

Esternon: casco-tullo. 
Costillas: huactan-tullo. 
C lavfcula: riccrra.
Omoplato: huasa-tullo.

Parpados: nahuipccaran. 
PestanaS: Ccechipra.
Globo del O jo: nahui-runto. 
Ofdo: uya-rinapac.
Oreja: rinri.
Cartilago de la oreja: rinrip- 

ccapru-chun.
A n titrago : rinripahuall cun. 
Pelos: chuccha.
Cuero cabel'ludo: chuccha-ca- 

ra.
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Higado: natecc. Region ingu ina l: laplaccinin.
Vesicula b ilia r: yayac-puru. Region lum bar: hueccan.
Bijis: Jayacnin, Ombligo: pupu.

QUINTO: RAQUIS *

Columna vertebral: Huasa-
oraco.

€■
SEXTO:

Humero: llanuc.
Radio: maqui-picuro.
Cubito: ja tum -picuro.
Gnrpo y M etacarpo: niaquitu- 

I lo.
Falanges: huaccho.
Hombro: riccrra.
Brazo:
Codo: cuchus.
Antebrazo:
M ano: maquis.

SEPT I MO:

A rte rias: Angu.
Venas:
Sangre: Yahuar.
Nervios:
Hueso: tu llo .
A rticu la c io n :
Musculo: aicha.
Tendon: ango.
Aponeurosis: aichapl'lican. 
Cartflago: Ccaprocho.
M edula osea: chilena.

M6dula espinal: huasa orc- 
co chilena.

MliEMBROS

Hueso iliaco: siquichupa. 
Femur: huiohu.
Rotula: piruro.
T ib ia y perone: huichu. 
Huesos del pie: Chaqui-tullo. 
Pelvis: s iqu i-tu llo .
Cadera: siqui-aicha.
Muslo: schanga,.
Rodilla: piruro.
Pierna: chaqui.
Pie: chaqui.

VARIOS

Piel: ccara. <
Unas: c illo .
Cadaver: huamy.
Bisturf: tum i.
C iru jano: mohanes, Ocam-

pac-villca. cama.
Dios de la salud1: Pachaca- 

mac.
Dios de la Salud: Huaca.
Dios de la salud fam ilia r: co- 

nopa.

Un problema interesante de discusion, es el hecho de que 
si los incaicos conocfan el arte de conservar cadaveres mediante 
el procedim iento de emba'lsamiento o si gracias a las especiales
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condidones climatologicas del Tahuantinsuyo, los cadaveres en- 
terrados bajo tierra se conservaban. en tan buenas condidones 
que nos pudieran hacer creer se tra ta  de verdaderos cuerpos su- 
jetos a procesos de conservacion especiales.

Rivero e Ischudi, quienes despues de un prolijo y detenido 
estudio son los principales mantenedores de la teorfa de la mo- 
m ificacion natural, no niegan el hecho de que los incarios po- 
seian el conocimiento del arte de embalsamar, aunque la esfera 
de accion.la restringen, asegurando que solo los cadaveres de 'los 
Reyes eran los momificados por embalsamiento, mientras que to- 
dos los demas debian su estado de conservacion a la naturaleza 
calcarea del terreno en que hobfan sido enterrados, la cual ejer- 
cia una notable accion desecante.

Personalmente yo comparto de la opinion de que la accion 
climatologica era la que m om ificaba los cadaveres de nuestros 
antepasados y sino ip o r que no se han descubierto momias en el 
te rrito rio  que hoy es e’l Ecuador? Seguramente la naturaleza es
pecial de nuestras tierras y su clima tropical han impedido que 
puedan conservarse los cadaveres.

El ilustre Profesor 'Penna, Academico de la Facultad de M e
dicina de Buenos Aires en su estudio de "Costumbres funerarias 
del Imperio de los Incas' pone en boca de Francisco Barreda el 
proceso de embalsamiento en epoca del incario que es como si- 
gue:

"Sacaban la materia cerebral por la nariz, im itando a los 
Egipcios, o por otros sitios que no indican; extraian los ojos y lle- 
naban las orbitas con algodon y otras sustancias; sacaban tam 
bien la lengua y las demas visceras las extrafan por una abertura 
que practicaban desde el ano al pubis. La cavidad toracica y ab
dominal la llenaban luego con un polvo fino  color hfgado y con 
olor a trementina, el cual tenia la propiedad de absorver la hu- 
medad y hacer efervescencia en el agua fr ia  por lo que se presu
me era una mezcla de resina, de .molle, cbl y tierra m ineral. 
Ungian por u ltim o la cara con liquidos olorosos color narahja y 
luego lo cubrian con algodon.

Tambien se han encontrado algunas cavidades rellenas con 
"P a ico " (Roubiera m u ltifida ) que por sus principios activos qui- 
za evitaba la putrefaccion organica".
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Estos eran los pocos conocimentos anatomicos, — si cabe el 
term ino— - de nuestros dborigenes Pue'blo Prim itivo que como 
muy bien lo dice el doctor Arc os era " s in  anhelos y sin ambicio- 
nes, sojuzgadas sus almas y sus espfritus, sueumbidos por las in- 
superables diferencias de castas; solucionado para todos el ma- 
nana; deprimidas sus energfas en la sumision afosoluta; eran Un 
solo e inmenso cuerpo cuya alma era el h ijo  del Sol". Raza que 
anochecio en la mitad del dia.

CAPITULO SEGUNDO

Period© de La Colonia: Medicos en la Conquista.— Las primeras 
escueias.— Colegios y Seminarios.— Los origenes de la Cen
tral.— La ensenanza de Anatomia en (tempo de Espejo: 
Anatomia de Martin Martinez y Anatomia de Heister.-^EI 
Protomedico to y la primera autopsia verificada en Quito.—  
El Plan de estudios del Obispo Calama.

En los siglos de la conquista legendaria, una raza de hom
bres epicos cuya razon sentia el estim ulo de la Fe y la confianza 
de los propios designios, cruza el gran charco y se vino a la Am e
rica V irgen en donde mezclo su sangre con la de los nativos de 
estas comarcas dando por resu'ltado la "raza  am ericana" que he- 
redo la mentalidad europea en el v igor de las razas jovenes de 
America.’

La influencia que tuvieron los Medicos en el descubrimien- 
to y Conquista de America fue desisiva:

Toscanelli, Medico flotentino, cruzo correspondencia epis- 
to la r con Cristobal Colon, antes, de que este se lanzara en su 
Magna Aventura. Garcia Fernandez, Medico de Palos de Moguer, 
acompano a 'Colon en su primera travesla. Diego Chanca A lva 
rez, de Sevilla, se embar'6 con el A lm iran te  en Mayo de 1948 
en San Lucar de Barramecla.

’ Pero en los viajes sucesivos de los companeros de Colon, y 
de los otros valientes que se alistaban en la Conquista de Indias 
■sin otro lema que el de por su religion y  por su raza, poco o na- 
da se preocuparon de traer con el los a quienes les atendieran en 
su salud, si se alteraba, o a quienes m itigaran sus heridas produc- 
to  de sus cambates con los indios. Pues como muy bien lo a firm a
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V. Mackenna en su obra "L a  M edicina en C h ile ": "Los conquis- 
tadores sabfan mejor m ata r que y iy ir y como de muy pocos de 
ellos se cuenta que murieren en sUs camas, no se entrometfan en 
drogas ni doctores"»

Las enfermedades tropicales: paludismo, verrugas y la s ifi- 
lis, junto con las heridas causadas por flec'has ponzonosas pu- 
sieron a menud'o en grave peligro a los expedicionarios de Fran
cisco Pizarro y como junto a ellos no estaban un medico, se vefan 
precisados mal que les pese a hacerse atender con sus mismos 
enemigos, los indionos como lo afirrna Garcilaso "no  fabian que 
les hacer",

Pero jun to  a la conquista guerrera, a sangre y fuego, tenfa 
que verificarse ia conquista espiri^ua'I y es por eso que vemos co- 
dearse en sus andanzas al guerrero con su arcabuz terciado al 
hombro y al sacerdote que porta  su cristo en la mano.- Y  es asi 

' como los clerigos, y sacerdote, hombres de cultura, van estable- 
ciendose poco a poco en los poblados fundados por espanoles y 
a llf comienzan la mas noble de sus tareas: ensenar.

La primera escuela de la Provincia de Quito se Ia funda el 
3 de Julio de 1557 en el Convento de los Padres Franciscanos y 
el cual con el andar de Ids anos se convertira en el famoso "Co- 
legio de San Andres" que es la simiente, que bien pronto fecun- 
dara para convertirse en el arbol frondoso de la Cultura Quitena!

La universidad de Q uito tiene raices seculares:
La primera Universidad que se fundo en Quito fue la de los 

Padres Agustinos con el t itu lo  de "Universidad de San Fulgen- 
c io "  segun consta en la Bula de Sixto V. de 20 de Agosto de 1596. 
En aquel'la Universidad se ensenaba: "a rte , Teologfa y Derecho 
Canonico".

En 1622 el "Colegio Seminario de San Luis" d irig ido por los 
Padres Jesuftas es elevado a la categorfa de Universidad con el 
tftu lo d e  "Real y 'P on tific ia  Universidad de San Gregorio M agno".

En 1688 los dominicos fundan la "Universidad de Santo 
Tomas de A qu ino". El Rey de Espana Carlos II I  en el ano de 
1786 dio un decreto especial por el cual prdhibfa que la Univer
sidad de San Fulgencio siguiera confiriendo grados, con lo cual 
este Monarca expide 'la boleta de defuncion de esta Universi
dad, que por otro lado no saco de sus aulas ningun Medico To- 
gado.
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Expulsodos los Jesuitas por Carlos I I I  se extingue la de San 
Gregorio Magno y solo persiste la de Santo Tomas.

Aquf merece la pena citarse un hecho por demas curioso:
Para la Universidad de Santo Tomas hay una serie de dona- 

ciones en dinero y en haciendas, con el producto de los cuales 
va a susbsistir. Se destaca entre estas donaciones la de Pedro 
de Aguayo, quien obsequia seis m il pesos para la Catedra de M e
dicina y  dos mil pesos para una beca; mas sucede que al m orir 
el bueno de Don Pedro de Aguayo mas sumaron sus deudas que 
su hatber por lo cuaI la flam ante Catedra se quedo solo a merced 
de la buena voluntad de este filan tropo en embrion. En esta Uni
versidad regentada por la orden de predicadores fundase la Pri
mera Catedra de M edicina un dia 13 de A b ril de 1693 dfa que 
con toda justeza deberfa serde recordacion y regocijo en los fas-
tos de nuestra Facultad.

*
Pero !a incipiente Catedra atraviesa una serie de momentos 

d iffc iles : anos lectivos, permanece cerrada por fa lta  de fondos, 
catedra.ticos o alumnos, ya que estos eran unicamente 3 o 4 re- 
ligiosos por ano. Los catedraticos-— en su gran mayorfa Frailes 
tam bien—  servfa/f sus catedras ad-honorem y se nominaban 
una de "p rim e ra " y otro de "visperas".

El curso completo tenfa una duracion de 4  anos y se lo dic- 
taba en latfn de acuerdo con el siguiente programa:

1°— Fisiologfa, que tra ta  del cuerpo humano.
2?— Patologfa, que tra ta  de la enfermedad en su genero, de 

la enfermedad en esencia y de los sfntomas.
3P— Cemerotica, que tra ta  de los signos considerados de 

manera generica y especffica para que la parte afectada sea co- 
nocida y se discierna si padece por trastornos propios de la pa- 
sion, o por'los sentidos, si la enfermedad es grave o pa\ajera, si 
es m aligna, contagiosa o benigna".

Como se ve no puede ser mas pobre este plan que informa- 
ba a la Catedra en tiempos del doctor Espejo: unicamente, tres 
materias Fisiologfa, Patologfa y la actua'I Semiologfa. N i siquiera 
se la cita a la Anatomfd y peor la C lfnica o la Cirugfa.

Los autores de este Plan son los doctores M elchor Rivade- 
neira y Pedro Quinonez y Cienfuegos quienes lo expjican en es
ta  fo rm a:

" A  proporcion de la incertidumbre de sus principios y  ries- 
gos del genero humano, necesitan los Maestros de M edicina, m a
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yor aplicacion y esmero. Desde luego en el primer ano dara el 
Catedratico de Prima un prologo en el que suministre una idea ge
neral de la Facultad y  no inculque tanto sobre' sus utilidades de 
que esta bien persuadido el publico, cuanto en sus riesgos. Dara 
noticia de su origen; y principales profesores y metodo que ha 
de seguir en los cuatro anos. Este sera explicar primero la A na to 
mia por M artin  M artinez, Lorenzo Heister, Andres Laurencio, 
Besalio o Bertoldino, ejercitando desde el principio la anatomia 
Comparada o diseccion de brutos, entre tanto que esten en esta
do de.e jercitar la propia en que om itiran explicar la alteracion 
que padecen todas las partes por cesar con 'la utilidad toda la 
economia y actividad de sus funciones; y hara que le den de 
memoria todos los Aforismos de Hipocrates, a que seguiran las 
Ynstituciones medicas de Boerhaave, con las notas de A lberto 
Haller. El ejercicio sera como el de las demas, por preguntas, de- 
finicipnes y argumentos, — Êl de visperas ensenara el metodo 
de curar por el mismo Boerhaave, no omitiendo las lecciones de 
memoria en lo principal como en el tratado de "V iribus  Medica- 
mentorum" del mismo Autor, y en el de "M orb is ", en el que no 
deben perder una letra y aprender cuanto se pueda de Memoria. 
Se les institu ira en los elementos quimicos, Botanica y Farmacia 
y en todo el ejercicio repetido, pues la Constitucion hace Profeso
res, entendiendo los conocimientos, y hace penetrar las verda- 
des y sin esto quedan los principios a secas y no son capaces de 
producir y adelantar".

Es indudable que al Catedratico "de p rim a" le corres'pondia 
ensenar la Anatom ia, luego eso si de advertir a sus nuevos a lum 
nos los riesgos y sinsabores de la profesion que han elegido. In- 
sinua que debe practicarse disecciones en brutos y nada absolu- 
tamente nada, nos dice de la Diseccion en cadaveres, ya que es
tos por las costumbres de la epoca eran tornados como cosas sa- 
gradas y por tanto eran intocados.

La obra que recomiendan para el aprendizaje de la A na to 
mia es aquella que lleva por titu lo : A N A T O M IA  COMPLETA 
DEL HOMBRE. Con todos los Hallazgos Nuevas Doctrinas y Ob- 
vaciones Raras. Hasta el tiem po presente. Y  muchas advertencias 
necesarias para la C irug ia . Segun metodo con que se explica en 
nuestro Teatro de M adrid.
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• Por
El Doctor Don M artin  M artinez,

Medico de Camara de su Magestad; Socio y Ex Presidenfe de la 
Regia Sociedad de Sevilla, Profesor Pub'lico de Anatomia y Exa- 
minador que fue de su Real Proto Medicato.

L ibro este por demas interesante, y uno de cuyos ejempla- 
res que pertenece a la Biblioteca de la Catedra.de Anatom ia Des
criptiva de la Universidad Central, ha sido comentado por el Pro
fesor Paredes Borja, quien entre otras cosas dice:

"Es un volumen en octavo encuadernado en pergamino, con 
broc'hes y pasadores de lo mismo, -—592 paginas;—-papel de Ho- 
landa. La portada adcrnada con un precioso grabado en cobre a 
la manera de la edicion del "Hum anis Corporis Fabrica" de Ve- 
salio, en el que se hace el elogio a'legorico de la Anatom ia, va- 
liendose de diferentes medios graficos: un gran an fitca tro  ilu- 
minado por enormes vidrieras, da cabida a un alto personaje, 
sertfado en un si I Ion, a lado y lado dos intimos, y a su derredor 
Medicos y estudiantes que escuchan al "M ag is te r", quien con 
peluca empolvada, levita y medias cortas, explica con un indica- 
dor a la diestra ante un cadaver tendido sobre Una mesa de di- 
seccion; bajo la mesa arde un "zaum ador".

Flota sobre e'l an fitea tro  la alegoria, primorosamente tra - 
bajada como dibujo y composicion, de dos desnudos tratados con 
el mejor gusto del Renacimiento, llevando cintas con leyendas 
latinas". (Las leyendas dicen: "La  habilidad de la naturaleza, 
fugaz, ha descubierto el a r te " ) . Sirve de marco arcos y co|um- 
nas renacentistas en las que contrastan un desnudo a la diestra 
y un esqueleto a la siniestra. A rriba  se lee: ANPHITEATRUM  
MATRITENSE" y abajo en la tin  se lee "La  naturaleza da hab ili
dad al que es inclinado a la diseccion de cadaveres" y "La  vida 
es locuaz, alegre, mas la muerte, taciturna nos ensena".

"M a rtinez  se encontro con que anteriormente a el no se en- 
senaba sino anatomia Teorica, la forma mas elemental; el se 
empeno en la diseccion, en 'hacer construir un an fitea tro  anato- 
mico y en probar que "s in  anatomia y Ohim ia no hay M edicina".

Define M artinez la Anatom ia; "Es una diseccion o separaT 
cion de partes. 'La divide en "teorica  y P ractica", llamando teo
rica a, la. morfologia y estudios de situacion y relaciones. Practi- 

‘ ca 'llama a la diseccion, de que dice que solo interesa a Ids ciru- 
janos, de manera que el c lin ico de la epoca poco tenia que preo-
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cuporse de conocer los organos en el cadaver, bastandole estu- 
d iar en las laminas, punto de vista actualmente inaceptable".

En musculos describe y da estampas muy bien dibujadas, 
solo de los superficiales, ya que los profundos — dice—  no sir* 
ven al C irujano, error disculpable solamente si consideramos el 
nivel a que habfa 'llegado la cirugfa de la 6poca y la comparamos 
con la fcirugfa contemporanea, de manera que para su tiempo, y 
para las neeesidades de entonces, se crefa que el estudio de los 
musculos superficiales era mas que suficiente,

La descripcion es liana, ordenada, y precisa, tres cualidades 
que distinguen al buen docente de Anatomfa. Las concepciones 
difieren poco en lo referente a morfologfa, y si mucho al tratarse 
de situacion y relaciones de organos".

El talentoso comentario transcrito, es un fie l refle jo de esta 
obra que constitufa la u ltim a palabra sobre los conocimientos 
onatomicos i^e la epoca: anatomfa teorica, basada exclusivamen- 
te en la observacion de laminas, eso si primorosamente d ibuja- 
das; ocasionalmente se hacfa una diseccion la oportunidad de to- 
mar en sus manos un b isturf y penetrar por medio de el en el in- 
trincado libro abierto que es el cadaver humano. El inteligente 
doctor Eugenio Espejo, ubicado por la fuerza inescrutable del 
destino y las circunstancias en este medio tan estrecho de cono- 
cimientos m&dicos, debfa ser, como en efecto lo fue un gran in- 
conforme.

Conocedor profundo y comentarista sereno y juicioso de la 
b ib liograffa  medica europea, le debieron parecer insignificantes 
Jos programas de la Catedra de Medicina de Santo Tomas de 
Aquino; hombre esencialmente practico no de'bio contentarse con 
simples especulaciones teoricas o con observacion de laminas 
anatomicas. Por eso el en sus escritos clamo siempre por la im- 
plantacion de estudios "esencialmente prdcticos" para comple- 
'rhentar el aprendizaje teorico. Pide que los estudiantes que se 
inician en el A rte  de Curar, se fam iliaricen con los cadaveres y 
efectuen repetidomente disecciones "un ica forma de conocer a 
fondo la forma hum ana".

A l nombre de este sin igual Medico Quiteno se suma enton- 
ces un blason mas.de g lo ria : es el primer revolucionario de la 
ensenanza de la M edicina y el primero que pide que el estudio 
de la Anatomfa sea mas detenido, practico, y que los alumnos 
observen en el cadaver la realidad de los datos morfologicos.
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Pero volvamos por un momento la m irada retrospectiva- 
mente, que en este mismo s ig lo — el S'etecientos— hay aun otros 
hechos importantes y defin itivos que marcan una huel'la notable 
en el desenvolvimiento y evolucion de los conocimientos anato
micos.

En 1736, arriba a la ciudad de Quito la M ision C ientffica 
Francesa enviada por el Monarca Luis XV. Inclufdo en esta m i
sion esta Monsieur Seniergues, hdbil y  talentoso cirujano-anato- 
rnico, quien bien pronto fue requerido por Medicos y pacientes de 
la ciudad de 'Q u ito , en quienes efectuo riesgosas intervenciones 
quirurgicas — poco comunes para la epoca—  y que demostraban 
en su autor solidos y detenidos conocimientos de los diferentes 
pianos anatomicos.

Desgraciadamente e'l C iru jano frances, mientras residfa en 
la ciudad de Cuenca, se mezclo en Ifos de faldas, y durante la 
celebracion de una corrida de Toros, tuvo un altercado con un 
clerigo, de resultas del cual fue linchado y cobardfimente asesi- 
nado por una turba ignara, azuzada por frdiles que vefan en los 
academicos rivales c ientificos de inalcanza'ble valla. Poco prove- 
c'ho se saco, por este desgraciado incidente, de la presencia eh 
nuestra tierra  de este notable cirujano y anatomico enterado.

Corre el ano de 1746 y la pacffica ciudad de San Francisco 
de Quito es asolada por una de tantas epidemias que agostaban 
las vidas de. sus pobladores. A larm ado el Cabildo — como siem- 
pre fie l guardian de su ciudad—  tra to  de averiguar la causa de 
esta m ortifera epidemia para poder yugularla y e.n sesion del 8 
de Octubre del mentado ano nombro dos diputados para que en 
union de un Escri'bano, notificaran a todos los Medicos de la c iu 
dad para que concurran a ve rifica r una autopsia al prim er en- 
fermo que a causa de este mal fa lleciera en el Hospital de la M i- 
sericordia, regentado por la Orden de los Betlemitas.

Por la enorme importancia que encierra este hecho de la 
Primera aytopsia verific ada en la ciudad de Quito, transcribo 
textualmente el acta del Ccbildo, que ordena practicar ta l d ili-  
gencia, tomada del A rchivo del Cabildo de nuestra capita l:

(Libro "Actas del Concejo 1762-1766. !Pag. 115).

"En la M uy Noble y Leal Ciudad de San Francisco de Q ui
to, en Nueve dias del mes de Octubre, de M il Setecientos sesenta 
y  cuatro a los SePiores de este I lustre Cavildo, Justicia y Regi- 
m iento, El Capitan de Granaderos Dn. Manuel Sanchez Osorio y



—  190 —

Pareja, Corregidor y Justic-ia M ayor de esta dicha ciudad, sus 
terminos y jurisdiccion por su Magestad y los demas Capitulares 
que abajo firm an sus nombres, estando juntos y congregados en 
la Sa'la de su Ayuntam iento como lo an de uzo y costumbre, pa
ra trazar y con fe rir cosas tocantes al servicio de Dios Nuestro 
Senor Jesucristo, de su Catolica Magestad y bien de la Republica, 
se acordo lo siguiente:

En este Cavildo se manifesto por dicho Senor Corregidor un 
Auto probeido por los Senores de esta Real Audiencia, a los ocho 
del corriente mes, y ano, para que en su conform idad se nom'bren 
dos Diputados, a que como tales manden notificar, a los Medicos 
y Cirujanos de esta Ciudad, para que con e 1-1 os., y en companfa 
del presente Escribano, pasen a la Casa del Hospital de la Cari- 
dad de esta dicha ciudad, y se haga Anatom ia del primer Cuer
po D ifunto que hubiese muerto en dicho Hospital R. tocado del 
tirano accidente que a molestado y aniquilado crecido numero 
de gentes af-uera la1 ciudad como en sus mediosy ,en su obedeci- 
m iento y cumpliendo con el honrozo encargo de su A lteza se 
nombraron por Diputados a los Senores Dn. Diego Donoso de la 
Carrera, Alcalde Ordinario, y  A lferez Real On. Francisco de Bor- 
ja y Larraspuru, dandoles para el lo todas las facultades y comi- 
sion necesaria y beneficio de la causa publica, para que hagan 
precisamente convocar a todos los Medicos y Cirujanos que resi- 
den en esta ciudad, a que como tales concurran juntos en presen- 
cia de dichos senores Diputados y el presente Escribano a hazer 
Anatom ia de los Cuerpos Difuntos que hUbiesen finado o murie- 
sen en dicho Hospital R. librandose para el lo el Exordio de ruego 
y encargo que se prebiene en dicho Auto al deboto Padre Pre
fect© que lo govierna, aque aquf venga en devido efecto tan con- 
beniente operacion para que se benga en conocimiento de la cau
sa mot'iba que a ocacionado e infestado la peste, de que a de- 
manado la fa ta l ruina, y subitanea muerte de tantos individuos, 
en todas clases de gentes, y que con su reconocimiento se pue- 
dan descubrir la Medicinas que fueren mas adequadas y  efica- 
ces para el exterm inio de tan executiba peste, ba jo  del Regimien- 
to prebenido en dicho Auto, dandose cuenta de todo lo que se 
obrace en la M ateria  — Con lo cual se acabo este Cavildo y 'lo 
firm aron

Manuel Sanchez Osorio. Dr. Diego Donoso de la Carrera.
Dn. Joseph, Ponce de Leon. Dn. Fco. de Borja y La'rraspuru.
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Tomas Bustamante Zcvallos. Dn. Luis de la Cuesta y Selada. 
Joseph Gomez Lasso de la Vega. Dr. Joseph Guerrero Salazar

Joseph Maskey Baquero
Escribano del Cavildo

1
El anterior documento tiene transcendental importancia ba- 

jo  los 3 puntos de vista siguientes:

l 9— Constituye el prim er mandato -de esta epoca virreynal 
para que reunidos todos los Medicos y Cirujanos de la Ciudad de 
Quito, en presencia de dos Diputados y el Escribano, "hagan A na 
tomia del Primer Cuerpo D ifun to  que 'hubiese m uerto en dicho 
Hospital R. Term ino m uy bien empleado este "Hagan Anatomia", 
habida cuenta de que Anatom ia, es " la  diseccion o examen de 
las partes de un cuerpo".

Es pues el 12 de Octubre de 1764 el dfa memorable en que 
se verifico la Pf'imera diseccion en Quito.

2P— Esta fecha es tambien, el punto de partida o in icia l de 
los estudios de la Anatom ia 'Patologica; ya que del texto del "C a- 
b iido " se deduce que el principal objetivo de la reunion de M e
dicos y Cirujanos jun to  a un cuerpo d ifunto es averiguar la cau
sa "m o tib a " de la peste; examinando la cruda realidad de las 
visceras enfermas, haciendo anatomia patologica en una pala- 
bra, es como van a descifrar el enigma, que el "o jo  c lin ico " no 
pudo resolverlo.

3P— Hay aun otro acontecim iento transcendental en la H is
toria de la Medicina Ecuatoriana, consecuencia inmediata de la 
resalucion del Cabildo. Veamoslo cual es:

Obedeciendo el mandato reunense todos los medicos y c iru 
janos de Quito en el Hospital de> Caridad a ve rifica r la Autopsia; 
mas no logran e l'o rden r i  canalizar la discusion, ni ponerse de 
acuerdo y menos aun sacc r ninguna conclusion provechosa y con- 
creta que era |o que necesitaba el Ayuntam iento y antes bien se 
enredan los Medicos en discusiones esteriles y salen ha re lucir 
las pasiones y ememistades habidas entre ellos, por lo cual, a la r- 
mado, se presenta nuevamente en Cabildo, el A lfe rez Real Dn. 
Fco. de Borja y Larraspuru, el dfa 1 3 de Octubre del citado ano 
y pide se de un " je fe "  o un "superior' a los alborotados galenos. 
Acepta la  insinuacion el Cabildo y nombra al doctor Joseph Gau-
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de, Catedratico Universitario, Teniente de Protomedico en Quito. 
Asi nace en nuestra ciudad la institucion del Protomedicato.

En 1791, gobierna la Diocesis de Quito, Monsenor Jose Pe
res Calama, prelado de elevada cultura, hombre aficionado a los 
estudios medicos y que nos ha legado un curioso estudio sobre 
"E l tra tom iento del Galico por las lagartijas".

En ese gno el Obispo publico un fo lle to  — una verdadera jo- ■ 
ya bib liografica, segun el decir del doctor Arcos, constituye 1a 
primera p^blicacion hecha fen Imprenta en la ciudad de Quito—- 
en el cual tra ta  sobre las reformas que deben hacerse a los p la
nes de estudio en vigencia.

A l tra ta r sobre los estudios medicos el Obispo dice:
"M e  parece que basta por ahora una Catedra de M edicina; 

y  asi que continue en su exercisio el doctor Bernardo Delgado. La 
que tenia el d ifun to  Don M iguel Moran se podria poner en los 
anos siguientes.

La catedra de M edicina podra ser de 10 a fS  de la  mana- 
na, pues sus cursantes no tienen que asistir, a ninguna otra de 
las Catedras; en este primer curso se podra ensenar y explicar la 
incomparable obra del Hipocrates Espanol, Solano de Luque, la 
que se titu la  "Id iom a  de la Natura leza". Es un tom ito  de octavo 
como un D iurno, y esta en nuestro Idioma Castellano. Es muy ra- 
ra ta l obra, pero Yo franqueo el mio, y procurare, que vengan 
otros muchos ejemplares, si es que los hay en Espana. Es digno 
de llorarse, que los sabios 'medicos Franceses, Ingleses e Ita lia - 
nos forman su Elemental Estudiio Medico sobre tan recomendable 
A u to r que no tiene exemplar; y que nuestros Espanoles, Chape- 
tones y Americanos, no hagan uso diario de tan abundante y es- 
quisita M ina, Ya es tiempo de que nos arrepintamos todos".

Poco, o nada mas bien dicho, mejora la ensenanza de M ed i
cina con el Plan del Obispo Peres Calama, antes bien se dismi- 
nuyen los anos de estudio y se adopta como unico guia "un  to 
m ito  de octavo como un D iurno".

Asi continua la vida de la Catedra de M edicina — m atizada 
por esta serie de hermosos acontecimientos e incidentes—  has- 
ta que llega 1 800, ano en el que se dausura la Catedra por fa l- 
ta de^alumnos. Para impedir que los estudios medicos sufran me- 
noscabo se reformo el Plan, que lo informaba, subiendo a 4 los 
anos de duracion del curso y obligando a los alumnos a que con-

/
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curran un dia por semana al Hospital "para que aprendan a co- 
nocer el pulso".

Cierrase asf el Setecientos, siglo importante en el devenir 
de la  Cultura medica, destacdndose en su escenario:

La primera autopsia verificada en Quito.
La insurgencia y el afan de hacer "p ractlcos" los estudios 

de Medicina del doctor Espejo.
Y  el Plan de buena voluntad de Monsenor Peres Calama.

CAPITULO III

La Republica.— La Universidad Centra!.— Fundase la Facultad 
de Medicina de la Universidad Central.— Dn. Vicente Roca- 
fuerte en la Presidencia.^—Leyes de Rocafuerte.—-Funda el 
Anfiteatro Anatomico.

Pacificadas ya estas comarcas, luego de la Magna Gesta 
Libertaria, notase de inmediato un florecer de la Cultura, que 
permanecio por algun tiempo eclipsada, ya que todos los indivi- 
duos — jovenes y viejos—  trocaron sus afanes de estudio por las 
armas, con las que conquistaron, a sangre y fuego el sin igual 
tesoro de la Libertad.

La victoria del 24 de M ayo de 1822 sello en Pichincha nues- 
tra  independencia y  anexados a la Gran Colombia, comenzaron 
las Instituciones a v iv ir su ritm'o normal.

Nace la Universidad Centra l:
Reunidos en 1826 en Congreso, los !Legisladores Gran Co- 

lombianos, dictaron una Ley de .Instruccion Publica, que en la 
parte pertinente a la Ensenanza Superior dice:

"Capftu lo Septimo".

A rt. 42.— En las Capitaies de los Departamentos de Cundi- 
namarca, Venezuela y Ecuador se estableceran Universidades 
Centrales que abracen con 'mas extension la ensenanza de Cien- 
cias y Artes.

A rt. 44.— Las Universidades Centrales comprenderan tam 
bien la Escuela de M edicina que, aun que forma un solo cuerpo 
con la misma Universidad, se cuidara de colocarla en ed ific io  o 
patio separado para m ejor arreglo y organizacion;
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A rt. 45.— En las Escuelas.de Medicina se ensenara la M ed i
cina, la C irugia, y  la Farmacia, con arreglo al respectivo Plan;

A rt. 46.— Las Catedras de la Escuela de M edicina son las 
siguientes:

l p— De Anatom ia General y Particular.
2°— De Fisiologia e1 Higiene.
39— De Patologia General y Anatom ia Patologica.
49— De Terapeutica y M ateria Medica.
5°— De Cirugia y Clinica Quirurgica.
6°— De Farmacia y de Farmacia Experimental.
7°— De M edicina Lega'I y Publica.
He aqui pues ctro hecho de singular importancia, con la 

creacion de la Republica, nace tambien la Catedra de Anatom ia 
General y Particular, pero.no se nombra Profesor T itu la r para la 
Catedra, sino que se la encarga dictarla al Catedratico primero 
de Medicina.

Al ano siguiente 1827, El Libertador Simon Bolivar, dicto 
un Reglamento para la Universidad de Caracas, el mismo que 
debio hacerse extensivo a las Universidades de Quito y Bogota. 
En el indica que los estudios de Medicina debian hacerse en sie- 
te anos, repartidos asi:

“ Los cursos de Medicina debian ser'los siguientes: l p—  
Anatom ia General y Descriptiva.—  2° Fisiologia e Higiene.-— ■ 
3P Nosografia y Patologia Interna o Medicina Practica.—  4P No- 
sografia y Patologia externa o C irugia.—  59 Terapeutica, M a 
teria Medica y Farmacia.— 6° De obstetricia o Partos y  1°—  De 
M edicina Legal.

Ademas para el grado de Licenciado o Doctor, era necesa- 
rio hacer los cursos de Terapeutica, M ateria Medica, y Farmacia 
Teorica y Practica, de Obstetricia, de Botanica, C linica Medica, 
Clinica Quirurgica y Medicina Legal.

Para el Grado de Bachiller en M edicina no eran necesarias 
sino las restantes asignaturas: Anatom ia, Fisiologia y las Patojo- 
gias.

Ademas de esto se necesitaba la asistencia a la Academia 
de Frances, a la de Bellas Artes, a la de Ingles, y  a la de Cien- 
cias Fisicas y Medicas.

Inmediatamente el 16 de Noviembre de 1827, nombrose al 
Doctor Jose M arzana, propietario de la Catedra de Anatom ia 
General y Descriptiva de' la Universidad Central, iAiciandose asi
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id era gloriosa de la Cdtedra. El doctor M arzana, es pues el 'Pri
mer Catedratico de Anatomfa de nuestra Universidad, Graduose 
de Medico el doctor M arzana en el ano de 1803.

Estudiemos ahora el origen de la Facultad de M edicina:

El Reglamento del Libertador, establecfa que en las Univer- 
sidades Centrales se fundaran "Sociedades de M ed ic ina", espe- 
cies de organismos superiores que vigilaban y regulaban la mar- 
cha de los estudios de M edicina y para cum plir con el, reunense 
el dfa 10 de Febrero de 1927 los Profesores y estudiantes de M e
dicina y constituyen la sociedad. Suscriben el acta de Fundacion 
el doctor Juan Manuel de la Gala; doctor Jose,Manuel Espinosa, 
doctor Juan Pablo Acevedo, doctor Manuel Ontaneda y V icente 
Larrea, como Secretario. 'El 26 de Octubre del mismo ano de 
1827, se escribe el Primer Guion de la Facultad de M edicina de 
la Central, en ceremonia cuya acta franscribimos textua lm ente :

"En la Sala de Despacho de esta Universidad Central, a vein- 
te y seis de Octubre de mil ochocientos veinte y siete; se reunie- 
ron los individuos nombrados por la Subdireccion para componer 
la Facultad Medica del Departamento del Ecuador y D istrito  del 
Sur, conforme a lo establecido en el artfculo doscientos quince 
del Reglamento General de Estudios, y habiendo prestado el ju - 
ramento de estilo, quedo instalada la Junta de la indicada Fa
cultad, la que para su arreglo, y  dar princip io a las tareas de su 
destino procedio a nombrar un D irector, Vice Director, y Secre
tario, cuyos destinos recayeron el primero por p luralidad de su- 
fragios en el doctor Juan Manuel de la Gala, Catedratico Prime
ro de Medicina. El segundo habiendo obtenido otros funcionarios 
votos sueltos, resulto que el doctor Jorge Moreno de la Sala reu- 
nio dos sufragios, y otros tantos el doctor M anuel Espinosa; con 
cuyo m otivo se consulto el voto desisivo del que resulto a favor 
del doctor Moreno quedando por lo mismo hecha la eleccion en 
el citado Moreno. El tercero por unanim idad de sufragios recayo 
en el Maestro en Filosoffa M iguel Herboso; a quien los Funcio
narios de la Facultad lo eligieron en su Secretario, no obstante 
de no ser Profesor Medico. Con lo que se disolvio el acto de 'la 
instalacion encargado por la Subdireccion al Senor Rector de es
ta Universidad doctor Jose M iguel Carrion, Canonigo doctoral 
de esta Santa Iglesia Catedral que firm o el acta con los Senores 
que tomaron posesion de sus nombramientos de que certifico.
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Doctor Jose M iguel Carrion, Rector.— Doctor Juan Manuel 
•de la Gala.— Doctor M ariano Salazar.— Doctor Jose Manuel Es
pinosa.— D octor Juan Pablo Acevedo.— Cerveleon Urbina.— M a
nuel Ontaneda.-— Doctor Ignacio V e in tim iila , Secretario de la 
Universidad.

Asf nace la Facultad de Medicina de Quito, institucion que 
con el transcurso de los anos adquiere su prestigio y nombradfa 
nunca desmentidos. El 29 de Diciembre de 1829 eligiese nuevo 
D irectorio de la Facultad, en esta form a: D irec to r/e l doctor Juan 
Manuel de la Gala y Vicedirector, el doctor Jose Manuel Espino
sa; ademas se nombro un Censor que fue el Bacl^iller Manuel 
Ontaneda.

En Enero 15 de 1830 se ncmbraron las demas dignidades de 
la Facu'ltad siendo elegidos:

Primer Consilario: El doctor M ariano Salazar.— Segundo 
C onsiliario: El doctor Juan Pablo Acevedo.— Primer Cqnjuez, el 
doctor Jose M arzana, quien ejerce la Catedra de Anatomfa Ge
neral y Particu lar.— Segundo Conjuez: el doctor Guillerm o Ja
meson. ■

El 3 de Diciembre de 1831 hacense nuevas elecciones y ocu- 
pa la direccion el doctor Jose Manuel Espinosa.

En estos primeros anos del nuevo sig'lo, hay pues el afan ,de 
mejorar, se crea la Catedra de Anatomfa, independiente ya, y  la 
ocupa como hemos mencionado antes, el doctor Jose Antonio 
M arzana, quien dicta sus closes en el Edificio de la Universidad; 
son clases eminentemente teoricas, ya que todavfa no se cuentan 
con los medios suficientes para 6fectuar demostraciones practi- 
cas, pero se iha dado ya el prim er paso hacia adelante.

Viene entonces el ano 1836, en el que comienzci el Renaci- 
m iento de la Educacion publica en el Ecuador, con el advenimien- 
to  a la Presidencia, del I lustre Patricio Guayaqui'leno don Vicente 
Rocafuerte.

La preocupacion constante de Rocafuerte fue la implanta- 
cion de escuelas para el pueblo; la decidida proteccion a la en- 
senanza, a las artes y a las ciencias.

La instruecion y la hacienda publica fueron los dos ramos de 
preferente cuidado para Rocafuerte: procurar sentar las bases 
para el arreglo economico de la Republica: he aquf su objetivo y 
su idea']; he aquf para lo que acumulo sus fuerzas prodigiosas, su 
caracter, inteligencia y laboriosidad.
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Con toda razon dic§,un biografo:
"Rocafuerte que ehcontro a la Republica triste y con an- 

drajos desgarrados, en los cuatro anos de su adm in istra tion le dio 
esperanza, comodidad y  paz. La Republica antes de su venida 
era una cartu ja , semillero de discordias, un cuarfel de famelicos 
soldados, un campo de amodorrados e ignorantes ciudadanos: 
El la entregaba como a una hija resplandeciente nacida de su 
cerebro: llena de escuelas, llena de colegios, con una Universi
dad enormemente mejorada, atestados de buenos libros y bue- 
nos papeles; un ejemplo fructife ro  como un haz de simientes lu- 
minosas que con su luz auyentarfa futuros desmanes".

El 20 de Agosto de 1835 la Convencion Nacional encarga 
al Poder Ejecutivo la reforma a la Organizacion de las Casas de 
Educacion.

Rocafuerte investido con este poder da un Decreto refor- 
matorio a la Ensenanza el cual en sus primeros Artfculos desig- 
na el escudo de Armas que debe usar la Universidad.

Rocafuerte da el Santo y Sena a la Universidad Quitena:
"O m nium  Potentio est Sapientia '' se lee desde entonces en 

el Frontis de la Casona.
El 26 de Febrero de 1836 se dicto^el siguiente decreto que 

lo reproducimos en la parte que nos interesa y dice:

A rt. 93.— Êl curso durara seis anos distribuidos en esta fo r
ma: en el p rim er ano se estudiara: Anatom ia General y Descrip- 
tiva; Fisiologia y Botanica; en el segundo ano continuara la A na
tomia General y  Descriptiva y se ensenara Quimica e Higiene; 
en el tercero: Patologia interna, externa, nosologfa, Anatom ia 
patologica y conf-inuara la Descriptiva; en el cuarto: TerapeuticaV 
farmacia, materia Medica, y operaciones; en el qu in to : Clmica 
externa e interna, M edicina Legal y Obstetricia; en e'l sexto: se 
completaran |os cursos q t’" no se hubieran acabado los anos an- 
teriores" Se consulta tam'L en la creacion de la Facultad Medica, 
mediante ia siguiente disposicion:

'4CdpituL6 22.—-De la Facultad Medica.
A rt. 106.— Habra  en la Universidad una reuni6n de Profe

sores de M edicina, C irug ia  y Farmacia que no pase de 12, ten- 
dran un D irector y un Secretario, nombrados por los Miembros 
de la Facultad, duraran tres anos en sus destinos.

Art. 107-1— Seran furiciones da la Facultad:



—  198 —

I.— Promover los estudios teoricos y prdcticos de las cien- 
cias medicas.t

II.— Velar que los estudiantes de medicina cumplan con su 
practica en los Hospitales.

i

I I I .— Examinar a los Cirujanos, romancistas y a los boti- 
carios, parteros y sangradores.

Este Decreto imprim io un impulso de progreso y adelanto 
a toda la ensenanza, ya que encontramos en e lnorm as muy ade- 
lantadas para la epoca en las que se redacto, y que muy bien 
podian servir con eficacia en el momento presente.

Si meditamos sobre el anterior Plan de estudios de la Fa
cultad, salta a la vista, que 'lo inform a casi el mismo crite rio  que 
'ha persistido hasta nuestros dias: son seis anos los de duracion 
de los cursos, y en el u ltim o los alumnos revisan los estudios que 
no hubieren alcanzado a term inar en anos anteriores. Me pa- 
rece m agnifica esta disposicion habida cuenta la peremne es- 
trechez de tiempo del ano escolar, que nada tiene de "a n o " que 
hace que casi nunca hasta hoy en dia se cumplan extrictam en- 
te los programas, quedando por tanto en el a lum no vacios de cul- 
tura y de tecnica que posteriormente son d ific iles sino imposi- 
bles de llenar.

Destacase la importancia que se da, a la Anatom ia Gene
ral y Descriptiva senalando el tiempo de tres anos para su estu
dio, contrastando este hecho con los ultimos afanes que han lo- 
grado rebajar a un ano la duracion de la ensenanza de Anatom ia 
en nuestra Facultad, hecho que me perm itire  comentar oportu- 
namente.

Asi informada la Catedra los personeros de la Universidad 
y el Presidente Rocafuerte meditan ya en la necesidad de cons- 
tru ir  un "a n fite a tro  anatom ico" para que los alumnos puedan 
rea lizar en el, un estudio objetivo y practico de 'la materia fun 
damental.

En efecto en el ano 1837 — 'Rocafuerte, el doctor Jose Gar
cia Parreno, Rector de la Central, y el doctor Jose M anuel Espi
nosa, D irector de la Facultad Medica establecen el A n fitea tro  
Anatom ico, en un local anexoa l Hospital San Juan de Dios, y que 
colinda con el Cementerio del antedicho Hospital.

Comienza entonces una nueva era para ia  ensenanza de la 
Anatom ia, que ya cuenta con un local propio, que aun permane-
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ce a llf, m irando de frente a I Panecillo y  apoyandose de espaldas 
al A rco de la Reina.

A lte rnan  en la Catedra, el doctor Vergara y  el doctor Ace
vedo, que se esfuerzan por dar nuevos rurnbos a la ensenanza.

Se ha dado asf un gran paso merced, a l entusiasmo del se
nor doctor Jose M anuel Espinosa y a la vision del estadista Roca
fuerte.

Para las generaciones de nuestro tiempo Rocafuerte debe 
ser de manera permanente un motivo de severa meditacion. Su 
obra magnffica esta viviendp, palpitando, en el cuerpo mismo de 
la Republica y pugnando por seguir adelante con el impulso de 
los nuevos imperativos.

A  los cien anos de la muerte de Rocafuerte todavfa nos en- 
contramos como en el primer dfa de la creacion. Todavfa tene- 
mos el deber de veneer a las sombras, de construfr, de organizar, 
de hacer. Obligacion de las nuevas generaciones es llegar a esos 
o'bjetivos, avizorando con insistencia vita'I un remoto resplandor 
de aurora.

CAPITULO IV

El doctor Gabriel Garcia Moreno y la reorganizocion y moderni- 
zacion de los estudios medicos.— Vienen los doctores Este
ban Gayraud y Domingo Domec de Montpellier, Francia.—  
Gayraud, es nombrado Decano.— Informe de Gayraud.-— 
Se construye el actual edificio del Anfiteatro Anatomico.—  
Modernizan la Catedra y traen el instrumental y utiles de 
Diseccion.

Vamos a estudiar ohora el proceso de evolucion historica 
de la Catedra de Anatom i ’ , en una epoca de florecim iento y  bie- 
nestar de los estudios medicos en general, debido a la presencia 
en e'l escenario de la vida politico de la Republica, de otro mag- 
nffico visionario y estadista: el doctor Gabriel Garcfa Moreno, 
que jun to  a Rocafuerte constituyen el punto mas a lto  de los For- 
jadores de la C ultura Ecuatoriana.

En el ano 1857, ocupa Garcfa Moreno, la dignidad mas a l- 
ta de la Universidad Central. Le acompana en su gobierno en
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calidad de Vicerrector el doctor M iguel Egas, quien tam bien. de- 
sempena la Catedra de.Anatom ia General y Descriptiva de la 
Facultad de Medicina,

El doctor Egas, oriundo de Otavalo, nacio en e ia n o  de 1823. 
Realizo los estudios primarios en la ciudad de su origen y luego 
radicado en Quito desde 1837 continua sus estudios en el Cole- 
gio.de San Fernando.

Luego graduose de Medico en 1 844 y es nombrado ense- 
guida 'Profesor de Quimica de la Universidad. En 1849, desem- 
pena la Catedra de Filosofia en el Colegio Seminario de San Luis 
hasta el ano de 1862. En 1 876 es Profesor de Fisica de la nacien^ 
te Escuela Politecnica y  en 1878 gana por Conturso la Catedra 
de Medicina Legal e Higiene, la cual- la desempena con brillan - 
tez basta el fin  de sus dias.

En este ano de 1878, asciende al mas alto cargo de la U n i
versidad, cargo que tiene que dejarlo al ano siguiente por que 
el 'Presidente Ve in tim illa , enemigo de la Cultura, ddstierra a 
Pasto, Colombia, al Rector de la Central. ■>

Ocupo con acierto siempre, m ultip les cargos:
Rector del Colegio Academico de Pasto de 1879 a 1883 

en que concluyo su confinio. D iputado por Imbabura a la Con- 
vencion de 1861 y al Congreso de 1867.

En 1856 dirig io cdn singular acierto el Hospicio de eSta 
ciudad. En e l ano de. 1869, un terrib le  terremoto destruye Iba
rra y otros poblados de la Provincia de los Lagos; el Dr. M iguel 
Egas, con el acierto y entereza que rigen todos los actos de su 
vida dirige la Comision Medica, encargada de proporcionar ai- 
gun a liv io  a los pobladores damnificados por la hecatombe.

Fue M in istro  del Tribunal de Cuentas; Tesorero de Hacien
da y Academico de la Lengua.

Despues de una vida prodiga en el. bien, fa llecio en esta 
ciudad de Quito el aPio de 1894.

, Su paso por la Catedra marca una huella indeleble de pro- 
greso y ade'lanto. A l comienzo ensena su Catedrq de acuerdo 
a las circMnstancias en forma teorica, y a lii pueden apreciar sus 
alumnos el caudal inmenso de sus conociAriientos anatomicos y 
su exquisito don de gentes; luego de la reforma planteada por 
Gayraud y Domec a ,la Catedrq, evoluciona, el Dr. M iguel Egas 
el sistema de su ensenanza y va hacia la practica. Junto a sus



I

201 —

jovenes discipulos diseca con habilidad consumada abriendo asi 
nuevos rumbos a la ensenanza a el confiada.

Como autoridad cientifico, concurre iuego del sangriento: 
drama de Agosto de 1875, a verifica r la autopsia de su amigo 
el Presidente Garcia Moreno y suscribe un m agnifico Protocolo, 
modelo en su genero por lo p ro lijo  y cientificarnente concebido.

Durante el corto tiempo del Rectorado del Dr. ‘Garcia M o
reno la Universidad progresa notablemente en el aspccto mate

r ia l.  Se incrementa enormemente la Biblioteca .y se mejora las 
condiciones/del edific io. Pronto el Rector parte a Europa y ocu- 
pa el Rectorado el Dr. Egas. , ■ .

El 10 de Enero de 1861, la Convencion reunida, nombra al 
Ex-Rector Garcia Moreno Presidente Interino de la Republica,. 
cargo que lo confirm a con el caracter de "constituc iona l" en M ar- 
zo del citado ano.

Viene entonces un nuevo florecer para la Instruccion Publi- 
■ca, el Presidente se preocupa de buscar nuevos rumbos y ensan- 
char los horizontes de los estudios universitarios. Funda y pres- 
tig ia  a la Escuela Politecnica. Hombre de cultura superior se 
asombra al ver e'l estado de postracion en que se halla la ense
nanza y conocimientos Medicos y presto dirige su mirada a Fran- 
cia — la forjadora de su recia cultura—  en demanda de un apo- 
yo para su bieri querida tierra ecuatoriana.

Necesita en Ecuador de la pres'encia de medicos franceses 
para que sacuda la modorra en que se halla largo rato sumida y 
se ponga al ritm o de la tecnica de la epoca.

En 1873, el 23 de Octubre Garcia Moreno consigue que se 
dicte una "Ley A d ic iona l" que decia:

A rt. 3°— Se autoriza al ‘Poder Ejecutivo para que pueda 
reform ar la ensenanza de Medicina, sin aumenfdr gl numero de 
anos ^e estudio de esta ciencia; y debiendo dar cuenta a la pro
ximo Legislatura para la aprobacion de la Reforma, sin perju i- 
cio de que esta se ponga en practica. Con esta autorizacion Gar
cia Moreno procedio inmediatgrnente a Iq reorganizacion de la 
Facultad y ensenanza de la Medicina.

, La ensenanza de Medicina se debatia en un completo atra- 
so. Los estudios eran esencjalmente teoricos y los alumnos poco 
frecuentabanJos seryicio? hpspitalqrios; q Ja ensendnzq de A na
tom ia fq ltaban las closes d e^ rac tica  y  los, instrumentos ,auxilia- 
res mas indispensables.
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El ano en que Garcfa Moreno in icia la reforma el personal 
de la Facultad era el siguiente:

Decano doctor Antonio Saenz, que ensenaba: Patologfa, 
M edicina Legal y Obstetricia.

Doctor Rafael Bardhona, Profesor de Fisiologfa e Higiene.
Doctor Ascencio Gandara con las Catedras de M ateria M e

dic a, Terapeutica y Clinica.
Doctor M iguel Egas, que dictaba Anatomfa y Cirugfa.
T o ta l: cuatro Profesores.
Pronto salen contratados de Francia los Doctores Esteban- 

Gayraud, Profesor Agregado de la Univers^dad, de M ontpellier y 
Domingo Domec, alumno intem o del Hospital de San Eloy de 
M ontpellier. A rriban a nusstra Patria y Garcfa Moreno inmediata- 
mente confiere al doctor Gayraud ei ’Decanato, quien organiza, 
con el caracter de provisional la Facultad asf:

Doctor Dom.ingo Domec, Anatomfa General y Descriptiva.
Doctor Rafael Barahona, Fisiologfa General y Especial, H i

giene Privada y Publica.
Doctor Antonio Saenz, Patologfa General, Semiologfa, No- 

sologfa y Anatom fa Patologica; M edicina Legal, Toxicologia y 
Obstetricia.

Doctor Rodriguez M,aldonado, Terapeutica, M a te ria  Medica 
y Clfnica Interna.

Doctor Esteban Gayraud, Cirugfa.
E'l doctor Domingo Domec, revoluciona entonces la ense- 

fianza de Anatomfa. Pero quiero aquf, transcrib ir los puntos que 
considero fundamentales del Informe que presenta al Gobierno 
el doctor Esteban Gayraul, respecto a su labor en la Facultad, to- 
m ando de su obra escrita en colaboracion con Domec, y que lleva 
por tftu lo : "La  Capitale de I'Equateur au point de vue medico—  
ch iru rg ia l". La transcripcidn nos da un fie l refle jo de lo que era 
la ensenanza medica y nos ahorra toda clase de comentarios. 
dice asf:

"En „el mes de Agosto de 1873, conviene despues de largas 
cavilaciones, en trasladarme a la Capital del Ecuador, para cum- 
p lir  con la autorizacion del M in is tro  de Instruccion Publica uno 
de los cargos mas honrosos, pero tambien mas diffciles. El objeto 
de mi viaje, que debfa durar tres anos, esta claramente indicado 
en el prim er artfcu lo de m i contrato concebido en estos term inos: 
"M . Gayraud se compromete con el Gobiemo de la Republica del



—  203 —

Ecuador a ir a Quito, Capital de la referida Republica, para en- 
cargarse de los cursos de Cirugfa, dirigir los de Anatomia, en la 
Facultad de M edicina, d irig ir los Hospit'ales y ejercer la Cirugia, 
y hacer todas las operacioneS quirurgicas: en una palabra ayudar 
al Gobiemo a desenvolver y mejorar el e jercicio de la C irugia y 
de todo Jo que se relaciona con el tratam iento y curacion de las 
enfermedades de cualquier clase, todo de acuerdo con el gobier- 
no, cuyos consejos e instrucciones debera observar. M . Gayraud 
tendra el tftu lo  de Decano de la Facultad de M edicina de Quito 
y sera C iru jano en Jefe de los Hospitales".

El doctor Gayraud, continua:
"En esta epoca la Facultad de Medicina de Quito, de la 

cual se me concedfa el Oe^anafo estaba regida por la Ley Orga- 
nica de Instruccion Publica, promulgada el 24 de Octubre de 
1863, bajo la primera iPresidencia de Garcia Moreno, y por el 
Reglamento General de Estudios dado por el Consejo General de 
Instruccion Publica, el 23' de Diciembre de 1864. En este Regla
mento se fijaba  en cuatro el numero de Profesores encargados de 
ensenar: el primero: anatomia descriptiva, acompanada de de- 
.mostraciones en los cadaveres del Hospital, y anatomfa general; 
el segundo: fisiologfa, higiene y cirugfa; el tercero: patol^ogfa 
general, semiologfa, etiologfa, nosologia, y anatomfa pafologica, 
medicina legal, toxicologia, y obstetricia; el cuarto eh fin , te ra 
peutica, m ateria  medico, clfnica y farmacia. La ensenanza de 
Qufmica y de Botanica esta'ba a cargo de la Facultad de Ciencias. 
La Ffsica se suponfa suficientemente conocida de los alumnos 
que ihabfan recibido el tftu lo  de bachilleres en ciencias.

Despues de esta epoca, una modificacion sin grande impor
tancia habfa separado la cirugfa de la fisiologfa y de la higiene, 
para jun ta rla  a la anatomfa.

Los estudios medicos duraba seis anos: el p rim er ano ana
tomfa Descriptiva acompanada de disecciones, anatomfa gene
ral y qufm ica inorganica; segundo ano: fisiologfa, higiene y quf
mica organica; tercer ano: patologfa general, etiologfa, semio- 
iogfa, nosologfa anatomfa patologica, organograffa, y  fisiologfa 
botanica; cuarto ano: terapeutica y materia medica; taxonomia 
y  fitog ra ffa  bofanicas; quinto ano: clfnica interna y prim er cur- 
so de cirugfa; sexto ano: segundo curso de cirugfa, medicina le- 
djal, toxicologia y obstetricia. En el cuarto ano )os alumnos de- 
bfan recib ir lecciones prdcticas de farm acia en una de las boti-
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cas de la Capital. Los de quinto ano deb ianasistir.a  las 'lecciones 
practicas de cirugia y los de sexto ano a las lecciones practicas 
de medicina dadas por el ciru jano y el medico del Hospital San 
Juan de Dios. ' V .. ' .

No faltaba qmpl-itud al programa, per© tenia el defect© ca
p ital de reserver una pefte demasiado msignifacante a los estu
dios practiccs. En realidad estos eran casi nulos. Los alumnos de 
prim er ano asistiah a algunas disecciones hechas a prisa y las iec- 
ciones clinicas se reducen a nada. Las salas de cirugia estaban 
bien provistas de enfermos, pero a lii no se hacian sino operacio- 
nes de urgencia, y el arsenal cared a de los instrumentos mas u- 
suales, que los alumnos no habian visto jamas. M i primer cuida- 
do fue. hacer cesar uh estado de cosas tan perjudicial a la ense
nanza. Gracias a las ordenes dadas por el Gobierno, adquiri an 
tes de mi partidd una coleccion completa de instrumentos de c i
rugia y de obras al cor.riente de la ciencia. Robert y Col'iin, ha
b ian recibido la autorizacion de sum inistrarme todo lo que les 
pidiera; es decir, pa rti tan bien provisto como fue posible. Lle- 
ve aun las sustancias medicamentosas que crei utiles para el ser
v ic io  de clinica.

. Tan pronto como llegue comprendi que las precauciones to- 
madgs eran muy justificables, por que me habria sido imposible 
proveerme de lo indispensable en Ja Capital del Ecuador. El Pre
sidente de Id 'Republica convencidb como yo de la necesidad de 
los estudios practicas de antitomia, hizo construir inmediatamen- 
te al lado del Hospital y con los pianos que le suministre, un an
fitea tro  donde los alumnos, cuyo celo1 e fntelig'encia aprecie muy 
pronto, pudiesen disecar comodamente. Eri pocos tmeses todo es- 
tuvo concluido y los cadaveres del Hospital, conservados por los 
procedimientos clasicos, sum'inistrarbn materiales suficientes, pa
ra Ids disecciones cuotidianas.

Poco despues, en mayo de 1 874, tuve la satisfaccion de po- 
ner a la cabeza de ese servicio al Doctor Domec, uno de los mas 
distinguidos internes del Hospital de San Eloy de M ontpellier, 
adm itido por el Gobierno del Ecuador, en calidad de profesor de 
anatomia y autorizado por el para proveerse en Francia de todos 
los instrumentos y utiles necesarios para el estudio de anatomia 
y histologia. Entonces me fue posible corisagrarme de una rriane- 
ra especial a la ensenanza de cirugia. Ademds del curso teorico,. 
ins titu i lecciones clinicas, puntualmente seguidas por los alum-

I  ■ ' '■ ■ . '  ■■ ;
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nos, felices de ver practicar un gran numero de operaciones que 
les eran desconocidas hasta entonces. Ademas, se les impuso fre- 
cuentes ejercicios de medicina operatoria, a fin  de completar la 
educacion quirurgica.

Esto no era sino una parte de la labor que habfa aceptado. 
Segun la intencion del Presidente, la Medicina debfa recibir una 
reforma general. De acuerdo con su deseo, prepare un nuevo re- 
glamento, destinado a ajustar la ensenanza medica a las exigen- 
cias de la ciencia moderna. Entre otras reformas obtuvo que los 
Profesores fuesen nombrados todos por concurso y que su numero 
fuese el de siete. Las Catedras se repartieron de la manera si- 
guiente:

1.— Anatomfa.
2 .— Fisiologfa.
3.— 'Patologfa General y Anatomfa Patologica.
4 .— ^Terapeutica M ateria Medica e Higiene.
5.— -Patologfa Medica o interna.
6 .— 'Patologfa Quirurgica o Externa.
7.— M edicina Legal y Obstetricia.

■ A  causa de la importancia de los estudios fisiologicos, se re- 
solvio que el Profesor de fisiologfa serfa escogido en Francia y 
nuestro 'llorado Decano M. Buisson reci'bio del Consul General 
del Ecuador a este respecto. A  fin  de no aumentar demasiado los 
gastos deje a los profesores de patologfa medica y quirurgica la 
carga de d ir ig ir  los estudios clfnicos del Hospital, al cual debfan 
estar adscritos en calidad de medico y ciru jano en jefe. Los p ro 
fesores de botanica y de qufmica de la Escuela Politecnica o Fa
cultad de Ciencias, quedaron tqrnbien encargados de la ense
nanza de estos ramos de la ciencia medica a los cuales junte la 
Ffsica, ciencia muy importante que no debfa ser descuidada des
pues del bachillerato como antes sucedfa.

. Lo mas diffcrl no era obtener que el numero de profesores 
se aumentara. Era necesc: o ante todo imponer al Cuerpo Docen- 
te la obligacion de dar verdaaeras lecciones preparadas con cui- 
dado, y no como acontecfa anteriormente, comentarios de un 
texto  aprendido de memoria y recitados por los alumnos. En 1 873 
todavfa se comentaba el Tratado de Patologfa de Roche y San
son, lo cual manifiesta cuan insuficientes eran los conocimien- 
tos exigidos a los alumnos a los cuales se reclama'ba no obstante 
una cantidad de traba jo  muy considerable. Esta reforma fue ad-



rnitida por el Presidents del cua’I obtuvo la creacion de cierto nu- 
mero de plazas de agregados adjudicadas por concurso. En el 
proyecto prim itivo, no debia haber sino tres agregados: uno eh la 
seccion de anatomia y de fisica; otro en la seccion de medicina 
y el tercero en la seccion de cirugia, eneargados de suplir a los 
profesores y de completar su ensenanza. 'Pero se convino en que 
lo mas pronto que fuese posible serian siete, a fin  de que cada 
catedra tuviera un agregado que llenara las funciones del profe- 
sor adjunto. De esta. su^rte, el reclutam iento del profesorado es- 
taba asegurado.

A  fin  de estim ular e’l celo de los aiumnos se crearon en los 
'hospitales, plazas de internos y de jefes de clin ica; varios ayu- 
dantes de Anatom ia, un prasector y un jefe de trabajos anatomi 
cos fueron eneargados de a u x ilia r al profesor de anatomia y de 
atender a los trabajos de la Escuela Practica de Anatom ia y de 
operaciones quirurgicas, cuya creacion ihabia obtenido. Ademas 
con el objeto de impedir que los alumnos eludiesen la nueva Ley, 
el Presidente resolvio solic itar la supresion de la Facultad de 
Cuenca, a la cual no pertenecian mas que tres profesores o mas 
bien tres repetidores eneargados cada cual de ensenar las mate- 
rias en dos anos de estudio.

La reforma de la ensenanza medica iba pues ha ser com- 
pleta y  gracias a la elevada inteligencia del Presidente, no tenia 
sino que form ular mis deseos para verlos realizados en la medi- 
da de los recursos de la Republica. Garcia Moreno habia conce- 
bido el proyecto de eregir en el centro de ia capita l un verdadero 
monumento que pudiese servir par a la insta'laeion de la Facultad 
de M edicina, relegada hasta et^tonces a una casucha alquilada 
periodicamente.

En el Mensaje Presidencial que debia leer en la apertura del 
Congreso, el 10 de Agosto de 1875 se expresa si: "La ensenan
za superior de las Facultades Universitarias y especialmente de 
la Escuela Politecnica va dando cada ano frutos satisfactorios. 
La de Medicina que ha tenido notables mejoras, sera de fin itiva - 
■mente reorganizada en estos dias; y  si ordenais que para el lo se 
construya un edificio adecuado, sin el cual su complefo arreglo 
es imposible llegara a ponerse a la a ltu ra  que le corresponde en 
el presente estado de la  ciencia". A  los ojos de quienes conocian 
la influencia que el Presidente ejercia en las decisiones del con
greso, la adopcion de estos proyectos era indudable. Asi despues
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de dos anos de trabajos preliminares, esperaba en el u ltim o de mi 
permanencia en Quito, ver rea'lizada esta reforma capital.

Desgraciadamente, algunos dfas antes de la reunion del 
Congreso, el 6  de Agosto de 1875, Garcia Moreno cayo herido 
por los asesinos y su muerte, verdadera calamidad publica, dejo 
en suspenso las mejoras proyectadas en todos los ramos de la ad- 
m inistracion. Nos parecfa evidente que despues de la eleccion 
presidencial serfan necesarios nuevos estudios y que nada que- 
darfa del proyecto aceptado ya. En estas circunstancias mi pre- 
sencia no tenia ya la misma utilidad. Deseoso de regresar a Fran
cia, tra fe de hacer comprender a Francisco Xavier Leon, Vicepre- 
sidente de la Republica hasta las elecciones proximas, que el 
nombramiento del doctor Domec para la Catedra de Cirugfa y el 
cargo de cirujano en Jefe del Hospital aseguraba la continuacion 
de nuestra obra. Gracias a su a lta  influencia en el Consejo de 
Estado, encargado de la adm inistracion de los negocios publicos, 
me concedio el 18 de Setiembre de 1875, con los testimonios 
mas lisonjeros de reconocimiento por los servicios prestados a la 
juVentud ecuatoriana, la autorizacion de dejar la capital, donde 
habfa recibido de todos una grata acogida.

Desde esta epoca, han estallado numerosas revoluciones en 
este desgraciado pafs, que marchaba a pasos de gigante en la 
vfa del progreso, b a jo e l fecundo impulso de aquel a quien W ien- 
ner, Consul de Francia en Guayaquil llamoba antes el Genio T u 
te la r del Ecuador. El doctor Domec, debio abandonar su cargo 
a I cabo de poco ti,empo.

Si todos los proyectos de Garcfa Moreno no han podido rea- 
lizarse, nos queda por lo menos, la satisfaccion de haber asegu- 
rado la institucion defin itiva de los estudios practicos de Anato- 
m fa y C irugfa y de haber iniciado una generacion medica en los 
procedimientos cientfficos que ella  ignoraba completamente. Son 
nuestros discfpulos los que ocupan ahora 'las Catedras de la Fa
cu ltad de Medicina y los concursos a los que se han debido sus 
nombramientos han dadc ia medida de los servicios que presta- 
ran a la ensenanza superior. Estamos seguros, de que, gracias a 
ellos, Francia sera por mucho tiem po la inspiradora de los pro- 
gresos de la juventud ecuatoriana".

Las palabras anteriorse me relevan de extenderme a comen- 
ta r  el alcance que iban a tener las reformas. Se penso y planeo 
dar un paso gigantesco bacia adelante implantando los "traba -
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jos practicos" de los alumnos, en forma racional cientifica, mas 
el machete asesino de Faustino Rayo, quebro terhpranamente to- 
dos los anhelos y esperanzas. Con la muerte de Garcia Moreno 
se vino al suelo la naciente edificacion de la reforma y todo se 
quedo como antes.

El edificio del "A n fite a tro  anaton iico" que como acabamos 
de ver fue construido rapidamente por Garcia Moreno en el ano 
de 1874 a pedido del Oecano Gayraud, es un ed ific io  de una so
la planta en el tramo que orientado de norte a sur, corre parale-. 
lo a la carrera que precisamente lleva el nom'bre del Presidente 
que lo mando construir; hay o tro  tramo, perpendicular al ante
rio r y que se orienta por tanto de oriente a occidente, y que cons- 
ta de dos plantas para aprovecharse del declive natural del te 
rrene sobre el que se asientan y  que esta m irando por intermedia 
de la Carrera Morales a I paseo 24 de Mayo.

Un porton angosto da acceso por la Garcia Moreno a un pe- 
queno hall a cuya derecha se levanta la Sala principal de Direc- 
ciones, cuadrilatera, de 8 metros de largo por 4 de ancho, y que 
’lleva en si tres planchas de pizarra negra para colocar cadave- 
res. De las paredes emergen tambien mesas de cemento para re- 
c ib ir piezas anatomicas. A l fondo de esta sala encontramos seis 
gradas de madera dispuestas en forma de semicirculo, que las 
ocupan los alumnos para ver las demostraciones practicas. Por 
encima de la u ltim a grada se extiende la Sala de Closes asi mis
mo cuadrilatera, y en donde los alumnos oyen las demostraciones 
teoricas. Bajo esta sala de closes se ubica un'pequeno deposito 
de caddveres y piezas anatomicas.

El tramo que da a la Avenida 24 de Mayo se compone en 
dos partes: una antigua, que forma cuerpo con 'las salas antes 
descrrtas y que comprende un cuarto bajo, obscuro y m al venti- 
lado, y que durante largos anos ha servido de refugio a l servicio 
medico-legal de policia, para en el ve rifica r — en las peores 
condiciones—  las autopsias.

Sobre este local funciona en una pieza, la Adm inistracion 
y la Biblioteca; y el tram o moderno, apenas construido en 1920 
por e'l entonces Profesor de Anatom ia Patologica y Parasifologia 
doctor Luis G. Davila, que consta de una sala baja, cuadrilatera 
con cuatro planchas para cadaveres y rodeada integramente por 
los "canceles" en los cuales depositan su ropa los alumnos y 
guardan sus utensillo de diseccion.



—  209 —

Una sala a lta , con amplios ventanales de vidrios sirve para 
las closes teoricas y en cuyo fondo una pieza pequena sirve de 
Museo, sitio donde se conservan piezas duras y blandas y la co- 
leccion de laminas anatomicas.

Completan el area del ed ific io  en el sector que mira hacia 
parte posterior del Hospital San Juan de Dios, dos pequenos jar- 
dines, el uno con una pileta en el centro y que ponen una nota de 
a legria en el severo edificio.

Este es el hogar modesto de la Catedra de Anatom ia Des
crip tiva cuya larga trayectoria venimos siguiendo. Casa vieja e 
incomoda, por tus muros y tu porton, cuantas generaciones de 
medicos, han pasado en busca del aporte espiritual y tecnico, que 
la Universidad siempre ha sabido dar a manos llenas.

El doctor Domec, tra jo  tambien para insta'lar su catedra, 
variados utiles e instrumental. Veamos cuales de ellos, desalian- 
do a la accion del tiempo, siguen en su puesto aun, prestando 
sus eficaces servicios.

Las planchas de pizarra negra, que soportan los cadaveres 
son cuadrilateras con los bordos romos, mi den 2 metros de largo 
por 80 centfmetros de anchura y en sus partes mas declives lle- 
van dos agujeros circulares de desague. Se hallan montadas ca
da una sobre dos cabalietes de hierro.

Si visitamos el M liseo nos encontramos con fantomas de 
carton prensado, tambien trafdos por el doctor Domec; Nevan en 
uno de sus angulos la fecha de su fabricacion — 1 870-—, ?>i des- 
tacan entre estos:

Un busto, magnfficamente trabajado y que hoy se hcila  en 
calidad de prestamo en la Escuela Nacional de Enfermeras Or- 
gano del oido y de la vision, completos y m uy aumentados de ta- 
mano; una laringe, la articu'lacion de la rodilla , un hemisferio 
cerebral y cortes sagitales de los genitales masculinos.

La bomba para form olizacion de cadaveres, es otro instru- 
mento que data de la misma epoca y que hoy, sin carsancio, de- 
sempena su eficaz funcion. Consta de un cuerpo de bomba me- 
ta lico en forma de c ilind ro  hueco, y descansa sobre soportes de 
hierro, con una capacidad de cuatro litros de susta'ncia a inyec- 
tar. En su parte posterior actua la presion por un sistema decre- 
m allera y su parte anterior term ina.afilandose en un tuba delga- 
do el cual se adapta a una sonda de caucho, la que se introduce
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en el calibre de la arteria  del cadaver que va a conservarse. El 
aparato ostenta la marca "R obert y C o llin " France.

Este es el arsenal trafdo de Francia por Garcia M oreno y 
que hasta hoy permanece en su puesto de centinela sin remuda.

CAPITULO V

Gayraud y Domec se vueiven a Francia.— Antonio Falcon; y Jose 
Dario icheverria en la Catedra.— Su ensenanza y sus disci- 
pulos.——La Anatomia <tfe Fort.— Pobreza del anfiteatro: 
falta higiene y falta de agua.

Desaparecido del escenario de la vida Gabriel Garcia M ore
no, los -Profesores franceses no^encuentran el debido apoyo para 
proseguir su tarea in icia l y pronto se vueiven a su patrid. dejan- 
do eso si ei solido cim iento sobre el que se levantara la Facultad 
de Medicina. Obra basica y fundamental esta de Gayraud y Do
mec, sus proyecciones todavfa han continuado ilum inando el sen- 
dero por el que recorre la caravana medica de la Central.

Corre el ano de 1875 y el Congreso restablece la Universi
dad Central que habfa sido " d is u e lta "— ecepto su Facultad de 
M edicina—  por Garcfa Moreno, en 1869.

Mas el Presidente A nton io  Borrero y Cortazar es depuesto 
en 1876 por el golpe revolucionario del General Ignacio de Vein- 
tim il'la. La Constituyente de 1878, reunida en Ambato, dicto una 
nueva Ley de Instruccion Publica, y de acuerdo con esta se fija - 
ron edictos conyocando a oposicion para las catedras de las cua- 
tro  facultades que por el entonces componfan la Centra!.

En la Facultad de M edicina alcanzaron las mejores vota- 
ciones en la oposicion para la Catedra de Anatomfa General y 
Descriptiva los doctores A nton io  Falconf, y Jose Darfo Echeve- 
rrfa, siendo nombrado el prim ero de los mentados.

El doctor Antonio Falconf, quiteno de nacimiento, fue uno 
de 'los mas .distinguidos discfpulos de Domec y siguio sus ense- 
nanzas en la Catedra, la cual la desempeno por espacio de cin- 
co anos, afanandose siempre por llevarla a los senderos de la 
prdctica. .

En 1883 se produce en todo el te rrito rio  ecuatoriano el mo- 
vim iento nominado "La  Restauracion"; cae vencido poi e lla el
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Presidente Ve in tim illa  y el doctor Falconf, renuncia su Catedra 
y se traslada a residir a Guayaquil, ciudad donde ha formado un 
hogar muy distinguido.

Vacante la Catedra es 'llamado entonces a ocuparla e! doc
to r Jose Darfo Echeverrfa, quien junto a Falconf habfan obtenido 
las mejores votaciones en el concurso de provision.

El doctor Jose Darfo Echeverrfa Proano, nacio en Cotacachi, 
canton de la Pronvincia de Imbabura, en el ano de 1845. Fueron 
sus padres Don Custodio Echeverrfa y Dona Ignacia Proano, per- 
sonajes que posefan una notable factorfa de tejidos en era loca- 
lidad.

En sus primeros anos de edad el doctor Echeverrfa viene a 
Quito, ya que sus padres trasladan industria y residencia a esta 
ciudad. Aquf, en Quito hace su instruccion prim aria y luego la 
secundaria en el Colegio de los Padres Jesuftas. Atrafdo por su 
vocacion sigue la carrera medica, distinguiendose como alumno 
aficionado a la Anatom ia y la Cirugia.

Graduase de Medico el ano 1870 y ejerce con exito su la
bor en esta ciudad- Los vecinos de la epocd lo ven salir todos los 
dfas de su casa ubicada en la Carrera Bolivar, frente a la esca- 
linata del Colegio de San Carlos, elegantemente vestido con le- 
v ita  o capa espanola, sombrero de copa, m ontar en brioso ca- 
'ballo e in iciar asf la cuotidiana visita a sus,pacientes.

En el ano de 1883 llega a ocupar la Catedra de Ano+omfa 
y ^u primera preocupacion es orientarld hacia la ensenanza 
practica. Le acompanan en su labor como j\yudantes su sobrino, 
Daniel Echeverrfa, y el hoy prestigioso Catedratico de Honor de 
la Facultad doctor M axim iliano  Ontaneda Salazar, quien realza 
la labor del doctor Echeverrfa muy, competente, muy dedicado, y 
exigente en su labor y nos cuenta como verificaban inyecciones 
de sebo en los cadaveres y  solfan disecar todas y cada una de las 
ramas de la arteria  m axilar interna, y otras piezas anatomicas 
con prolijidad, dedicacion y paciencia. t

Trimesfralmente los alumnos solfan, en lugar de los actua
tes examenes, presentar "sabatinas”  y eran muy lucidas las que 
presentaba la Catedra del doctor Echeverrfa.

Durante la epoca de su profesorado el texto preferido y con- 
suftado es el que tiene por tftu lo :
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TRATADO COMIPLETO DE AN ATO M  IA  GENERAL Y  
DESCRIPTIVA POR EL Dr. J. A. FORT

Catedratico 1 ibre de Anatom ia de Paris.— Adornado de 73 
grabados en el texto.— 'Version castellana con muchas adiciones 

y notas de A . Sanchez de 'Bustamante.— M adrid .—  
Jmprenta y li'breria de M iguel Guijarro Editor, Calle de Preciados

Num. 5.— 1871.

•

Es una obrita de 572 paginas, d irig ida en dos grandes capi
ta l os: Anatom ia General (52 paginas) y el resto Anatom ia Des
criptiva.

Da en cada capitu lo la respectiva descripcion de la forma co
mo debe verificarse la preparacion de la pieza anatomica.— Asi 
por ejemplo habla de la "esqueletopea", definiendo que es el a r
te  de preparar esqueletos y  una de las operaciones mas largas 
de la Anatom ia Prdctica.— Los huesos se preparan despojando- 
los groseramente de las partes blandas, pero sin qu ita r el perios- 
t io  se separe expontaneamente de el los; entonces se sacan, se 
frotan con un cepiMo fuerte, se lavan con mucha agua, y luego 
se ponen al aire Iibre tendidos so'bre canizos o sobre la hierba. 
Por este medio se consiguen huesos muy blancos, con particu la- 
ridad en prim avera".

La parte descriptiva es liana y metodica, pero se detiene 
muy poco al hablar de relaciones de organos y aparatos. Ador- 
nan el texto muy buenos grabados. Emplea toda esa serie de ter- 
minos antiguos: asi al pubis llama empeine, huesos chatos a los 
huesos anchos, a la rotula choquezuela; temiHas a los ca rtila - 
gos; redano u omento al epiplon, etc. Uno de los mayores afanes 
del doctor Echeverria fue el establecer y fundar en Quito la Es
cuela Dental, obra necesaria para com batir el empirismo que 
siempre ha sido fie l aliado de esta disciplina medica.

Formulo planes y proyectos para esta escuela, pero desgra- 
ciadamente no I'lego a verlos convertidos en realidad.

Como el doctor Echeverria desempenaba tambien la Cqte- 
dra de Cirugia y era C iru ja rio  del Hospital San Juan de Dios, su 
actividad quirurgica era inteqsa; operaba casi a diario y a lii nos 
han quedado como recuerdo de la epoca, esas curiosas fotogra- 
fias, en las que se ve al doctor Echeverria cuchilla en mano, ro-
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deado de sus disclpulos, todos io n  su levita de calle, ejerciendo 
su funcion, sin que todavla esten a su dlcOnce los grandes pro- 
gresos alcanzados por Lister, merced a las sabias doctrinas m i- 
crobianas de Pasteur.

Grandes dificultades tuvo que sortear e l doctor Echeverrla 
en su catedra. En 1 884 el Gobierno Nacional decide la restaura- 
cion del ed ific io  del anfiteatro, para lo cual contribuye con cien 
sucres mensuales.

A l ano s igu ien te— 1885—  la Facultad de Medicina solicita 
al Gobierno se le entregue el A n fitea tro  para adm inistrarlo ya 
que eh manos gubernamentales es un local descuidado. El Rec
to r de aque'l entonces doctor Carlos R. Tobar, medico distingui- 
do, se afana por rodear al ed ific io  de alguna comodidad, pero 
a ll siempre fa ltd  un elemento indispensable y fundamental para 
su buena conservacion cual es el agua, al extremo de que en el 
ano de 1888 el an fitea tro  constitute un verdadero foco de infec
cion enclavado en el corazon mismo de la ciudad por lo cual a lar- 
mado el vecindario, recurre al M un ic ip io  para que remedie esta 
penosa situacion. Se cruzan oficios entre la Universidad y el Ca- 
bildo, mas como la Facultad de M ed ic ina "ca rece  de fondos" or- 
dena como unica medida "quem ar a zu fre " eh el local.

En 1890 el doctor Rafael Barahond, dignatario de la Facul
tad pide al M in isterio  de Instruccion Publica: 'se haga algo por 
el anfiteatro, pues este lugar es indispensable para las demos
traciones anatomicas y los ejercicios practicos de C irugia; y que 
hoy se encuentra en un estado imposible de usarlo".

En 1898, hay un Informe de la Facultad en el que se lee:
"El anfiteatro hace algun tiempo que sirve a pesar de fa l- 

ta rle  localidad, agua y muchas otras condiciones higienicas".
Con cuanta razon el Profesor Echeverrla se lamenta: "es 

imposible cum plir con mis deberes, por carecer de 'anfiteatro  pa
ra las disecciones y por no tener un m aniqu l y los ins trum en ts  
necesarios para el estudic no enteramente teorico de la impor- 
tante ciencia, base de la m edicina".

Este era pues el s itio y las condiciones donde el doctor Eche
verrla accionaba afanosamente por preparar bien a sus disclpu- 
los que han constituldo una im portante legion de medicos: viven 
todavia y conservan un grato recuerdo de su Profesor Anatomico.

El doctor A le jandro Bastidas, graduado en 1888, y quien 
hasta ihoy ejerce su hum anitaria labor en su ciudad de Ambato.



El doctor Anton io M ino, decano de la poblacion medica de 
Quito, graduado en 1889.

A lejandro V illam ar, graduado1 en 1893 y quien regenta hoy 
un servicio en el Hospital Eugenio Espejo.

Doctor Lucindo A lm eida graduado en 1895 y nuestro muy, 
querido doctor M axim iliano  Ontaneda que acaba de celebrar sus 
bodas de Oro profesipnales aureolado del rnejor de los prestigios.

La mayorfa de sus discfpulos duermen ya el silencio de las 
tumbas. Pero citaremos |os nombres mas distinguidos; como ca- 
lido homenaje a su m em orial

Julio T. Paredes; Guillermo Ordonez, quien va a ser la figu- 
ra central de nuestro proximo capitulo; Jose Ponce Elizalde, Car
los 'Domingo Saenz, Samuel Buendfa, Leonardo V ictoriano Estu- 
pinan, M ariano Penaherrera, Ricardo Ortiz, entre los mas dis
tinguidos.

Con la Revolucion del 95, el doctor Echeverria deja su ca
tedra y se retira a la vida privada en la cual el 24 de Octubre de 
1899 le sorprende la muerte, violentamente por un derrame ce
rebral, mientras residia en su Hacienda "San Isidro del V a lle "  
(hoy "N a za re th ") ubicada en la parroquia de Cotocollao.

Sus despojos mortales reposan en una crip ta de la Iglesia de 
San Francisco de esta ciudad.

CAPITULO VI

/
La Revolucion de Alfaro.— 1895—  Reorganization de la Univer

sidad CentraI.^Losi doctores Manuel M aria Almeida y Jo
se Espinosa en la Catedra.-— Guillermo Ordonez nombrado 
Profesor.—  Anatom la de Testut.—  Trabajos practicos.—  
Ensertanza Objetiva.— Piezas Anatomicas.— Sus colabora- 
dores.— Se crea la Catedra de Anatomfa Topografica.—  
1907.

Un trascendental hecho sucede en el ano de 1895 en nues- 
tra patria. Las huestes m ilitares comandadas por don Eloy A lfa 
ro, dan al traste con el gobierno conservador del senor doctor 
Luis Cordero e im plantan en el Capitolio, nacional la ensena l i 
beral, comenzando asf una nueva era en el v iv ir  republicano.

La conmocion en el te rrito rio  nacional es intensa, viejas y 
tradicionales concepciones van a ser desterradas para siempre y 
van a dejar campo ab ierto  a nuevas ideas e ideales.

—  2 1 4  —
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En la Universidad repercute la hecatombe: los profesores 
conservadores tradicionalistas, abandonan presurosos sus cate- 
dras y procuran no dejar huellas de sus personas.

Nuestro Profesor de Anatomfa doctor Echeverrfa, m ilitante 
activo en el partido azul, pone los pies en polvorosa y presto acu- 
de a buscar refugio en el Convento de los Padres Franciscanoo, 
que acogen con beneplacito a quien siempre fue su medico pre- 
ferido. Ha quedado abandonada la Catedra.

Instalado el gobierno, uno de los primeros pasos es proce- 
der a la reorganizacion de las Facultades Universitarias. Asf es 
como durante el ano lectivo 1895-1896 ocupan la Catedra de 
Anatomfa General y Descriptiva, de manera " in te r in a "  los doc
tores don Manuel M arfa Almeida y don Jose Espinosa, pero co
mo no se adaptan a ningyn plan de reformas, pronto cederan su 
puesto a quien dotado de magnfficas condiciones de preparacion 
y de idoneidad tecnica, luce en su mente y en su corazon las 
ideas liberales; el doctor Guillermo Ordonez es nornbrado Profe
sor. Nacio el doctor Guillermo Ordonez en esta ciudad de Quito 
el ano de 1870. La primera educacion la recibio en el hogar en 
donde su madre dona Dolores Ordonez supo inculcarle amor al 
estudio y bondad en el corazon. Pronto se decidio por el aprendi- 
zaje de la M edicina y a llf lo tenemos como discfpulo distinguido 
del Profesor Echeverrfa, quien aprecia las dotes de su alum no y 
le pide pronto que colabore con el como Ayudante-Disector.

Luego de una brillan te  jornada estudiantil, reci'be el grade 
de doctor en 1893 e inmediatamente parte a la poblacion de 
Machachi a ejercer su profesion. En esta hum anitaria labor lo 
sorprenden, prim ero la transformacion politico del 95 y luego la 
llamada de la Universidad Central para que ocupe la Catedra de 
Anatomfa General y Descriptiva por nombramiento de “ in teri- 
no" expedido el 20 de Ju lio  de 1897.

Su paso por la Universidad es un camino lleno de prestigio 
y de honra.

Pronto demuestrase el Profesor Ordonez como un catedra- 
tico de ta lento y valfa: organiza su curso.de una manera nueva, 
va a ser de hoy en adelante la ensenanza de anatomfa estricta- 
mente objetiva y practica. Sus closes son omenas e interesantes, 
no es un erudito el doctor Ordonez, ni sabe la materia que ense- 
na, con detalles insignificantes, ni-con profundidades que a na- 
da conducen. No es un esclavo de la memoria ni un vulgar reci-
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tador de la letra dp un texto, antes bien sus explicaciones son 
sencillas, claras y objetivas, salpicadas frecuentemente de la 
anecdota graciosa y del chiste intelige^te,,: .

Prefiere decididamente explicar la Anatom ia General, que 
la conoce tan a fondo, pero cuando hace anatom ia descriptiva 
es ordenado y muy logico.

Quiere aquf transcrib ir unps parrafos del doctor Paredes -N. 
Borja, relatives a la personalidad del doctor Ordonez, que nos 
demuestran lo interesante y valioso que 'fue-el querido iProfesor:

“ El doctor Guillerm o Ordonez, que me enseno anatomia, 
fue uno de los Maestros de mas talento que han honrado a la Fa
cultad de M edicina de nuestra Universidad, un ta lento natural, 
llano, claro, certero, equilibrado, con ese maravilloso equ ilib rio  
griego que se enseno en el jard in de Academus. Lo que no sabia 
lo intufa y acertaba. No se puede decir que fuie un erudito, sabfa 
poco pero lo comprendia todo. Hablaba con fervor de sus temas 
preferidos de anatom ia general, se explayaba, se entusiasmaba, 
y su palabra brotaba con elegancia; Ilegaba a la grandilocuen- 
cia, fascinaba. Fue un genial humorista, conversar con el era, 
una delicia, dejaba siempre en mi una honda impresion. Su fino  
ta lento manejaba la satira con gran maestria y hay del alumno 
que caia en desgracia del Profesor de Anatom ia.

A  su sala del Hospital San Juan de Dios, iba yo, muy dema- 
nana a aprender de la gran experiencia c lin ica  dei mdestro, de 
su gran ta lento para resolver con claridad un caso d ific il, m ati- 
zado siempre por un comentario humoristico o por una certera y 
hasta mortal satira.

Que de cosas graciosas y geniales oi al maestro y cuanto le 
recuerdo y adm ito hoy. "Term ina el doctor Paredes Borja dicien- 
do que Guillerm o Ordonez fue un "be llo  caracter: cordial, leal y 
desinteresado".

La trayectoria de la vida del doctor Ordonez, ocupando a l
tos cargos universitarios es por demas interesante:

En 1908, ocupa el 'cargo de Decano de la Facultad de M e
dicina, puesto que lo desempena eficazmente.

En el mes de Noviembre de 1910 es elevado a la dignidad 
de V icerrector, estando en ese entonces la Junta Adm in istra tive , 
de la Central, integrada asi:

El Rector doctor Angel Modesto Borja. -
El V icerrector doctor Guillermo'Ordonez. ■
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Decanos: de Jurisprudencia: doctor Angel R. Porras; de 
Ciencias: Jng. R p fa e l Andrade Rodriguez; de M edicina: Isidro 
Ay ora.

Colector: senor Rafael Rodriguez Arteta. <
Secretario: doctor Francisco Perez Borja.
La labor del Profesor Ordonez frente a estas dignidades uni- 

versitarias es digna de todo encomio: la Universidad va aden- 
trandose cada dia mas y mas por la senda del progreso; el presu- 
puesto universitario va en aumento paulatino cada ano; Ips per- 
soneros se afqnan por las reformas y siempre en ellas se destaca 
el doctor Ordonez.

El 20 de Setiembre de 1914 debe reunirse en Quito, por su- 
gerencia de la Central, una Asamblea Uniy-ersitaria, con el obje- 
to de: "u n if ic a r la ensenanza y establecer la mutua colabora
cion en orden a los fines que se propone la institucion *universi 
ta ria ". •

La Facultad de Medicina nombra entonces como sus de I e - 
gados a la Asamblea Universitaria al doctor GuHlermo Ordonez 
y a| doctor Francisco Coussin. Desgraciadamente, por causa eco
nomicas, fracasa la reunion de esta Asamblea, que seguramente 
hubiera sido la porta do ra de muchos beneficios para la educa- 
cion.

* '
Durante los dias de 19 'al 14 de Octubre de 1915 reunese en 

Guayaquil el Primer Congreso Medico Ecuatoriano. La Universi
dad Central esta presente en el certamen por medio de una De
legation de su Facultad integrada por: Guillermo Ordonez, M a 
riano Penaherrera, Fernando Cevallos S., A lejandro V illam ar, 
Carlos A lberto  A rte ta , Enrique Gallegos Anda y Luis Felipe Leo- 
ro, quienes cumplen destacada labor en el Congreso.

Merece tambien destacarse la faseta de Ordonez, parla- 
mentario; muchas ocasiones integro la Camara del Senado, en 
calidad de representante por la ^Provincia de Pichincha, y siem
pre su labor fue patriotica y atinadq.

Desde et a lto  s itia l de V icerrector, se preocupo siempre de 
mejorar su catedra e incrementar su arsenal.

En Febrero de 1898 el doctor Ordonez, consigue Un aumen
to  en el presupuesto del an fitea tro  y con el se crean los cargos 
de Primer y Segundo Ayudantes de diseccion, para los cuales son 
nombradbs los sefiores M ario  Vicente de la Torre y Enrique, Ga



llegos Anda, estudiantes distinguidos y que mas tarde seran f i 
gures luminosqs en la C irugia y la C linica, respectivamente.

En noviembre de 1901, es nombrado Ayudante Primero del 
A n fitea tro  el senor Angel M. Salvador, hdbil disector y  quien por 
luengos anos va a accmpanar al doctor Ordonez en su labor, Lue
go Raulatinamente, el senor Salvador va haciendo carrera dentro 
de la Catedra: en 1905 es nombrado Ayudante de Diseccion y 
M edicina Operatoria; en 1906 obtiene su grado doctoral y como 
ta l continua en su anterior designacion. Posteriormente ocupa 
varias catedras en la 'Facultad de Medicina y luego traslada su 
residencia a Manobf en donde ejerce con exito su profesion, es
te asiduo coloborador de la Catedra de Anatom ia de la Central.

En Enero de 1903 ingresa al personal de la catedra, en cali- 
dad de Segundo Ayudante el senor Carlos Julio Velasco quien 
tambien va a hacer dila tada labor en su cargp hasta el ano de 
1910. En Quito, vive todavfa, sin ejercer su profesion, el doctor 
Velasco, ex-ayudante de Anatomia.

Tambien merece la pena c ita r oqui el nombre de o tro  co- 
laborador del doctor Ordonez en su catedra: el doctor Jose Fran
cisco Estrella, quien es nombrado Segundo Ayudante en Diciem- 
bre de 1907; luego en Febrero de 1910 pasa a ser Primer A yu
dante; en M arzo de 1911 es Primer Disector del A n fitea tro ; 
tambien vive en Q uito actualmente este s ingular disector del A n 
fitea tro . ,

Tambien desempenaron Ayudantias en el1 A n fitea tro , du
rante el 'Profesorado del doctor Ordonez, las siguientes personas:

Luis Cabeza de Vaca, quiteno, nombrado en Junio de 1909 
y  que posteriormente sera Profesor T itu la r de Terapeutica y M a 
te ria  Medica de la Facultad.

Eduardo Espinosa Bravo, nombrado en Noviembre de 1910 
y  quien hoy desempena con acierto la Direccion del Hospital San 
Juan de Dios.

Guillermo Torres O., sobrino del Profesor Ordonez, quien 
es nombrado en Febrero de 1910 segundo Ayudante disector, y 
quien haciendo escalafon riguroso en su vida de A n fitea tro  va a 
suceder a Ordonez en la Catedra.

Alcides Ribadeneira, nombrado en Noviembre de 1913 
Ayudante sustituto del A n fitea tro  y quien tambien 'asciende has
ta la Catedra. Actualm ente ejerce en la Provincia de Bolivar.
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Luis G. Davila, nombrado Prosector en Febrero de 1915, • 
cargo de reciente creacion y  qUe mas tarde sera uno de los mas 
preclaros valores de nuestra Facultad.

Manuel Eduardo Bejarano, nomjjrado Ayudante del A n fi-  
teatro en Febrero de 1919.— Actualmente ocupa la Catedra T i
tu la r de Anatomfa Patologica.

En Noviembre de 1920, es nombrado Ayudante interino 
Manuel H. V illacfs; luego al ano siguiente se sacq a oposicion 
el cargo, y lo obtiene brillantem ente el mismo senor V illacfs. 
Luego de fructffe ra  carrera universitaria — fue Decano por dos 
perfodos consecutivos—  el doctor Villacfs es hoy 'Profesor T itu la r 
de Dermatologfa y Embriologfa.

Esta es pues la lista cronologica de quienes estuvieron ju n 
to a Guillermo Ordonez ayudandolo en su ardua labor: prepa- 
rando las piezas en las que el Maestro hard su disertacion y 
guiando a los alumnos que recien se inician en la tarea de d i- 
secar.

En el ano 1900 aparece en Francia, una obra m agistral: El 
Tratado de Anatomfa Humana por Testut, la expresion mas com- 
p leta de los conocimientos morfologicos humanos.

No hace fa lta  que aquf describa esta gran obra — que ob- 
tuvo el Premia Saintour de France en 1902—  ya que e lla nos ha 
acompanado y guiado a todos nosotros en la tarea in ic ia l de nues- 
tros estudios medicos.

El doctor Ordonez, fervoroso amigo de la cu ltu ra  francesa, 
pronto adopta a Testut como texto ofic ia l, y al If ha permanecido 
este libro por largos anos 'hasta ser reemplazado 'hace poco por 
el texto de H. Rouviere. Ordonez mantiene frecuente intercam- 
b io  de ideas con Testut, y el Profesor Quiteno es citado en algu- 
nos capftulos de la m agistral obra, como aquel que tra ta  de las 
variantes de consistencia del ovario.

En el ano 1907, el Profesor Ordonez cree conveniente por 
m ultiples razones tecnicas y diddcticas, d iv id ir el estudio hasta 
entonces unico de Anatom fa, en sus dos capftulos: Descripti
ve y Topografica, como mandan las modernas orientaciones me
dicos.

La Junta Adm in istra tiva  de la Universidad, acepta el pddi- 
do de Ordonez y el 26 de Octubre de 1907 es nombrado el doctor 
A lberto  Rodriguez M uqoz Profesor Interino de Anatom fa Topo-
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grcifica quedando asi instalada esta nueva catedra universita- 
ria.

En el mes de Junio de' 1923 cae enfermo por u ltim a vez el 
Profesor Guillerm o Ordonez y su v ita lidad organica pronto va/a 
ser vencida por 1a amarga realidad de la muerte .

. En efecto el 26 de Julio de 1923 faliece Guillerm o Ordonez 
en su casa de habitacion de la Carrera Loja, dejando en la or- 
fandad al hogar que formo con Dona Mercedes Nunez.

Su cadaver recibe homenajes postUmos en el enlutado Sa
lon M axim o de la Central, que atonita ve pa rtir a su querido V i- 
cerrector de tantos anos.

En el Cementerio de San Diego hacen el merecido elogio fu- 
nebre en nombre de la Facultad su Decano Enrique Gallegos An- 
da y el doctor MaXim iliano Ontaneda. Por los estudiantes llevo 
la palabra de congoja el s-enor Pablo Enrique Albornoz.

Asi pues dejambs reintegrado a su tierra  m atriz, a quien 
supo llenar Con acierto un capltulo importante de la Catedra de 
Anatom ia .

El recuerdo de Guillermo Ordonez perdurara siempre eon !a 
sencilla n itidez de su vida.

CAPITULO V II

Jose Guillermo Torres O.— Luis Alcivar D.— El doctor Carlos Po- 
Iit, inieia la reforma actual y da nuevos rumbos a la ense- 
nanza de Anatomia.

M ientras la enfermedad1 del Profesor Ordonez ha ocupado 
su puesto con el caracter de "su s titu to " el doctor M anuel de 
Guzman Echerri, quien continuo al frente de la catedra durante 
el curso escolar 1923-1924; hasta el 13 de Junio de 1924, en 
que el doctor Carlos Pol it Jarre, es nombrado Profesor Sustituto 
de Anatom ia General y Descriptiva y Anatom ia Dental. Poste- 
riormente el I 9  de Octubre de 1925 ocupa la Catedra vacante de 
Ord6 nez, su sobrino, el doctor Jose Guillerm o Torres 0 . quien 
desempenaba hasta entonces el cargo de Profesor T itu la r de 
Anatom ia, Fisiologia y CirUgia Dentales.

/



Jose Guil'lermo Torres, naci6  en Q uito el 25 de Ju lio  de 
1890, prim ogenito del hogar de don Pacifico Torres y dona Elisa 
Ordonez, hermana' de Guillermo Ord6 nez.

Cursa su ensenanza prim aria en la quitenisima escuela de 
los Henmanos Cristianos del Cebollar hasta el ano de 1902 en ei 
que se m atricu la en el Colegio San Gabriel, de los Padres Jesui- 
tas, en donde obtiene con todo lucim iento el titu lo  de Bachiller 
en 1908.

En la Universidad Centrbl, comienza entonces el estudio de 
Medicina y bien pronto entra a servir en la Cdtedra de A n a to 
mia, de la cual solo le arrancara la muerte.

Su ingreso a la institucion lo verifico el 1° de Febrero de 
1910 — cursaba segundo ano de estudios medicos—  en calidad 
de Segundo Ayudante Disector.

El 6  de M arzo de 1914, asciende a Primer Ayudante ds 
Anatom ia Descriptiva y  Disector del Anfitea tro .

El ano de 191 5, es Prosector Aria tom ico. Graduase de M ed i
co en Mayo de 1916 y el 31 de Enero de 1917 es nombrado Pro- 
fesor sustituto de Anatom ia General y Descriptiva por enferme 
dad del T itu la r Ordonez.

Despues, por una corta temporada, desempena el cargo de 
Jefe del Servicio Sanitario de la Provincia de los Rios, con motivo 
de la intensificacion que se hizo de la campana contra las en- 
fermedades tropicales. A li i su labor fue destacada.

De regreso a Quito, en Noviembre de 1917, es llamado a 
desempenar el cargo de reciente creacion de T itu la r  de A na to 
mia, Fisiologia y  C irug ia  Dentales, en donde labora con ex;to, ' 
hasta 1925, en que es promovido a Anatom ia General y  Descrip- 
tiva.

'Para conocer algo de la persona'lidad del doctor Torres O. 
quiero ceder la palabra al Profesor Eduardo Bejarano, quien se 
expresa en estos term inos:

"Es menester hacer relieve de las dos grandes cualidades 
que definieron el caracter del doctor Torres, en su breve paso 
por la vidq : la 'PERSEVERANCIA en la labor se perfila  claramen- 
te desde los albores de su existencia, tanto que en la epoca dora- 
da de sus primeros anos de Universidad, durante la cual, muchos 
estudiantes, mantienen preocupaciones agenas a sus deberes, 
el, con una constancia digna de mejor suerte dedica sus ener- 
gias juveniles, al severo y fatigante trabajo de A n fitea tro ; y tan-



to  por vocacion innata que le llevaba a 'cu itiva r esta rarna de las 
ciencias medicas, cuanto que las asperezas de la lucha por la v i- 
da no le perm itian mayores holganzas, llega a 'la  especializacion 
perfectamente definida y cori ella a constitufr uno de los mas so- 
lidos prsetigios de nuestras catedras. Efectivamente, la  disecci6 n 
anatomica fue su fuerte, debo recordar que en muchas ocqsiones 
la preparacion de regiones para presentarlas en clase, celoso co
mo el que mas de su reputacion cientffica, le absorvlan de ta l 
modo su atencion, que olvidaba to d o lo  que con ello no se relacio- 
nase, durante largas horas que casi llenaban dias fntegros.

Otra cualidad fundamental de su caracter fue fa MODES- 
T IA . Hablamos de la modestia de aquellos valores positivos que 
cruzan por el mundo sin mendigar los oropeles de las glorias ba- 
ratas, y que en el doctor Torres valorizaban, aun mas si cabe, 
sus elevadas y nobles cualidades de caballero, maestro, profesio- 
nal y am igo.— A  consecuencia de su persistente y continuada la 
bor de 18 anos, en el inhospito ambiente de A n fitea tro , toma 
traicionera ^enfermedad, que a pesar de los crueles sufrim ientos 
ffsicos que le provoca, no logra en largo tiempo doblar su recia 
contextura esp iritua l^y  la muerte le sorprende en plena faena, 
no hacfa ocho dfas aun, dictaba sus u ltim as closes".

Molesto. por la dolencia a la que :hace referencia el doctor 
Bejarano, parte a Europa el ano de 1927, acompanado de su es- 
posa Dona Enriqueta Vargas con qyien ha form ado un hogar mo- 
delo. '

Pero de creer seria, que su primera preocupacion fuera ous- 
car a liv io  a su asnfermedad; mas no fue asf: En la Universidad 
de Barcelona, se dedica a traba ja r en Embriologia, su materia 

v  predilecta, y luego pasa a completar sus estudios en el famoso 
Institu to  Garrie de Paris.

Durante su ausencia le reemplazaron en la Catedra; Jose 
M ontero Carrion por unos pocos meses y luego Luis A lc iva r Des- 
truge hasta 1930.

Regresa Torres a su Patria desilucipnado, sin encontrar la 
mejorfa que busco, y enfermo y cansado, todavfa, concurre al 
A n fitea tro  a d ic ta r sus closes 'hasta que el 9 de Enero de 1931 
le sorprende la muerte. ■

Todos los organismos de la Central, dolorosamente impre- 
sionados, expiden sendos acuerdos de condolencia en memoria 
del extin to. ■ ■ 1

—  222 —
V



—  223 —

Fueron colaboradores de Torres en la ensenanza;
Jorge Cardenas, prosector anatomico, durante el ano 1923.
Carlos Polit, prosector anat6 mico en 1924 y quien posterior

mente va a ser titu la r.
A nton io  Santiana, designado Ayudante el 4 de A b ril de 

1929 y quien llega a ser titu la r.
Eduardo A lzam ora, c jru jano*y anat6 mico distinguido; fue 

Prosector en Diciembre de 1929; En Enero de 1931, accidental 
de Anatom fq General y Descriptiva; en 1933 agregado de Anq- 
tomia Topografica; en 1945 accidental de Anatom ia Descriptiva 
y finalm ente quien en 1947 gana luego de b rillan te  concurso la 
Catedra T itu la r de Anatom ia Topografica y  Tecnica Quirurgica.

Juventino A rias: Prtisector accidental en Febrero de 1930; 
en 1931, Profesor accidental de Anatom ia Topografica; en el 
mismo 1931; Agregado de Anatom ia Descriptiva.

Las ensenanzas de Pepe Torres dejaron una huella muy 
profunda, por que la valia del Maestro no esta solo en el conjun- 
to de conocimientos que ha logrado acumular en su mente, sino 
en el metodo, en la claridad de exposicion, en la intim a y faci! 
comurticacion con los discipulos. Y el doctor Torres se distinguio 
por ese am plio crite rio , por la elevacion de su doctrina, que es 
en donde bril'la el verdadero guia de la juventud.

Con la presencia de Torres.en la catedra se intensifican los^ 
trabajos practicos a realizar por Ids alumnos, se aumenta el per
sonal docente, y se perfilan  nuevos rumbos a la ensenanza, rum
bos que van a plasmarse en realidad con la presencia en la ca 
tedra de un colaborador asiduo de Torres el doctor Carlos Pol it 
Jarre.

Veamos su escalafon:
Apenas graduado, el 17 de Mayo de 1924 el doctor Polit es 

nombrado Prosector Anatom ico del A n fitea tro , iniciandose asi 
su brillante carrera al servicio de la ensenanza universitaria.

El 13 de Junio del i ismo ano es nombrado Profesor Susti- 
tu to  de Anatom ia Generc; y Descriptiva y de Anatom ia Dental.

M as tarde el 18' de M arzo de 1925, vuelve a ser nombrado 
Profesor Sustituto de Anatom ia General y Descriptiva, Anatom ia 
Dental y C irugia Fstomatologica para reemplazar a Guillerm o 
Torres quien ha caido enfermo.

El l 9  de Febrero de 1931, y a raiz del fa llecim iento del Pro
fesor Torres, ocupa la Catedra T itu la r de Anatom ia General,
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Descriptiva y  Derttal de mariera " in te r in a ". Su m agnifico desem- 
peno hace que el 20 de Octubre del mismo ano sea consagrado 
de una manera defin itiva .en su catedra en 'la  cUal permanece 
hasta el 8  de M arzo de 1935 en que de acuerdo a una nueva mo- 
dalidad de estudios, asciende d titu la r  de Anatom ia Topogrdfi- 
ca, Urologia, Venereologia y S ifilograffa.

En el ano escolar 44-45®es Ilamado de huevo a ocupar la 
Direccion del Anfitea tro , que atraviesa horas dificiles. Solo su 
presencia trae la calrna y se continua laborando normalmente.

En la actualidad desempena el Decanato de la Facultad y 
es t itu la r  de Clinica Urologica y Venereologia.

Durante su paso por el A n fitea tro  ha tenido los siguientes 
colaboradores:

Juventud Arias, Agregado de Anatom ia desde Diciembre 
de 1931.

V irg ilio  Paredes Borja, Agregado desde M arzo de 1935. 
Actualm ente es T itu la r de la Catedra.

Eduardo A lzam ora, Agregado en Enero de 1934.
A nton io  Santiana, Prosector en Enero de 1934 y Agregadr 

desde Octubre del mismo ano.
Luis H. Espinosa, Prosector en Octubre de 1934.
Ju lio  Valenzuela Escudero, estudiante de nacionalidad chi- 

^lena, habil disector, nombrado Segundo Ayudante en Noviembre 
de 1 927 y quien posteriormente retorna a su patria.

Filoteo M. Saltos, Ayudante T itu la r desde Enero de 1934.
M iguel Alonso Echeverria y Cesar Augusto Carrasco, como 

Ayudantes ad-honorem en Noviembre de 1934 y que posterior
mente seran Ayudantes Titulares y en la actualidad Profesores 
de la Facultad.

La labor del Doctor Pol it al f  rente de su Catedra es destaca- 
da: doctrina, metodo, don de gentes y otrds cualidades mas, ha- 
cen de el un Profesor que siempre satisfizo las aspiraciones del 
alumnado, que con interes sabe seguir sus ensenanzas. Severo a  
ja vez que justo es sus apreciaciones ha sabido in fund ir confian- 
•Z<3 en quienes hemos sido sus alumnos o hemos colaborado con 
e\ en alguna de sus actividades.

Fue el doctor Polit, quien supo dar a los Trabajos Practicos, 
el justo va lo r que hasta hoy tienen.

En epocas anteriores el alumno verifjca tx i, voluntariamente, 
Cualquire trabajo practico, que estuviese a su alcance, pudienda
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aun repetirlo  cuahtas veces a bien tuvjera ; habfa en una palabra 
anarqufa en la ejecucion de labor tan importante.

El doctor P6 l i t  mejoro esta condicion que habfa persistido 
tanto  tiempo y qUfe volvfa esteril la labor de diseccion.

El establece la obligatoriedad deJos trabajos practicos; de 
hoy en adelante ningun estudiante de M edicina dejara de hacer- 
los durante su paso por el A n fitea tro ; establece el orden de eje
cucion de estos trabajos: ya no va el estudiante a tom ar arb itra - 
riamente una region y disecarla cuantas veces se le antoje, s'ino 
que va a seguir uno a uno en una escala rigurosa que comienza 
con los mas sencillos, para term inar en los de mas d iffc il ejecu
cion siguiendo los dictados de la logica y si alguno de estos tra - 
bajos ha donado|ya no tiene opcion o repetirlo, creandose asf 
un sentido de^responsabilidad que obliga a un ahorro de piezas 
por parte del alumno.

Finalmiente el traba jo  va a ser "ca lif ica d o " conveniente- 
mente, y esta ca lificacion es anotada, sirviendo de pauta para 
la apreciacion del 'Profesor del rendim iento de su alumno y hd- 
ciendose asf justas las calificaciones para 'la promocion de curso.

Adopta entonc-es el doctor P o lit ‘la "L ib re ta  de Trabajos 
Practicos" en donde luce el a lum no la constancia de su diaria la
bor y  que constituye el retrafo de su vida de A n fitea tro .

Ya no es el a lbur de un examen el que decidird el exito o 
el fracaso de un ano escolar, sino que dfa 0  dfa el alumno va plas- 
mando en su libreta, los pelddnos que le perm itiran escalar a l f i 
nal una justa promocion. Con esta modalidad,.debida al magnf- 
fico  c rite rio  del Profesor Polit, llegamos a la epoca actual de en
senanza de Anatom fa en la Universidad Central. El doctor Polit, 
ha puesto la piedra angular con sus reformas, y su clara vision 
de las normas a las actividades de hoy.


