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La Facultad de Medicina de Quito (1.693 -1.9 5 6 )

Inspiradores, constructors y maestros han venido modelan- 
do el progreso de la Facultad de Medicina de Quito en sus doscien- 
tos sesenta y dos anos.de existencia.

El ingenio, la capacidad organizadora y la vocacion docen- 
te, puestas al servicio de' la Universidad Central del Ecuador, han 
logrado descubrir nuevas orientaciones, planificar con acierto, 
ensenar con claridad, y, mas que todo, dejar huellas de su per- 
sonalidad en los discfpulos, distincion que solo alcanza el verda- 
dero maestro.

Como en toda la historia del progreso humano, contadas 
epocas, senalados hombres y cuerpos representatives son los que 
han intervenido, rejuveneciendo cuerpos directivos, senalando 
nuevos rumbos, abandonando inutiles conceptos que a nada ve- 
nfan conduciendo y poniendose a tono con el pensamiento y ten- 
dencias de la epoca.

Fray Ignacio de Quesada fue el iniciador. Un iniciador es 
un descubridor, observa las necesidades de su tiempo y elige cui- 
dadosamente las que deben ser atendidas y resueltas.

A fines del Sigio X V II habian contados medicos en Quito, 
todos extranjeros, y una frondosa patologia local con epidemids 
que acababan con sus todavfa escasos pobladores. El Padre Que
sada supo ver con claridad que en la preparacion universitaria 
no hacjan tanta falta teologos, canonistas, retoricos y latinistas 
sino medicos. Intereso a su comunidad y organize, con su ayuda, 
en la Real Universidad de Santo Tomas de Aquino de la Orden 
de Predicadores de Quito, fundada en 1.688, una Facultad de Me
dicina con su plan de estudios de tres anos y dos catedraticos.



El Padre Quesada y Fray Bartolome Garcia buscaron y consi- 
guieron el apoyo del Alferez Don Pedro de Aguayo, el primer be
nefactor de la Facultad, con la donacion de seis mil pesos para 
su fundacion y una veca de un mil.

ALFEREZ D O N  PEDRO DE A G U A Y O  PRIM ER BENEFACTOR DE LA  FA C U LTA D
Estampa retrospect!va

El benemerito dominiciano hizo arreglar aulas en el edifi- 
cio universitario de la actual Plaza Sucre, organizo su escasa do- 
cencia, formulo un;plan de trabajo y consiguio poner en marcha 
la flamante Facultad en 1 3 de abril de 1.693, fecha memorable, 
iniciandose, gracias a el, los estudios medicos ep el Ecuador, de 
los cuales fue inspirador, fundador y sagaz organizador.



Cuando Fray Ignacio de Quesada y Fray Bartolome Garcia 
fundaron la Facultad de Medicina de Quito calcularon las d ifi- 
cultades que tenfan que afrontar. Arreglaron la docencia con dos 
profesores y cuando vino la integracion de tribunales de fin  de 
ano se encontraron con la imposibilidad de completarlo, tenien- 
do que recurrir a un teologo para tercer miembro. No calcula
ron que podrfan quedarse sin cilumnos, como asi paso a los pocos 
anos, teniendo que sufrir interrupciones, por la poca aficion de 
la juventud a las disciplinas cientfficas, en un siglo en el que la 
especulacion teorica, la discucion y el dogma dominaban los co- 
nocimientos y el acervo cultural de los estudiosos. Y lo del dinero 
aumento las dificultades, la donacion del Alferez Don Pedro de 
Aguayo no pudo recaudarse, porque sus bienes fueron remata- 
dos por los acreedores, luego de su muerte, no alcanzando sino 
para cubrir deudas. Los iniciadores de los estudios medicos en el 
Ecuador supieron ver muy c\ara \a necpsidad de formar medicos, 
que buena falta que hacfan, mientras sobraban enfermos sin 
atencion, intentaron superar al medio social en que vivfan y tra- 
bajaron con afan y perseverancia ejemplares, dignos de elogio y 
recordacion para la Facultad de Medicina de Quito, que fundaron 
en fecha memorable y conmemorable. Seis anos despues, segun 
datos de Gualberto Arcos, se pueden encontrar los nombres de 
Ips primeros graduados, Don Diego de Herrera graduado de Li- 
cenciado en Medicina el 5 de ju lio  de 1.694 y de Doctor el 8 de 
agosto del mismo ano y el Licenciado Don Diego de Cevallos gra
duado de Doctor en la misma fecha. Los primeros catedraticos 
fueron religiosos, se supone que medicos o estudioSos de la medi
cina: el Doctor Don Antonio Montes de Oca y el doctor Don Juan 
de Alvarado, en 1.699 se anade un tercer Profesor, Fray Phelipe 
de los Angeles.

A partir de 1.746 la catedra parece que estuvo cerrada por 
dos anos, en 1.750 hubo otra interrupcion y en 1.753 no hay sino 
un alumno, que luego se queda sin el unico profesor que subsis- 
tla, el Doctor Don Francisco Bentboll.

*>
Sin dineros, con interrupciones, muchas veces sin alumnos 

y algunas sin catedraticos, la Facultad de Medicina de los frailes 
dominicianos supo mantenerse, perserverar, hacer frente a las d i
ficultades del medio social y seguir afanosdrnente el elevado y
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IN S IG N IA  DE LA REAL U N IV E R S ID A D  DE S A NTO  TO M A S  DE A Q U IN O , 
fundada en 1 .6 9 8 .— Dibujo tornado de un lienzo de la epoca.

noble proposito de sus fundadores, varones ejemplares, mas que 
por su ilustracion, que la tuvieron, por su poderosa capacidad de 
veneer obstaculos, salvar dificultades, imponerse y fundar.

El proyectista fue el Obispo Monsenor Jose Perez Calama, 
hombre ingenioso y observador, estudiado en Salamanca, de la 
que no guardo gratos recuerdos, cuando escribe: "Yo sufri, por 
la mala educacion y leche corrompida con que me criaron en Sa
lamanca. No tuvieron la culpa mis maestros, porque entonces era 
epidemic estudiar cosos inutiles y ridiculas. La ciencia que no 
conduce al hombre a obrar bien en si y en sus projimos, es cien
cia vana, e inutil, segun expresion de San Bernardo" —  La trans- 
cripci6n nos ensena el juicio certero de Monsenor Perez Calama, 
aquello de estudiar "cosas inutiles y ridiculas" que hasta hoy no 
acabamos de desempolvarnos, y el hondo sentido humano con 
que Monsefior concibe la labor de ensenar.
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Como todos los personajes ilustrados de su tiempo, el Obis
po Perez Calama tenia conocimientos enciclopedicos. Aficionado 
a la medicina, escribio y publico un opusculo titulado "TRATA- 
MIENTO DEL GAL I CO POR LAS LAGARTIJAS". Fue un innova- 
dor de los estgdios universitarios, y de los de medicina, con su 
"PLAN SOLI DO UTIL FACIL Y AGRADABLE DE LOS ESTUDIOS' 
Y CATEDRAS QUE CONVIENE PONER EN EJERCICIO DESDE 
EL PROXIMO CURSO DE 1.791 - 1.792 EN LA REAL UNIVER- 
SIDAD DE SANTO TOMAS DE AQUINO DE ESTA CIUDAD DE 
QUITO.— En la enumeracion de Catedras del Plan esta: Catedra 
de Medicina por el Hipocrates Espanol Soldno de Luque.— Una 
catedra y dos medicos.— Con sus juiciosas observaciones, el PLAN 
trata de simplificar y racionalizar los estudios medicos, que tuvie- 
ron mas interes en la discusion teologica y ddgmatica que en la 
observacion de la naturaleza. Cuestiones de los tiempos, asf andu- 
vieron las cosas en Espana y asi fueron trasladadas a Quito por 
los fundadores de la Facultad, y, coriio en todo lo que significa 
traslado de cultura y tecnica, aquf se agravaron y deformaron, 
como pasa en toda sociedad en formacion que recibe los princi- 
pios de una vieja cultura, que no todo pudo ni debio adaptarse al 
medio ni a la manera de ser y aptitudes del pueblo al que se Ne
va el trasplante, por mas realista, logico y beneficioso que este 
haya demostrado ser en su orbita original.

Para nosotros, el PLAN senala el comienzo de un afan de 
trasplante que luego vino sucediendose con intermitencias mas 
frecuentes, dejandonos muchos beneficios pero tambien graves 
defectos y hasta vicios, de los que no hemos podido despojarnos. 
El afan innovador comenzo a transformarse en un alud arrolla- 
dor a fines del siglo pasado, imitdndo a Francia en lugar de la 
vieja Espana colonial, desde 1910 se trataba de im itar lo ale- 
man en estudios, tecnicas y progreso asistencial, y, desde la se- 
gunda guerra mundial, la imitacion a Norteamerica ha tornado 
caracteres inquietantes de desvastacion de todo lo existente. Ca- 
si todo el que viene de Norteamerica trata, en mas o en menos, 
de senalar nuevas pautas, nuevos metodos y nuevas costumbres 
a nuestra Facultad, convenga o no a nuestra manera de ser, a 
nuestras costumbres, a nuestros medios materiales, y, marchen 
o no bien las cosas, el alud innovador es incontenible. De identi- 
ca situacion se quejaba con razon Ortega y Gasset en las Univer- 
sidades espanolas contemporaneas, con los mismos resultados



que en nuestra Facultad de Medicina. Hubo formas de estudio, 
de examenes y de graduaciones que estuvieron bien y rftarcharon 
bien, con ligeros toques moderriizantes en sus detalles, mejor ha- 
briamos hecho conservandolas. Muchas veces. la innovacion mas 
fue cuestion de gustos e intereses docentes, como ha pasado con 
la Catedra de Anatomia Descriptiva, que cuando se fundo se cur- 
saba en un ano; Espejo propuso mas interes en una materia que 
con toda razon la consideraba fundamental y descuidada; en la 
Facultad de comienzos de la Republica tiene un profesor solo pa
ra esta materia, el primero de la catedra, el doctor Jose Marzana, 
la Facultad bajo el liberalismo de Alfaro (1.895), con certero ju i- 
cio, impone los estudios de Anatomia Descriptiva en dos anos, en 
1.918 se vuelve a reformar en sentido de que sea en un ano, a los 
cuatYo anos se ve la inconveniencia y se resuelve el retor- 
no a los dos anos y en 1948 nueva innovacion, que sea co
mo en Norteamerica, en el un ano que senalaron los funda- 
dores de la Facultad de Medicina de Quito hacen doscientos 
sesenta y tres anos. Con la licenciatura, prueba y ti'tulo 
tan espanol y acomodado a nuestra manera de ser y ejer- 
cer la medicina, como lo han comprendido los mexicanos, hubo 
el afan primero deformador, porque no se la conservo como un 
tftulo con el que se facultaba el libre ejercicio de la medicina, 
sino como una prueba obligada para entrabar al estudiante e im- 

-pedirle £n lo posible que se gradue y ejerza su profesion, y luego 
supresor, porque en norteamerica no hay licenciados no encon- 
traron razon para que nosotros los tengamos. La prueba previa 
a la investidura de Doctor en Medicina obligaba a una cuidadosa 
preparacion, pomposa y de complicado ceremonial en las Uni- 
versidades de San Gregorio el iMagno y Santo Tomas de Aquino, 
la colocacion de anillo y birrete a los graduados fue una festivi- 
dad y un espectaculo impresionante, bien estuvo cuando la deja- 
ron como una solemne y exigente prueba publica que imponfa 
preparacion al alumno, tanto por saber como por no quedar mal 
ante amigos, familiares y condiscfpulos, acabo por transformar- 
se en una privada discusion de tesis y una publica promocion a la 
norteamericqna, en la que con toda seriedad se lee el arcaico 
e inoperante Juramento de Hipocrates, transformado por los mora- 
lizadores contemporaneos. Un sonoro e historico nombre conserva- 
mos: Facultad de Medicina de Quito, los reformadores no pen- 
saron los tnismo, hablaron de innovar, progresar y modernizar y
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nos bautizaron de Facultad de Ciencias Medicas, como si renun- 
ciar el abolengo que da el nombre fuera una imprescindible re
forma.

Espejo fue el analista y orienta'dor, cuando en 1.795, un si- 
glo mas tarde, segun leemos en las "Reflexiones", hizo una se- 
vera y veridica critica de la ensenanza medica de su tiempo, pla- 
gada de escolasticismo y especulacion dogmatica. Senalo sus de- 
fectos, hablo de que el medico no debe formarse solo en los libros 
sino, mas que en ellos, observando al enfermo, como el se habfa 
formado. Indico un plan de estudios, inspirado en las ensenanzas 
de Sydenham y fue el primero entre nosotros que defendio que 
la Anatomfa, ciencia fundamentalv, necesitaba una catedra apar- 
te.

Pasaron los tiempos, la Facultad de Medicina de Quito vi- 
vio una languida y con frecuencia interrumpida existencia, entre 
las luchas por la independencia y fundacion de la Republica, has- 
ta 1.837, en que Rocafuerte resuelve hacer construfr un ANFI- 
TEATRO ANATOMICO. Y vinieron los organizadores de un 
nuevo orden de ensenanza y los c o n s tru c to r : Etienne Gayraud 
y Dominique Domec, traidos por el Presidente Garcia Mo-

Q U IT O — P LA ZA  DE S A NTO  D O M IN G O , H O Y  P LA ZA  SUCRE. A  LA IZ Q U IE R - 
D A : edificio que fue de la Real Universidad de Santo Tomas de Aquino y en el 

que -se fundo la Facultad de M edicina de Quito.
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reno con la mision de organizar una Facultad de Medicina 
del estado que se ponga a tono con la epoca, llegan a Qui
to en 1.873, formulan proyectos, redactan un plan de estu- 
dios y senalan la fundamental necesidad para poder moder- 
nizar la Facultad de Medicina de Quito: construfr, antes que na- 
da, el ANFITEATRO ANATOMICO en donde se ensene el abece- 
dario del arte de curar, y asr se edifica el Anfiteatro de la calle 
Garcia Moreno, la primera obra material de la Facultad, recons- 
truido en 1.891 por el Padre Juan Bautista Menten y ampliado 
en 1.915, que ha servido hasta nuestros dfas y donde se han for- 
mado generaciones de medicos durante 81 anos.

Desde aquellos tiempos, nada se vuelve a edificar, hasta que 
un Rector sagaz y comprensivo, un Consejo Universitario labo- 
rioso y bien dotado, un Decano de la Facultad de Medicina inte- 
resado en el progreso de sus representados y un atinado Consejo 
Directivo de la Facultad, dan nuevas orientaciones, se hacen car
go de la mas urgente necesidad para iniciar el nuevo progreso de 
la ensenanza nhedica y resuelven edificar el INSTITUTO DE 
ANATO M IA inaugurando en 8 de Octubre de 1955. Supieron es- 
cuchar, siempre cordiales y benevolos, nuestras personales peti- 
ciones, pacientes y fervorosas, iniciadas desde 1949. A  nuestro 
prim itivo proyecto y croquis de 17 de abril de 1951 se lo presta 
atencion y el 8 de diciembre del mismo ano, con el Senor Deca
no y el Senor Presidente del "Comite Pro Construccion del A n fi
teatro" se nos comisiona para que estudiemos e informemos todo 
lo relacionado con la proyectada obra.

Ayudados por los catedraticos de Anatomfa, por el Comite 
organizado por los alumnos e l 11 de diciembre de 1951 y por el 
Club de Esfudiantes de Medicina fundado el 28 de abril de 1953, 
no hemos cesado todos en nuestras gestiones, hasta ver termina- 
do el edificio y dictado sus Reglamentos.

Sin gestos teatrales ni frases declamatorias, los dignatarios 
y cuerpos representatives que han intervenido en la planificacion 
y edificacion de esta casa, a la obra fueron, con el "RES GES
TAE", las "cosas hechas" de los romanos, porque sin edificio y 
sin implementos la preparacion de alumnos se volvfa un imposi- 
ble ffsico que habfa que salvar, inmediata, premiosamente. Les 
ha tocado ser los organizadores y constructores contemporaneos, 
en el ya viejo historial de la Facultad de Medicina de Quito.
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Comenzando por lo fundamental, como pensaron Espejo y 
Gayraud, la ensenanza de Anatorma, nos hart dado un edificio 
con comodidades, conforme a todo lo que se ha podido disponer 
dentro de nuestra bien flaca economfa, con sus amplias aulas y 
sala de diseccion, con su luminoso patio alegrado por el espejo 
de agua, y, para que nada.falte, para deleite de contemplativos 
y amantes de la naturaleza, un hermoso paisaje de montgna que 
puede admirarse desde el corredor de los canceles: las estribacio- 
nes del Pichincha, grandiosa arquitectura natural como para ser- 
vir de modelo a la compacta, vital y estructurada pintura de Paul 
Cezanne.

Como padecemos de sentimentalismo, cuando abandonamos 
personas o cosas dejamos fragmentos de nuestra vida. Con amar- 
gura dictamos la ultima clase en el viejo Anfiteatro en donde 
aprendimos, en aquella aula desmoronada y anosa en la que "to - 
da incomodidad tuvo su asiento", como alguna vez dijimos, re- 
pitiendo lo que Cervantes escribio de la carcel en que le tuvieron 
encerrado.

La Facultad de Medicina de Quito ha venido esforzandose 
en cumplir con una de sus finalidades: formar profesionales. Es 
hoy una escuela profesional, mision diffcil y complicada que para 
cumplirla como es debido necesita ordenacion administrativa, 
disciplinado regimen de vida docente y de los alumnos, relacio- 
nes de alumno a maestro fundadas en la autoridad cientifica e 
intelectual del profesor, en su conducta, en su capacidad de com- 
prender, apreciar. y resolver situaciones docentes y de la vida co- 
tidiana. Ser maestro es algo para lo que se necesita vocacion y 
dotes muy raros y formar discfpulos no es solamente graduar pro
fesionales brillantes, que dominan su arte, exponen y escriben, 
defienden y polemizan, sino formar discfpulos con personalidad, 
aptos para enfrentarse con la vida, al mismo tiempo_que habiles 
en su arte, y, sobre todo, aquello que debe ser el gran orgullo de 
un verdadero maestro: imprim ir en el discfpulo los rasgos mas ele- 
vados, desinteresados y nobles de su personalidad.

Desde hacen pocos anos hay un afan de ordenacion adminis
trativa que promete halagadores resultados: vida estudiantil bien 
registradq, pruebas de capacitacion debidamente arregladas, exi-
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gencia en las obligaciones a cumplir, tribunales examinadores fi- 
jos que reciben las pruebas por sorteo, exigencia en las justifica- 
ciones de faltas a clases o a las pruebas trimestrales o finales, 
respaldado a la autoridad del profesor, libertad docente dentro 
de las normas estatutarias, y, sobre todo, empeno que se viva el 
estatuto y los reglamentos vigentes, porque por reglamentos, pro- 
yectos y.buenos deseos no ha faltado, sino ha sobrado, lo que im- 
porta es su aplicacion y su ejecucion. ■ >

La ordenacion de la vida docente no ha ofrecido dificulta- 
des: la Facultad ha contado con un profesorado calificado, labo- 
rioso y hasta abnegado, pero su actual forma de trabajo tiene que 

.modificarse, segun muchas veces se ha enunciado en informes 
de las autoridades; las materias fundam entals tienen que ser 
atendidas a tiempo completo, sin otras labores particulares; 
para las otras materias habria que establecer el medio tiempo, 
con solo el derecho al ejercicio profesional. Como ya nad'ie discu
te sobre aquello muy lindo en teoria del apostolado del maestro, 
en lo economico se entiende, el profesor necesita otra remunera- 
cion, otras comodidades de vida, otros alicientes y ventajas, no 
liricas ni honorificas sino contantes y sonantes. Con la conserva- 
cion del actual regimen de trabajo docente, con profesores que 
reciben sueldos simbolicos y tienen que trabajar en otros cargos 
y empresas particulares y ejercer la profesion, no vamos a poder 
nunca alcanzar ni es humano exigir mayor dedication, mayores 
afanes ni mas abnegacion que la que se puede exigir. No vamos 
a esperar un comportamiento monastico ni un martirologio en 
docentes mal pagados y siempre olvidados.

Como primera necesidad material hay que atender a ,1a edi- 
ficacion de la ESCUELA DE MEDECINA DE QUITO. Estudios, 
pianos y financiacion fue obra del Decano doctor Teodoro Sal- 
guero Zambrano, secundado por el H. Consejo Directivo. Y hay 
que pensar en el Hospital de la Facultad, sin el que no hay Escue- 
la de Medicina posible. Se puede financiar gran parte de la vida 
de la Facultad con las rentas del Hospital, dirigido y atendido 
por sus profesores, con renta a tiempo completo, con sus alum- 
nos, con sus enfermeras, con su personal especializado. Puede 
hacerse una casa de salud de prestigio y confianza, un gran cen- 
tro de diagnostico y tratamientos' que consiga la confianza del 
publico, gane su afecto, que mucho lo necesitamos, porque solo 
asi, con obra social, cobraremos prestigio, respetp, dignidad, cree-



ran en nuestra obra docente, cienti'fica y humana, tendremos be- 
nefactores y ayuda ciudadana, evitaremos los atropellos de los 
poderosos y las ambiciones de los audaces y solo asf podremos 
cumplir con nuestra primera obligacion: formar profesionales en 
medicina general, formar especialistas con cursos para egresa- 
dos, resolver consultas tecnicas en asuntos medicos, servir a los 
ciudadanos que sostienen la Facultad y solo entonces habra Ife- 
gado el momento de cumplir con nuestra segunda mision: la in- 
vestigacion cientffica, organizandola con modestia, eligiendo 
bien los campos de exploracion, seleccionando el personal, dotan-

GR AN  A U L A  DEL IN S T IT U T O  DE A N A T O M IA  
Sesion Solemne del Club de Estudiantes de M edicina, conmemorando la fu nd a- 

cion de la Facultad de M edicina de Quito.— De izquierda a derecha:
Dona Elba Moreno M ora SENORITA U N IV E R S ID A D .—  Don Helio Vorbeck re - 
presentando a CERVECERIA Y  M A L T E R IA  V IC T O R IA , benefaetora del C lub.—  
Dona M ilred  Ferrin Solorzano S EN O R ITA  'M E D IC IN A .—  Doctor don M iguel 
A ngel A rau z J., Decano de la Facultad de M edicina.—  Doctor don A lfredo Pe
rez Guerrero, Rector de la Universidad Central que presidio la sesion.— Doctor 
don V irg ilio  Paredes Borja, Sub Decano de la Facultad de Medicina y Presidente 
Honorario del Club de Estudiantes de M edicina, leyendo el DISCURSO DE O R - 
D EN.— Don W ashington Orlando, Presidente de la Asociacion Escuela de M e 
dicina y don Jorge Burbano, Presidente del Club de Estudiantes de M edicina.

■— Foto Erazo U. C. —



—  '18 —

dole de locales, instalaciones, bibliotecas especializadas, cone- 
xiones internacionales.

Alguna vez dijimos: "Sin atmosfera propicia no vamos a es- 
perar que asomen los investigadores heroicos que cumplan con 
la tercera mision fundamental de la Universidad. Tampoco va
mos a esperar que el docente haga de investigador, antes por el 
contrario, se ha visto que el investigador hace de muy mal docen
te. Lo uno es ciencia, lo segundo es arte. Los nucleos de investi
gadores deben gUardar conexion con los docentes, pero no inte- 
grar la docencia, salvo contadas excepciones".

Y hablando de docencia tambien dijimos: "N o  es m ultip li- 
cando catedras con nuevas asignaturas que se llenan sin Ifmite 
ni medida, con profesores principals, agregados, auxiliarefe y to- 
da una corte de ayudantes, a imitacion de las Universidades que 
disponen de un gran presupuesto, no es asf como vamos a corise- 
guir que se cumpla la segunda mision de la Universidad que es 
la de ensenar profesiones": Veinte y cuatro asignaturas bastan 
para la ensenanza medica en Facultades de Medicina de presti- 
gio mundial, nosotros conservamos treinta y cuatro y hemos te- 
nido que reformar horarios de hasta 36 closes magistrales a la 
semana, en cursos en los que 18 docentes y encargados dictaban 
closes magistrales a 46 alumnos.

•
La gran hazana del profesor es la de conseguir una imbo- 

rrable impresion en sus alumnos, que perdure su recuerdo, gra- 
to, amable, orientador, no en la sola disciplina que aprendimos 
de el sino en su actitud frente a la vida.

La cultura griega se distinguio por el culto a los maestros. 
Los escepticos discipulos de Pirron pusieron en duda la muerte 
del maestro, defendieron y probaron que estaba vivo, porque el 
genio es inmortal; Epicuro venero la memoria de su maestro De- 
mocirto, "e l filosofo sonriente", en aquellos felices tiempos en 
que los filosofos sonrefan; los epicuristas de la primera epoca, que 
mantuvieron pura la doctrina de su austero maestro, llegaron a 
venerarlo como a un Dios.— Hablando de la Facultad de Medici
na de Quito, nos viene a la memoria el recuerdo del maestro que 
nos distinguio con su amistad y nos guio en la iniciacion del arte 
de curar, el PROFESOR GUILLERMO ORDOREZ, uno de los mas 
despejados talentos y desinteresados profesantes que han lucido 
la catedra.— De el solo podemos repetir lo que Jenofonte dijo de
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Socrates, su maestro inolvidable: "Cuando considero la sabiduria 
y nobleza de caracter de aquel hpmbre veo que es imposible ol- 
vidarlo, y cuando recuerdo, no puedo contenerme de alabarlo".

No se conserva iconograffa de los fundadores de la Facul
tad de Medicina de Quito. Pbra mantener su recuerdo podriamos 
pensar en un gran mural del historial de nuestra Facultad, que 
decore el Salon de Honor en la EsCuela de Medicina que se pro- 
yecta edificar y en el que el artista del retrato retrospectivo pinte 
las figuras de Fray Ignacio de Quesada, Fray Bartolome Garcia y 
la del primer benefactor Alferez Don Pedro de Aguayo.

Mantengamos el recuerdo de la Orden de Predicadores de 
Quito, que organizo la Real Universidad de Santo Tomas de A qu i
no y fundo nuestra Facultad en fecha memorable. — 13 de abril 
de 1.693— . Recordamos a los maestros y cuerpos directivos que 
contribuyeron con su saber y con sus obras al progreso de la en
senanza medica.

Dice la moderna filosofia existencialista: "e l pasado no es 
solo algo traspuesto y arrumbado, sino algo que como recuerdo, 
forma y determinacion, actua sobre el presente. Asf es como el 
momento de existir tiene en cierto modo tres dimensiones, abraza 
al mismo tiempo en su estructura el presente, el pasado y el fu- 
turo". .

(Estampas y dibujos del autor)


