
INVESTIGACIONES EN PROGRESO 
INTERACCIONES FISICAS Y QUIMICAS 
EN SISTEMAS HOMOGENEOS Y HETEROGENEOS, 
SOLUCIONES, ESTRUCTURA DE SOLVENTES, 
INTERFASES Y CATALISIS. 

Universidad Nacional 
Facultad de Ciencias 

Luis H. Blanco* 

Con el fin de mejorar el conocimiento actual del es
tado líquido y de las interacciones que se presentan en
tre los diversos estados de la materia , este programa 
de investigación reúne tres proyectos que se iniciaron 
en forma independiente en el área de propiedades de 
soluciones, y un cuarto que resultó como desarrollo te
mático de uno de ellos. 

A continuación se da una breve descripción de cada 
u no de los proyectos. 

l. "Interacción ácido-base en medio no acuoso" (a car
go de Gabriel Hernández). 

Este proyecto se inició en 1976. Se estudió la inte
racción en solución entre moléculas que forman unión 
hidrógeno , dando énfasis a la transferencia de protón 
relacionada con el solvente aromático en los complejos 
fenol-base nitrogenada. Las condiciones teóricas de las 
interacciones en solución llevaron al estudio de aspectos 
básicos de la termodinámica estadística . De esta manera 
se estudia la energía de intercambio , la cual está ínti
mamente ligada con cantidades experimentalmente me
dibles como el calor de mezcla , los potenciales químicos, 
la presión de vapor, la viscosidad y la solubilidad. La 
predicción de resultados experimentales ha llevado a la 
formulación de un modelo para este tipo de soluciones 
bajo la aproximación cuasi-química . La principal contri
bución de la línea de investigación ha sido , hasta este 
momento , hacer una extensión de la ecuación de Lon
don para la interacción de un par de moléculas disimi
lares. 

El modelo ha sido aplicado a diversos sistemas cuyos 
componentes presentan formas geométricas sencillas y 
en los que se encuentra tan sólo interacción física . Los 
resultados han sido satisfactorios en cuanto se refiere a 
la comparación del experimento con la predicción teó 
rica . Se espera conseguir los datos y las extensiones 
teóricas necesarias para la aplicación de estas ideas a 
sistemas cuya interacción es más compleja , por ejem 
plo los que presentan interacción química . 

Como técnicas experimentales se usan las necesarias 
para medir, con muy buena precisión y exactitud , la 
presión de vapor, los calores de mezcla , las densidades, 
la viscosidad , la solubilidad . Además se toman algunas 
medidas espectroscópicas, refractométricas y de cons
tantes dieléctricas. 

2. "Interacciones sol uta-solvente". ISS-1 (a cargo de Al
fredo Gómez): 

Este proyecto de investigación se inició en 1968 y en 
él se ha considerado el estudio de las interacciones mo-
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leculares entre las especies " solutos " y " solventes" en 
solución , empleando como marco teórico el de la ter
modinámica clás ica y la química cuántica. Se han desa
rrollado estudios sobre: 

a) Complejos moleculares (interacciones soluto-soluto) 
formados por uniones hidrógeno y/ o por transferen
cia de carga, entre ácicios y bases de Lewis en los 
solventes a polares. 

b) Fenómenos de autoasociación de solutos polares en 
solución en solventes a polares. 

c) Procesos de transferencia de solutos orgánicos de di
versas familias, desde un medio orgánico apolar hasta 
el agua . Estos estudios incluyen la identificación de 
las interacciones específicas y no específicas soluto
solvente, responsables del fenómeno de transferen
cia, como también de las funciones termodinámicas 
respectivas. 

Se ha hecho uso de diversas técnicas experimentales, 
siendo las más importantes: la calorimetría de solución, 
medidas de coeficientes de reparto , y la espectroscopia 
infrarroja. Además se emplean medidas de densidad. 
índices de refracción. solubilidad y espectros ultravioleta . 

En un futuro próximo se espera poder utilizar los mé
todos de análisis de la termodinámica estadística para 
tener así una descripción más completa a nivel micros
cópico de los fenómenos estudiados. Se reactivará el 
enfoque mecano-cuántico del análisis , contando con la 
colaboración de un docente especializado en el área. 

3 y 4. El proyecto " Estudios espectrofotométricos y 
termodinámicos de algunos solventes de importancia fi
sicoquímica e industrial y de sus soluciones simples" (a 
cargo de Luis H. Blanco y Alfredo Oviedo). comenzó en 
1973. Sus objetivos eran el estudio por los métodos des
critos en el título de las propiedades de líquidos puros 
y soluciones. La interpretación se planteó desde el pun
to de vista de la termodinámica clásica y se propuso 
extenderla a la termodinámica estadísti ca. El principal 
interés es el aporte que puede hacerse al conocimiento 
de la estructura de líquidos y de la forma como ésta es 
afectada por los solutos. 

Se desarrollaron métodos para la obtención de s~s
tancias con altos grados de pureza y para la caracteri
zación de las mismas. Estos resultados se aprovecharon 
para instalar una planta de purificación de solventes, 
que en la actualidad suple las necesidades de las líneas 
de investigación en fisicoquímica y genera algunas en
tradas monetarias. En el futuro se espera ampliar estas 
instalaciones y servicios. Se hicieron estudios prelimina
res por métodos espectroscópicos, pero éstos fueron sus
pendidos por dificultades para conseguir los instrumen
tos necesarios . Se centró , entonces. el proyecto en el 
agua y las soluciones acuosas, tomando como solutos 
sales de amonio cuaternario . Estos solutos poseen pre
piedades que los hacen similares a los electrolitos "nor
males" en algunos casos y a los hidrocarburos en otros. 

*Químico. 
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Se han medido volúmenes molales aparentes y parciales, 
solubilidades en func ión de la temperatura, ca lo res de 
solución y dilución y coeficient es de actividad. Como un 
desarrol lo interesante se ha comenzado el est udio de 
fenómenos de superficie, con buenos resultados. Esto 
conc luyó en el planteamiento de un nuevo proyecto a 
ca rgo de Alfredo Oviedo en el que se hará gran énfasis 
en este tipo de fenómenos. 

Este deriva rá en un futuro resul tados importantes en 
el área de la catálisis. Como técnicas experimenta les se 
usan especialmente las medidas: de densidades por di
versos métodos, de solubilidades, de ca lores de m ezc la, 
de coeficientes de acti vidad y de tensión superficial . Se 
estudia la influencia de la presión , la temperatura y la 
concentración, escogiendo las variables apropiadas pa
ra cada caso de estud io . 

El proyecto. aparte del desarrol lo de la línea de catá
lisis. se propone continuar el estudi o de la influencia de 
los hidroca rburos y compuestos relacionados en la es
t ructura del agua y sus so luciones. Esto debe lleva r al 
establecimiento de va lores confiab les para parámetros 
que describan el grado de estructuración en esos siste
mas. El aporte principal debe ser al conocim iento de 
las llamadas interacciones hid rofóbicas. Además lleva rá 
a un mejor conocimiento de las sustancias puras q ue se 
utilizan y de las propiedades de las mismas. La escogen
cia de sistemas y sustancias se continua haciendo, te
niendo en cuenta la importancia fi sicoquím ica, industria l 
y natura l de los fenómenos y compuestos estudiados. 

LA FLORA DE COLOMBIA 
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A final es de 1978 se puso en marcha el programa 
··Flora de Colombia". Al princ ipi o, las acciones se limita
ron al grupo de profesores de la Sección de Botán ica 
del Instituto de Ciencias Naturales. Su t raba jo se concen
tró en el desarroll o de las actividades previstas en el 
··Primer Proyecto del Programa" el cual comprende. en
tre otras. las monografías de las siguientes fami lias: m ag
noliáceas. violáceas. berberidáceas, xir idáceas. halorragá
ceas y de los géneros dicksonia y verbesina. 

Poco a poco se intensificaron los contactos con el 
personal c ientífico de herbarios y jardines botán icos eu
ropeos y del Nuevo Mu ndo, interesados en el estudio de 
la flora de Colombia. Se dio prelación a aquellas enti
dades depositarias de abundantes co lecciones botánicas 
procedentes de nuestro pa ís, ta les como: Smithsonian 
lnstitution. New York Botanica l Garden, Missou ri Botan i
cal Garden. Laborato ire de Phanérogamie del Museo de 
Historia Natu ral de París, Royal Botan ica l Garden de Kew. 
Se tuvo en cuenta. preferib lemente, a los es;)ec ialistas a 
nivel mundia l de reco noc ido prestigio en el conocim ien
to de un determinado grupo de plantas. Como resultado 
de estos primeros contact os se concertó la co la bóración 
en el programa de los siguientes especia listas: José Cua
trecasas (Espeletinae), Lynco ln Constance (Umbelliferae), 
AII Gentry (Bignoniaceae), Thomas Croat (Anthu ri um), W. 
G. D'Arcy (Solanum), Alicia Lou rteig (Oxa lidaceae y Ly
traceae). Claude Sastre (Ochnaceae), Peter Raven (Oeno
theraceae), James Luteyn (Ericaceae), A. Krapovickas (Ma l
vaceae), N.K.8. Robson (Hypericum), José Fernández Ca-
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sas (Jatrophae) , B. Ollgaard (Lycopodium). Duel Jaja 
Soejarto (Actinidaceae). 

Desde lu ego, el progra ma se inspira en el propósi to 
fundamental de convertirlo en el mecan ismo impu lsor 
del desarrollo de las Ciencias Botánicas y, en particular, 
de la Botán ica Sistemáti ca y disciplinas conexas, en 
nuestra nación. Por ell o se invitó a participar a t odos los 
herbarios y jardines botánicos del país en el programa 
" Flora de Colombia". Por fortuna, la mayor ía de los 
botánicos co lombianos respond ió positivamente a la invi
tación. 

El Instituto de Ciencias Naturales-Museo de Historia 
Natural de la Universidad Naciona l, se comprometió a 
obtener la respectiva autorización y las facilida des nece
sarias de la Universidad Nacional. para estab lecer un cur-

so de postgrado en Botánica Sistemática, cuyo objetivo 
central sería complementar el entrenamiento y formación 
de los científicos y profesores encargados del manejo y 
utilización de los herbarios regionales. al punto que al fi
nal izar el curso est én en capacidad de contribuir con 
monografías de géneros o de famil ias a la obra "Flora 
de Colombia", y m erced al estudio directo de la vegeta
ción regional, a l mejor conocimiento de nuestras plantas 
desde cualquier otro punto de vista. 

En marzo de 1981 comenzó en el Instituto de Cienc ias 
Natura les el Programa de Postgrado en Sistemática Vege
tal y en este momento cuatro estud iant es, de los que in
gresaron en esa fecha. están rea lizando su tes is 
para optar al título de magíster. Tr es de ellas están por 
terminarse y son monografías taxonómicas, es deci r , con
tribuciones al programa ''Flora de Co lombia". 

Otro gru po de estudiantes de postgrado está a punto 
de conclu ir los cursos y ahora se ocupa de redacta r los 

Pasa a la pág. 29 

*Coordinador genera l del proyecto. Profesor asociado. Departa 
mento de Biología e Inst ituto de Ciencias Natura les de la Uni 
versidad Nacional. 
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El Know-how ... 

Viene de la pág. 2 

un monopo lio de hecho. fundado en el secreto guardado 
por su beneficiario. ante cuya violaci ón nacen ciertos de
rechos que no se refieren a los conocim ientos t écnicos 
en sí. Es por ello que. quien dispone de c iertos conoci 
mientos que explota bajo secreto, no puede ejercitar 
n ingún derecho cont ra quien adquiere ta les conocimien
tos. por ejempl o. a través de desarro llos propios. Ante 
la i nexistenc ia de derecho no hay tras misi ón de éste 
y por tanto. no puede haber ces ión del m ismo, ni puede 
habla rse est ricta ment e de a lq uiler. 1 icencia o venta del 
··Know-how··. puesto que ninguna de estas fi guras brin
da el encuadre lega l apropiado para los contratos. Lo 
que les da sustancia a éstos es la obligac ión de hacer 
del proveedor del ··Know -how". consisten te en su reve la
ción al receptor. a cambio de un precio. 

En su diserta exposición. Laquis se apoya especial men
te en las orientac iones de Magnin y Correa para esta 
b lecer las sigu ientes conc lusiones: a) El conocimiento 
técn ico no patentado es una situación de hecho obje 
tiva. pero ca rente de Juridic idad , mientras no se la otor 
gue el ordenamiento pos iti vo, por imperio de los pr in 
c ipios que rigen el derecho subjeti vo. Empero. según la 
idea de Magn in. no es jurídicamente pos ible crear una 
disposición legal que inst ituya un derecho de propiedad 
sob re el ··Know-how" . at end iendo a l gra do actual de d i
vul gación del conoc im iento cientí fico y técnico. ya que 
ello sería tant o como institu ir pr ivilegios sobre conoci
mient os sec retos. en contra de la orientación predomi 
nante qu e ti ende a la eli minación de derechos ocu ltos. 
en favor de la estabi l idad y segur idad de las relaciones 
Ju rídicas Tam poco son ap licables al "Know-how" los pri n 
cipios del ··com mon law". en materia de derecho de 
prop iedad . ni es razona bl e incorporar su concepción en 
cód igos internacionales. Las grandes corporaciones. que 
son ordinariamente los titu la res de las patentes y del se
creto industr ia l. encontrarían así legitimado y consolida 
do en el " Know-how" un derecho de propiedad. En el es
tado actual de desequili brio tecnológico y de dominio 
de los mercados. el inventor ind ividua l no desenvuelve 
una act ividad inventiva trascendente. pues ella ha pasado 
a ser dependien te de las corporaciones industria les. El 
inventor carece de autonomía y. com o la tecno logía no 
es só lo un valor de uso. sino también un va lor de cam 
bi o . o sea . una mercancía, al deci r de Daniel Ch ud 
novsky . el desequ ilibrio de las relaci on es económicas 
mundia les repercute negativamente sobre las economías 
de los pa íses en desarrollo. b) En cuanto a situación de 
hecho . el titu lar del secreto industrial goza de tutela ju
ríd ica sólo ind irectamente. en su relación contractual y 
m ient ras el secreto subsista. o en virtud de la legisla 
c ión sobre com petencia deslea l, en cua nto el la sea apli 
cable. c) Desapa recido el secret o, el co nocimient o entra 
en el dominio públ ico. sin obstáculos pare, su uti liza 
ción . d) No existi endo. pues. dominio o propiedad. la 
prohib ic ión de utilizar el secret o es arbitraria, cuando 
ella se establece una vez expirado el t érm in o del con 
trato. El recept or de los conocimient os técnicos. según 
la idea de Correa. podrá cont in uar en el uso de los mis 
mos. pues el transferente ca rece de todo derecho para 
imped ir lo. La esencia del acto celebrado entre las partes 
es la revelación de un conoc imiento y ésta la ca usa 
del precio que paga rá el receptor. Sost ener que exist e 

Cienci a y Tecnología. Vol. l. No. 4, Agosto-Octubre de 1983 

una licencia es contribu ir a conva lidar la práctica acos
tumbrada por los proveedores de tecno logía de pro h ibir 
co ntract ua lmente su uso. después del venc imiento del 
contrato . Una restricc ión de ta l nat ura leza conduciría a 
someter a las empresas de los países depend ientes. o 
a l Estado mism o, cuando éste contrata a t ravés de sus 
entes descentra lizados. una r ígida dependenc ia del exte
rior. que sólo puede ser superada con la declarac ión de 
nulidad de las c láus u las rest r ictivas del uso de la tecn o
logía. a la final izac ión del cont rato de transmisión del 
··Know-how", sa lvo en aquellos casos en que la tecno lo
gía se encuentre amparada por derechos de propiedad 
industria l. 

El t rabaj o del doctor Laqu is es una clara advertencia 
para los países que. como el nuestro. no ha n adq ui r icio 
todavía plena madurez en la negociac ión de tecnología 
foránea. Su artíc ulo despertará . sin duda. en los lectores 
y estudiosos. adhesiones y rechazos . Pero. cualquiera que 
sea la posición que se asuma frent e a las ideas all í ex 
puestas . no puede desconocerse que. en t orno a la pres
tigiosa revista argentina que él d i r ige .. se viene fo rm an
do la nueva escuela del derecho industria l. en la patria 
de la célebre teoría ego lógica del derecho que fundara 
el iusf ilósofo Carlos Cossio. que tanto renombre ha al
canzado en la historia del pensamiento ju rídico occ iden
~ I • 

Investigaciones ... 

Vi ene de la pá 21 

respectivos proyectos de tesi s. Los estudiantes del post
grado se desempeñan co m o docentes y están encarga
dos del maneJo de los herbarios y de las cáted ras de Bo
tánica Sistemát ica en las Un iversidades de Ant ioq u ia. 
Nari ño. Tolima. Valle . Tecnológica del Magdalena. del 
Llano. Naciona l de Medell ín. Como puede verse. existe 
interés en participar en el programa "Flo ra de Colom
bia". a nive l naciona l. 

Ent re ot ras consecuencias positi vas del programa . se 
cuenta el au m ent o notab le de las co lecciones depositadas 
en el Herbario Nac iona l Co lom biano. depend iente del 
Instituto de Ciencias Naturales - Museo de Histor·ia Natu
ral. las cuales sobrepasan ahora la cifra de 250.000 ejem
pla res. Esto beneficia enormemente a los cient íf icos y 
estud iant es de postgrado empeñados en la preparac ión 
de monografías pa ra la "Flo ra de Colombia". 

Es urgente. desde I u ego. intensificar la herborizac ión 
en todo el terr itori o nacional , pero prioritariam ente en 
aquel las regiones donde se lleva n a cabo ta las intensivas 
de los bosques naturales con f ines industr iales o simple
mente comercia les. Tales devastac iones pueden aca rrear 
la consecuencia de que mu chas especies desa pa rezcan. 
antes de haber sido registrada siquie ra su ex istencia . 

En el pasado m es de abr il. con ocasión de la apert ura 
de la exposición conmemorat iva del bicentenar io de la 
Expedición Botá n ica en el Instituto de Ciencias Natu ra les. 
se entregó el primer vo lumen de la "Flora de Colom bia". 
referente a la fa m i lia de las magnoliáceas . del cua l es 
autor el profeso r Gustavo Lozano Contreras. Se halla a 
consideración del Comité Editoria l del Programa el se
gundo vo lumen. que t ra ta de la familia de las connará
ceas. escrito por el profesor Enrique Forero, conjunta
m ente con va ri os alumnos del post grado en Sistemáti ca 
Vegetal. • 
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