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Curar cuerpo y alma y preparar medicamentos ha 
sido oficio de una rhisma persona en todas las pirimiti- 
vas civilizaciones, situacion que sobrevivio al auge y de- 
cadencia de Ids culturas de la antiguedad, en las que los 
sacerdotes de sus cultos atendian enfermos y prepara- 
ban remedios, posicion ventajosd para el arte de curar 
que recogio el Cristianismo y la mantuvo con exito has- 
ta principios del siglo pasado.

En la America Hispana los frailes fueron, al mis
mo tiempo, medicos y boticarios; asf anduvieron las co- 
sas despues de la fundacion espanola de Quito, y esto 
dejando pasar algun tiempo, si tenemos en cuenta que 
en los primeros, anos que siguieron a 1534 no habfa 
frailes medicos, ni medicos ni boticarios laicos. Despues 
de la batalla de Inaquito, ningun medico atendio a los 
heridos del destrozado ejercito del Virrey Nunez de Ve
la, ni a los del vencedor Gonzalo Pizarro. No habfa ni 
prdcticos. Fueron personas aficionados a la medicina 
casera, y los indios, sobre todo ellos, a los que nuestros 
antepasados fueron cobrando gran confianza, los que 
curaron y prepararon medicinas despues de esta gran 
jornada, la primera rebel ion contra el domi nio de Espa- 
na en America, inspirada y peleada por espanoles.
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Los fmiles medicos y boticarios van viniendo, los 
conventos arreglan sus boticas, dirijidas por un frails 
prdctico y. hasta titulado de medico y boticario que 
atiende al publico. '

Cuando vienen los Betlemitas desde Lima, llama- 
dos por el Cabildo de Quito, para que se hagan cargo del 
"Hospital de La Misericordia de Nuestro Senor Jesu- 
cristo", casi todos fueron medicos y boticarios. El tan ' 
conocido Padre Jose del Rosario que trajo del Peru a 
Luis Chugshi, padre de Espejo, fue boticario y medico 
competente y experimentado.

Desde 1704 en que vienen los Betlemitas y que'ya 
encuentran medicos, boticarios y boticas pequenas en 
los Conventos de Quito, la situacion se prolonga hasta 
las campanas de la Independencia. Despues de Pichin- 
cha hay que comenzar a ver la separacion del sacerdo- 
cio de la Medicina y el arte de Botica, que se vuelVen 
laicos. Esto en los centros urbanos. En las ComunidadeS’ 
de indios de la Sierra y en las montanas del Litoral, el 
Curandero es medico y prepara remedios, pontificando, 
al mismo tiempo, con lo sobrenatural, como adivino y 
brujo, y esto aun en poblaciones cercanas a Quito y a 
las capitales provinciales. En las tribus salvajes del 
Oriente Ecuatoriano, el Brujo hace de sacerdote, medi
co y preparador de remedio.s.

Este marchar siempre juntos de la Medicina y la 
Farmacia, justifica que nosotros escribamos estas If
neas y solo por complacer la amabilidad de nuestro es- 
timado amigo, el Profesor doctor Jose E. Munoz, quien 
ha puesto en nuestras manos el original de sus "APUN- 
TES PARA LA H ISTORIA  DE LA FARM AC IA  EN EL 
ECUAPO R", confianza que nos ha djspensado y que nos 
apresuramos en agradecerle.

Para la Historia de la Farmacia en el Ecuador, es 
necesario conocer lo original que se ha hecho en el 
Ecuador y el progreso alcanzado con la t^afda de t£cru- 
cos y nuevas tecnicas que nos vienen de afuera.

El uso del "floripondio'Vel "huantUg" y el "chami- 
co" corrio analgesicos y estupefacientes en la regi6n in- 
terandiria del Ecuador, el de la "hayahuasca^ con los- 
mismos fines, en el Oriente ecuatoriano; el uso del "Pa-



lo Santo", la "Zarzaparrilla" y la "Canafistola",con va
ries fines terapeuticos, por los aborfgenes del Litoral, 
son contribuciones valiosas y originales al arte de curar 
y preparar remedios, y lo es la revelacion del Cacique 
de Malacatos, bautizado Pedro Leiva, al Jesufta JuaH 
Lopez, de las propiedades antimalaricas de la Quina y 
la forma de prepararla para que la tome el paciente, en 
maceracion.

La venida de los primeros boticarios practicosrde 
Espana, los primeros botiquines de los conventos quite- 
nos, el primer boticario graduadq,vla Venida de los Bet- 
lemitas y la instalacion que hlcieron de la Botica mas 
importante de la epoca virreynal ecuatoriana, que fue 
la del Hospital de la Misericordia de Nuestro Senor Je- 
sucristo de Quito, son puntos importantes en el orden 
de nuestro progreso en el arte farmaceutico, que deta- 
lla con claridad y amenidad en su obra el doctor Munoz.

Con sobrada razon se detiene al hablar de los doc- 
tores Alejandro Schibbey y Antonio Mortensen, perso- 
najes que iban olvTdandose en lo que se relaciona con 
su contribucion valiosa al progreso quimico y farmaceu- 
tico en el Ecuador .

Schibbey fue un quimico preparado y bien entre- 
nado, tuvo su laboratorio de jnvestigaciones junto a la 
"Botica Alemana" que fundo luego de haber venido a 
insinuaciones del Presidente Garcia Moreno. Arreg 16 el 
primer laboratorio moderno, para su tiempo, que se ins- 
fa.lo en el Ecuador. Fue experto en analisis toxicologicos, 
como el que se practico en Quito, en 1877, ano en el 
que fue envenenado con estricnina el Arzobispo Checa 
Barba y Borja, informe en que interviene Schibbey y su 
disdpulo Vivar y que motiva elogios del doctor Domec, 
que suscribio el informe de autopsia. Domec en su libro: 
"La  Copitale de rEcuateur au point de vue Medico-Chi- 
rurgicale" — que acabamos de traducir del franees y es- 
cribir el Prologo—  transcribe el informe y admira el 
adelanto a que habiamos llegado en analisis toxicolo
gicos en Quito y lq,correcta tecnica de los quimicos y to-* 
xicologos que hicieron casi todos los apalisis, pruebas y 
confrontaciones, con verdadero espfritu cientificp y cla
ro razonamiento, a los que no habiamos estado acostum-
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brqdos hasta entonces, en una discipline que comenza- 
ba a conocerse y practlcarse.

Unos diez afios mas tarde viene el doctor Antonio 
Mortensen, qufmico farmaceutico graduado, como Schi- 
bbey, en Dinamarca. Mortensen se hace cargo de la Bo- 
tica Alemana y fue de Ips primeros en practicar analisis 
de laboratorio aplicados a la Clfnica, introduce este va- 
lioso metodo para llegar al diagnostico, trabaja con Ids 
medicos quitenos, que luego tendran en el doctor Jijon 
Bello un habil colaborador en esas investigaciones. En 
Guayaquil trabaja con pericia el doctor Flores Ontane- 
da, quien se dedica tambien a la Microbiologfa.

Por el ario de 1896 senala el .doctor Munoz la in- 
tervencion quirurgica, practicada en Quito, a Don M a
nuel Marfa Jijon Ascazubi, en la que gracias al farma- 
c6utico frarices Mr. Plachez, se introduce la asepsia en 
,1a Cirugfa. Nosotros tenemos datos conseguidos en vida 
del doctor Alejandro Bastidas; nuestro colega y amigp 
nos contaba que en su tiempo —  se graduo en 1888 e in- 
greso a la Universidad Central en 1882 — ya se hervfan 
los instrumentos para las operaciones; y el doctor Anto
nio Mino, todavfa vivo, graduado dos anos despues 
(1890), nos ha asegurado que siendo alumno del Cole- 
gio, acompanaba al Dr. Mirio, su pariente medico, a in- 
tervenciones de cirugfa menor y se hervfan previamerite 
los instrumentos a usarse en las operaciones. Gayraud y 
Domec en "La  Capitale de I'Ecuateur au point de vue 
Medico-Chirurgicale", escriben en 1874 que usaron so- 
lucidn de fenol para desinfectar las heridas operatorias. 
La asepsia fue conocida antes de la fecha senalada, lo 
mismo que la antisepsia. Segun el doctor Jose Marfa 
Troya, (Diario "El Porvenir"— X I I— 28— 1922— Qui
to), fue el doctor Antonio E. Arcos quien vino de Euro- 
pa con la novedad de la tecnica de Lister y la aplico en 
en Quito en 1878.

En 1877 el doctor Jesus San M a r t i n  publica en Pa
ris su tesis doctoral, sobre "Plaies de Sereuses Traitees 
por les pansement de Lister". Segun nuestro apreciado 
amigo y destacado historiador de la medicina doctor Jo 
se Alcantara Herrera, de Mexico, en el mismo ano que 
publico su tesis (1877)—- el doctor San Martin, aplicd-



ba en Puebla, en el Hospital de San Pedro, y  por prime
ra vez en Mexico la tecnica de Lister el doctor Francis
co de Paula Marfn, con excelentes resultados.

Sob re Legislacion y Reglamentos relacionados con 
el ejercico de la Farmacia, el estudio del doctor Munoz 
es abundante en detalles y citas de Leyes y Reglamen
tos, ad mi randb, como nosotros, las Leyes de Indias y Ce- 
dulds Reales dictadas con ese objeto, ya que Espana 
marcho a la cabeza de»Europa en lo que se relaciona con 
investiduras y ejercicio de la Farmacia e instalacion de 7 
Boticas en la Peninsula y sus posesiones de Ultramar. 
La influencia espanola fue valiosa para el progreso del 
arte farm’aceutico ecuatoriano, como lo fue para las 
Ciencias y las Letras; para las Artes y las Industrias en 
nuestro Pais.

En la epoca contemporanea la Farmacia busca la 
industrializacion. Del farmaceuticopropietario de su 
Botica, se ha pasado al farmaceutico que organize 
laboratorjos de investigacion dirigida y planeada cori 
rigor cientffico, con la colaboracion de botanicos, fi- 
siologos, farmacologos, qufmicos, clfnicos y expertos 
en mercados y negocios. Los que funcionan en el 
Ecuador han hecho progresar y dirigir la Farmacia por 
nuevos rumbos. En el terreno de Id investigacion y el ha- 
llazgo original se tiene afan y se trabaja con metodos 
modernos. Se ha progresado, no podia ser de otra ma
nera, pero entre las cosas hermosas que halagan la vi
da,, debemos recordar los botes de las Boticas del siglo 
pasado y comienzos del presente, primorosamente de- 
corados por los pintores en porcelana franceses y ale- 
manes, piezas dighas de un museo, con su linda escri- 
tura latina, sus colores, sus alegorfas, sus figuras y ador- 
nos. De-ahl se sacaban/las sanguijuelas, los balsamos y 
los unguentos. Y  las estanterias y mostradores de ma- 
dera tallada. La mas hermosa, tallada con gusto bar.ro- 
co, con columnas retorcidas, dorada al pan de oro, con 
querubines y bustos de Hipocrates y Dioscorides, fue la 
de la Botica del Hospital de San Juan de Dios de Quito, 
obra de tallistas e imagineros qujtenos, que ya le cono- 
cimos hace muchos anos barnizada de bianco.
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Ppr tratarse de un asunto en el que intervenimos, 
que se nos permita indicar que no fue nuestro amigo 
Dr. Jaime Jaramillp Arango, de Bogota, quien demostro 
que la leyenda popularizada por Ricardo Palma, respecn 
to a la Condesa de Chinchon; es falsa. Fue A. W . Haggis 
en el "Buletin of the History of Medicine", publicado por 
la Jhon Hopkins University, quien Hizo tal demostracion, 
recogida y citada por nosotros en un opusculo titulado: 
La Contribution del Ecuador a la Materia Medico: la 
"Quina", publicado en la Revista de lo Casa de ia Cul
ture! Ecuatoriana, N9 3‘ Enero-Diciembre-1946.— El Dr. 
Jaramillo Arango leyo nuestro , opusculo'en Londres, 
cuando preparabq su tan bien documentado estudio so
bre la historia de 1a quina y nos escribio amabiemente 
hablandonos de su obra que estaba en preparacion y la 
publico en fecha muy posterior con el titulo de: "Estudio 
Critico acerca de los hechos basicos en la Historia de la 
Quina", editada en 1951. Nosotros la hicimos reprodu- 
cir, con todos sus grabados, en la Revista de la Facultad 
de Ciencias Medicas de Quito, que dirigimos.

La labor cumplida por el doctor Munoz ha sido pa- 
ciente, dedicada y bien conducida. Hay que ver lo diff- 
cil que es hallar documenfos y fuentes de informacion 
en nuestros archivos y los obstaculos con que tropieza 
el estudioso para terminar su obra, y, en este caso, qui- 
zas la mas lograda sobre este desconocido aspecto de 
nuestros conbcimientos, es la que ofrece a los estudio- 
sos e investigadores del pasado historic© nuestro apre- 
ci-odo y diligente amigo doctor Munoz, que. nos pidro un 
Prologo sin haberlo menester.

Al ofrecernos la oportunidad de pOner nuestras pa- 
labras preliminares en su nuevo libro/nos sentimos hon- 
rados y hacemos votos porque ocupe el lugar que bien 
merece en la bibliograf 1a ecuatoriana.
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