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LA  C IEN C IA  M ED ICA  Y  FARM ACEUTICA  
PREH ISTO RICA  V

Medicos y Herbolarios indigenes antes’de la Conquista

El arte de curar las enfermedades aparece con el 
hombre, este, vfetima de las inclemencias de la Natu- 
raleza, del ataque de las fieras, o despues de las luchas 
sostenidas con sus semejantes, siente su organismo al- 
terado o su cuerpo cubierto de heridas.

Actualrmente las tribus salvages que viven en las 
profundidades impenetrables de las selvas de America 
o de Africa, practican esa1 medicina primitiva, instinti- 
va o inducfiva —~si asf se la quiere llamar—- y que ha si
do el origen y fuente de las Ciencias ’Medicas contem- 
poraneas, tan llenas hoy de prodigiosps conquistas, que
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son otras tantas y nobles armas para luchar contra la 
enfermedad y la muerte.

El medico primitive es, al mismo tiempo herbola- 
rio y farmaceutico, sin saber, ni conocer siquiera la pa- 
labra, ni su significacion; y asf, al mismo tiempo que 
diagnostica y distingue la enfermedad, aplica el reme- 
dio.

1 Pero no siemf?re el medico procede en este sentido 
natural y simplista. Impotente, muchas veceS, para eii- 
contrar el mal, su causa y su reme.dio, rinde su ignoran- 
cia a los poderes sobrenaturales y hace a estos respoft- 
sables del mal, por lo que, agotados sus recursos natu- 
rales, acude al exorcismo, a -los .sacr.i.fl.cLos aplacador^s, 
de la ira'de los espiritus o de los dioses, o invdcd un fel- 
piritu de superior poder que contrarreste la mala in- 
fluencia que el —  inutilmente—- esta corhbatiendo. En 
otros casos aplica una terapeutica combinada: natural 
icon sus hierbas) y sobrenatural (con sus exorcismos, 
magicos y sacrificios) con lo cual cree proceder con 
acierto e infalible'eficacia, ;

Las primifiVas culturas
Estas primitivas ideas, no pudieron ser — ni lo fue- 

ron—  extranas a I hombre de America, y las sucesivas 
migraciones de otros continentes, trajeron consigo sus 
propias ideas, cultos, constumbres y medicinas; ,

No siendo del caso, ni el lugar para hacer una re
vision.detallada de esos sucesos, que se pierden en 61 
obscuro e intrincado dedalo de la prehistoria america- 
na, hemos de referirnos, simplemente y sumariamente, 
a lo que sucedio en el territorio ecuatoriano; o sea la es-. 
tratificacion etnografica de razas y culturas, cuyp ori- 
gen, muchos auto res, las colocan y. hacerr remontor;4al- 
continente asiatico, al archipielago melanesio, y:al <cupT, 
si conti.nente australiano, a traves del Estrecho de Behr- 
ring, sin que por eso dejen de asomar pruebas evidentes 
de migraciones venidas por el Atlantico. ; - ;

Todos esos elementos etnograficos, se incorporon 
a los nucleos autoctonos: se refunden o desaparecen 
y solo deja vestigios de su existencia, en inscripciones, 
artefactos primitives que recuerdan con mayor o menor

\
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aproximacion, lo que los historiadores modernos hdn po- 
drdo encontrar en los. pueblos cuya verdadera historia 
conocemos. ^

Los esf-rcrtos efnograficos.
La primitiva pobldcion^de la America del Sur vino 

de la euenca amazonicd, llegando del Asia y del Mar 
Caribe. La raza puruha que poblo primitivamente nues- 
tras actuales provincias de Tungurahua y Chimborazo, 
tuvo su estrato etnografico en los basques amazonicos 
( 1 ) otras secciones del territorio ecuatoriano sufrteron 
la influencia de las razas centro-americanas que se ver- 
tieron desde las costas colombianas que miran al' Mar 
Caribe, hasta nuestras costas de Esmeraldas y la alti- 
plahicie andina. Luego, en los comienzosde Id prehistd- 
ria aparecen los Caras desembarcando en Bahia de Ca- 
raquez y avanzando hasta Quito en el siglo X, fundan- 
db la ciudad y el reino sobre los restos de un pueblo al 
que vencierqn, para sufrir luego, la misma suerte, freri- 
te a los Incas conquistadores y duenos de una mas alta 
cultura que, empezando por su idioma, impuesto d los 
diversos pueblos que iban sometiendo, llega hasta los 
'cdnocimientos astronomicos, medicos, quirurgicos y 
teenicos* que-asombraron a los primeros conquistadores 
'espanoles venidos en el siglo XV I.

: 1 ' La cultura incasica riacida a orillas del Lago Titi- 
eacta/ ^e extertdio pronto y cubre un inmenso territorio; 
funda el Imperio del Tahuantinsuyo, con su capital el 
Cuzco, y de alii se expande su influencia -por los ambi- 
f©s de esa gran porcion de la -America del Sur, en :la: que 
;e'stabci cbmprendido nuestro actual Ecuador.

La organizaciori social del Ihcario.
La organizacion scfcial impuesta por el Inca, encon- 

traron los Conquistadores, digna de admiracion y estu- 
dio. Comprendfa el Emperadoro Inca Hijo del .Sol, que la 
presidia por derecho propio e inalienable; luego veman 
ld$‘ "Am autds" o nobles del Imperio, Casta elegida que

. #
(1 )— G. Arcos.— La Medicina en el Ecuador.— Quito, 1933 -.
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posefii conocimientos cien'tfficos y sabfa interpreter los 
"quipos"' (cordones de nudos y colores diferentes que 
compendiaban los hechos notables); cantaban las glo- 

-. rias y hechos guerreros; eran ademas los medicos, sacer- 
dotes y astronomos; despues segufan, en categorfa, los 
guerreros, y en fin venfa el pueblo. ' -

El artiaufa siendo sacerdote, astronomo y videnfe, 
es al mismo tiempo el medico y como tal posee Ids secre
tes de las hierbas y de los animales, Su dominio y su 
ciencia solo lo comparte restringidamente con el ciru- 
jcno:

Ocampacc y Villca-cama.
El medico era distinguido con el nombre de,"Ocqm- 

poce" y el cirujaiio, con el de "V i I lea-cam a "; a este le 
correspondia practicar determinadas interveneiones Co
mo castrar a loseunucos encargados de vigilar a las vfr- 
genes del Sol y a las mujeres del Inca, reducir los cra- 
neos, mutilar a los prisioneros de guerra, trepanar los 
craneos y extraer lasmuelas. Con esta ultima ocupacioh 
tofnti contacto. con lo que tambien en Europa, a la epo- 
ca del descubrimiento de America (1492),. coTespon- 
dia a los "barbaros" y "sangradores", profesiones, tan 
en boga en el Antiguo Mundo, en el que no’faltai'on 
tampoco Ips "bixmadores" o "algebrisfas", especialk 
zados en fracturas o luxaciones, los tallisfas", expertos 
en la extraccion de cdlculos biliares y los "ensalmado- 

' res" a quienes se recurria cuando, por otros medios, no 
se podia alejar un mal y pretendfan que con sus ensal- 
mos, plegarias, cabalas y amuletos, sanaban enfermos 
deshauciados por medicos. Es decir, en la Europa culta 
del siglo X V  y X V I, tampoco falto lo que abundaba en
tre los aborigenes americanos, confirmarido asf lo dicho 
aTempezar estas Ifneas. ^

El Dios de la Salud.
El "am aufa" iniciado, se dedicaba a estudicr los se

cretes de las plantas y animales. Antes de iniciqr un tra- 
tamiento, o en casos aflictivos de epidemias, hacfa una 
invocacion al Dios de la Salud "Bachacam ac", etn los si- 
guientes terminos: "Oh! Hacedor, que estas en los ci-



I
I »

—  155 —

mientos y principios del mundo hasta en los fines de el; 
ppderoso, rico,’misericordioso,. que distes ser y valor a 
Jos hombres y con decir: sea este hombre y esta sea mu- 
jer, hiciste, formastes y pintdsteis a los hombres y a las ■ 
mujeres;' a todos estos quisisteis y disteis ser, guardolos 
y vivan sanos y salvos sin peligro y en paz. A  doride es- 
tign? Por ventura en lo alto del cielo y en las nubes y nu- 
blados o en los abismos? Oyeme y responderr/e y conce- 
deme lo que pido: Danos perpetua vida para siempre; 
tennos de tu mano; y esta ofrerida recfbela a donde qdie- 
ra que estuvieres, oh Hacedor!

Como todo pueblo primitivo, el hombre de America 
fue tambien pantefsta, como seguramente lo fueron los 
incas. Mas estos desembocaron en una religion heliola- 
tr.ica, cuyo supremo1 poder ,y representacion fueron el 
Sol o Inti y Pachocamac, el Dios de la Salud. Al lado de 
estas divinidades poderosas, estaban tambien los dioses 
o divinidades menores y a las cuales se rendfa culto, en 
su mayor parte dirigido a obtener bienes o a alejar los 
peligros.

Asf, pues, aqui como en otras viejas civilizaciones, 
lo sobrenatural inflyye en las curaciones y a veces las 
substituye o supera.

La Medicina es aqui, en sus comienzos, como en 
todas partes, un arte en que se mezclan grandes dosis 
de supersticion, de brujeria y de ideas conectadas a de- 
ducciones de influehcias naturaVes, mas o menos claras.

‘ El mismo culto falico de los griegos, tiene una re
plica eh el Incario, con el culto del fdolo "Ishrn^ona", al 
que varias tribus le atribufan gran poder parg la cura- 
eion de Igs vias urinarias y era el dispensador de nume- 
rosas proles (2 ). /

.. Por los restos arqueologicos encontrados en la Is- 
la Santa Clara, frente a las costas de Manabf' (Ecua
dor), sp cree que las primitiVas tribus adoraban una di- 
vinidad dispensadora de la salud, pues, en el templo a 
el la consagrado, se encontraron ex-votos representando 
brazos, piernas, pechos de mujer, etc.

(2 )— Gonzalez Suarez.'— Historia General de la Republica del Ecuador,.
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El P. Bernabe Cobo, en $u Historia del Nuevo M  jn- 
do, senala ademas el hech’o de que l as "Huocas" o en- 
tierros que existian en muchas partes, eran veneradas 
irnplorando ante ellas por la salud del Inca o de los via- 
jeros que penetraban en la Cordillera de los Andes. 
Tampoco faltaron las divinidades tutelares, para cada 
familia o para cada'tribu. Se las denominaba "Miiosi- 
camayoc", que significa justamente cuidadores o pro- 
tectores de la casa, y eran representados en oro o bawo 

- y se llevaban colgados al pecho, para preservarse'de en
fermedades, y las mujeres en cinta, especialmente, las 
usaban para conseguir un feliz alumbramiento. -

Estas ideas y supersticiones, aun se conservan en • 
ciertas parcialidades indfgenas, si bien un poco modifi- 
cadas e influenciadas por la religion catolica, y no es 
r a a u n ,  encontrar gentes del pueblo buscando con an-_ 
sia, la llamada "piedra del aguila", que dicen, cura ins- 
tantaneamente las hemorragias.

Mas al lado de estas quimeras se desarrollo tqnrt- 
bien el espfritu de observacion del hombre primi.tivo y, 
ya consagrada socialmente una clase pensante y pre- 
munida de influencia cultural, a ella-refluye todo el co- 
nocimiento adquirido a traves de todo el largo proceso 
de elaboracion inductiva. v

Por eso el Amauta medico sabe de las virtudes me- 
dicinales de las plantas y, en no pocas veces, a la admi- 
nistracion de estas, bajo forma de cocimientos, extrac- 
tos o emplastos, une tambien la magia, la plegaria q el 
conjuro a los espiritus bien hechores y a Pachacamac 
especialmente. '

Entonces, como para el /esto deJ Mundo y para los 
orfgenes de toda civilizacion, el amauta, siendc sdcerxlo- 
te; es al mismo tiempo tambien medico y farmaceutico;

. por consiguiente, es el quien conoce, administra y ven- 
de las primitivas drogas extrafdqs de la asqmbrpsa:flo
ra cmericana.

Pero no por eso hay que creer que conocfan exclu- 
sivamente, el valor terapeutico de Ids vegetales (y aun 
de una rudimentaria, cuanto hormonoterapia, sobre la 
cual y sobre Ids dnimales en la Medicina, volveremos a
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su debido tiempo), sino tgmbien ya observaron el valor 
de la dieta y del aislamiento; en casos de epidemias.- 

Mas aun en cirujia, los craneos hallados en exca- 
vaciones arqueologicas, nos esta probando !a tecniea 
udmirable que empleaban los Incas, para la trepand- 
cion del craneo. Como instrumento para esta delicada 
operacion, se Servian de los "turnis", instrumento hecho 
de si lex durfsima (3) o de oro, cobre o bronce, como los 
descritos por los doctores ,Muniz y Rivet. Q'jizas esta 
operacion marca la maxima habilidad quirurgica inca y 
su motive  ̂ha sido mby discutidv por autores de tanta" 
capacidad como Ameghino.

Pero aqui debio, indispensablemente,. interyenir 
una anestesia que hiciera soportable el ddor de la larga 
y laboriosa operacion. Para ello se prestaria, indudaBle- 
mente, la coca (Eritroxilon cocd) llamada en quichua 
"hayo", y muchas especies de plantas solanaceas, de 
efectos somniferos. ■ '

Valiendose de esas mismas plantas, fue que, segij- 
rqmente, lograron tambien practicar las orificaciones 
dentorias, encontradas en craneos aborigenes.

Por otra pprte, como anota el doctor Eduardo Esco- 
mel, medico peruano, los incas conocieron ya una tec- 
Aica para aislar la cocafna, por medjo de la cal viva y el 
carbonato potasico de las cenizas. '

Augures y Herbolarios.
Omitimos por brevedad y concisior> del terria, las 

practicas idolatricas, en que se mezclaban los sacrifi- 
cios humanos (casi siempre de ninos) v Jos conjures a 
los espfritus y divinidades, practicadas aun como sim-' 
pies homenajes o en celebracion de acentecimientos de 
la vida hurnana. Las viejas relaciones y cronicas de los 
primeros espanoles que pisaron estas tierras de los An
des, estan llenas de esos prolijos y fantasticqs relatos. 1 

Sinembargo por las reminiscencias y analogia es- 
trechisinria entre culturas y creencias tan olejadas, en el 
tiempo y el espacio, diremos que, tambien entre los in-

(3)-^-La llamada vidrio de volcanes que se presenta en colores, negro, 
azul y bianco grisaceo. '
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casexistieron y florecjeron en gran predicamento los 
augures o "Fichiiiricuc", que predecian el porvenir en el 
vuelo de los pajaros, tal comp los augures romanos; los 
Mosecc, adivinos de !os mas profundos secretos de las 
personas, y los Pacch^rrcuc, que adivinaban el porvenir 
leyendolo en lcs,/pctas.de aranas. Hasta hoy superviyen 
estas creencias y practicas, entre los indios de rnuchas 
regiones ecuatorianas, poco accesibles a la civiiizacion, 
csf como persisten iguales ideas en ciertas regimes de 
Hungrra, Rumania, el Caucaso, etc., en Europa; y tan- 
ti aquf como alia son frecuentes los casos en que fa Po  ̂
licfa interviene contra esos falsos brujos, magos y cu- 
randeros, cuya presencia hoy df-a/no es rara en las pla
zas y mercados de las ciudades.

Pero ah ora llegamos a lo mas importante de nues- 
tra vision retrospectiva: la botanica medica.de los ln- 
cas.’ , „ v

Fue inmensa perdida para la Ciencia, la desapa- 
ricion de datos autenticos y el exterminio de-la raza in- 
dfgena que sucedio al tiempo de la Conquista espanola. 
Quizas ese mismo exterminio reconocio como una de 
sus causas, el instinto de defensa, para alejar de su con- 
tacto a, quienes podian perjudicarles en su salud o en 
sus mismas empresas, con la administracion de hierbas, 
venenos y drogas desconocidas y por lo mismo mas te- 
mibles. Mcs, ni esto les libra por complfeto, sino que mas 
bien tuvo por resultado dejar perdidos conocimientos 
que, siglos mas tarde y a fuerza de gran trabajo, se pu- 
dieron rehacer o que todavia son un misterio para la 
Ciencia.

Lg Ciencia de los Amautas, medicos y envenenadores.
Los amautas — sacerdotes y medicos—- fueron los 

elaboradores y depositaries de los secretos botanicos de 
la riquisima flora.

Pero apart^ de ellos, y a su sombra prosperaron 
tambien los "Cam ascas" o envenenadores, quienes se 
decfan inspirados por el dios del trueno o el demonio 
que les habia ensenado los secretos de la selva y el mo
de de administrar las drogas, en l̂o cual no siempre an- 
duvo, como fin principal, la curacion de lo? males, sino
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la v'enganz.a y Hasta el vicio, nacido este quizas, como 
en todo conglomerado humano, de un deseo o necesi- 
dad de escapar a las crudas realidades de la vida, o a 
satisfacer un placer, aun a cqsta de la sa!ud, a lo cual 
es tan proclive la humana naturaleza. Pruebas de esto 

©ultimo tenemos aun hoy dia, con el uso del “ aya-huas- 
ca", de la que nos bcCiparemos con la debida oportuni- 
dad. i .

Las relaciones de Molina (4) ponen un enfasis es
pecial en describir Ja  habilidad de los "cam ascas" co
mo envenenadores. Estos tecnicos en el crimen posefan 
los secretos de los venenos y contrci-venenos, cuyos po- 
deres, a veces los conocia el pueblo; otras veces eran pa- 
trimonios de una tribu o familia,-y en no raras ocasio- 
nes.de un individuo que, al morir, llevaba su secreto a 
Ic tumba, o lo devolyia al diablo ("Supoy") que lo en- 
seno, - ■

De no haber desaparecido la tradicion, que de his- 
torias de venganzas y crimbnes cu.mplidos entre los iri- 
cas hubiesemos sabido hoy,, y cuantas drogas hubiesen 
sido estudiadas e-incorporadas al arsenal de la Qui'mi- 
ca contemporanea! Recordemos no mas que es del siglo 
pasado que empezb a revel arse el misterio del "Cura
re" de las selvas orientales amazbnicas.

Mas parece que no fue este solo el mortal veneno 
de las flechas que debian buscarlo en las lejanas selvas. 
Las relaciones antiguas hablan con mucha precision de 
otro empleado por los, indios de la altiplaniciq y asi mis
mo de accion violehtfsima y que persisti'a en el cuerpo 
del difunto al extremo qye, si se cortaba un brazo o una 
pierna y se la dejaba secar a I ai re, fuera de la accion 
directa de los rayos del sol, y despues de algunos dfas se 
iritroducian, en esos musculos secos, las puntas de fle- 
chas nuevas, estas quedaban^impregnadas del mortal 
veneno.

El Cronista Herrera, en su Historia de las Indias y 
el Inca Garcilaso (II Parte de los Comentarios Reales), 
describen escenas impresionantes de muertes y el cua- 
dro sintorriatico de toxicos, lo mismo que tambien dejan

(4 ) — Molina.— Relacion de las Fdbulas'y ritos de los' Ingas.'



constancia del conocimiento que tenfan los indfgenas, 
de los contra venenos. '
;) La ciencia herbolaria indiana; en muchas ocasio- 
r;es, se asociaba a la zqologia, aprovechando de esta, 
especiaimente los reptiles y los ardcnidos, cuyas secre- 
ciones, (mezcladas a los toxicos vegetal.es, produdqns 
tremendos efectos. Asf, por ejemplo, empleaban con fre- 
cuencia, el terrible toxico llamado "irruqui-alaburqui" 
que, lo obtenian del vientre' de unas enormes hormigQs 
negras con manchas amarillas., Las cogfan envojvien- 
dqlqs con; algodon, las arrancaban el vientre que lo 
echaban en agua- hirviente: dejaban enfriar y recogfan 
el veneno que estaba constituido por una especie de ye
lp pastoso que sobrenadaba en el liquido; lo guardqban 
en pequenos tubos o canutos cjlmdricos hechos con ti- 
bias o femures de tigre 9  de mono, y asi Id Itevaban con- 
sigo en sus viajes a  para sus combates.

Hoy. dla aun se ven llegar indios de, la Region 
Griental portando, misteriosarhente, canutos llenos del 
mortal veneno llamado "T icuna" que paraliza ios cen
tres nerviosos respiratorios.' Es de consistencia'pastosq 
y de color pardo con visos verdosos. No se conoce de que 
planta o plantas procede. Puede que sea de.alguno Stric- 
nea de las que se obtiene el Curare, o quizas de algu- 
na Solanccea.

Eran asi mismo conocidas, de tiempo inmemoriql, 
las propiedades de los diversos geaeros de "barbascos" 
o timbos, utilizados no solo para la pesca, si no tambien 
como venenos usados .con fines de venganza. (5) Es de 
recien que se conoce el cuerpo quimi.co responsable de 
su actividad (Ip rotenona y sus homologos) y el modo 
de actuar de estos cuerpos.

La lista de toxicos podria alargarse indefinidamen- 
te, y  a lo dicho bastenos.agregar .el conocimiento y ad- 
ministracion que hacfan los -'comascqs", de muchas es- 
pecies del Genero Datura, tan abundante en este pais. 
Y  lo que es mas: sablan graduar desde la simple dccion 
narcotica, hasta la toxica mortal y violenta, pasando
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( 5) — 1932 nos toco intervenir en una investigacion criminal, en la 
que un padre enveneno a sus pequenos (hijos con "barbasco".
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por los estados paroxfsticos de delirios, alucinaciones, • 
etc., como s$ leen en las numerosas relaciones antiguas, 
y muehos protocolos criminales modernos, en los cjue 
el papel decisivo, en manos expertas de indios toddVfa 
poseedores de esos antiguos secretos, jugo lo temible 
droga — el "chamico"-— (Datura tdtula), en dramas 
de odio o de amor, cuando en este ultimo caso, no ha- 
bian dado resultados las drogas afrodisiacas que, como 
el famoso "cuchucho" — afrodisiaco tremendo--, el 
"huanarpo" (una euforbiacea) o el "chohudrmishqui" 
(miel del Agave americana) producfan — y producen—  
la excitacion amorosa, que bien supieron despertorla 
las enamoradas indias de los blancos, en los primeros 
tiempos de la Conquista y la Colonizacion espanolas.

Narcoficos.
Mas no se crea que la'ciencia botanica-farmdceu- 

tica oborigen, se limitaba a estas especulaciones colo- 
cadas en la pel igrosa. lined divisoria entre el crimen y la 
necesidad. ,

‘Fueron asf mismo muy cbnocedores de los ndrtoti- 
cc5s usados sea con fines medicinales o toxicomdnfacos, ~ 
cdirio era el caso del famoso "TacHi" (Pernettya parvi- 
fd lia ), cuyos frutos ingeridos sume ol individuo en un' 
prof undo letorgd, la ya citada "aya-huosca" (Bdniste- 
rfdCadpi) que, segun modernas investigaciones, produ
ce UH debilitamiento de la conciencia, con perdida de la 
nocion del tiempo y provoca alucinaciones (6), el ma- 
tico del Peru (Pipper angustifolium) el sairg (Nicotia- 
na paniculata), el "chimbalo" (Solanum caripensi), 
usado todavfa con mucha frecuencia para reforzdr Id 
accion ambriagadora de la chicha, y por este orden mu- 
chas otras especies no descritas, ni conocidas quizas por 
la Botanica moderna.

Medicamenfos.
Y  ahora viene el capftulo interesantfsimo de los 

medicam^ntos.

' (6 )— Para' mas detalles sobre la "aya-huasca" o "yage", ,ver e) 'estudio 
de Guy de Lavalade.— Rev. da Soc. Brasil, dfe Qulmica.— -N? 3, Vol. X IV  1945.
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La estupenda flora de todos los climas de America 
y de este Pais, el Ecuador, suministro y sigue suminis- , 
trando hoy, a pesar de los avarices de la Quimiea Orga
nica, y de la Bioqufmica, materiales pi*eciosos e insusti- 
tuibles para la Farmacopea y la Terapeutica.

Por lo tanto nada de raro tiene que los,abongenes 
iecuatorianos hayan sido expertos y profundos conocedo- 
res de las cualidades medicinales de las plantas de to
das las regiones y latitudes del Pais.

Y  si solo nos refirieramos, como punto general a la 
contribucion ame'ricana, a la Farmacopea, desde el mis-, 
mo dia del Descubrimiento, tenemos que admitir que, 
empezando por el tabaco, cuyo uso como maravillosa 
medicina tuvo tanta boga y tantos propagandistas, la 
contribucion no .ha terminado todavia, sino que al con- 
contrario, van apareciendo huevos productos de inne^a- 
ble valor. 1 .

El "Guayacan"' o "palo santo" (Guayacum offici
nalis) y la Zarzaparrilla (Smilax sp.) fueron de ias pri- 
meras contribuciones ecuatorianas a la Medicina y a la 
Farmacia universales, gracias al uso que los primeros 
conquistadores espanoles aprendieron de los indios, pa
ra curar las "bubas" (sifilis), los reumatis.mos y las fie- 

. bres. En efecto, siglos mas tarde se vino en conocimien- . 
to de que el "palo santo" o guayacan, contiene una re- 
sina, la "gayqsaponino", un acido, el "goyasorogenico" 
y una esencia constituida principalmente por acido 
bensoicp, alcohol guayacolico y un sesquiterpeno no 
identificado todavia.

En las "Relacones de la Cibad de Sant Francisco 
d#l Quito", hechas en 1573 por autor anonimo, a 81 
anos del Descubrimiento y a 49 de la fundacion de Qui
to, se lee lo siguiente: a proposito de la incidencia sifi- 
Iftica y la aplicacion de la zdrzaparrilla (otro medica- 
,mento precioso usado con los mismos fines) y el guaya- 
can o "palo santo" o "palo de las Indias". "24..—"Las 
enfermedades son las "bubas", de las cuales participan 
algunos. espanoles poco recatados de la comunicacion 
con mujeres naturales, las cuales de ordinario/ heredan 
desde el vientre de sus madres".— 25.— "La  medicina 
mas usada y provechosa es la zarzaparrilla y el palo I la-
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mado "guayacan" o "polo de las Indias". Han hecha 
maravillosos efectos, para curar dichas enfermedades, 
unas pfldoras heehaw con cocimiento de zarzaparrilla, 
aceite, mirra y azafran. El modo de curar con la zarza
parrilla $s, bebiendo el zumd, cuando es fresca, o coci- 
mienfo siendo seca/de manero que,por sudores se expe- 
le el mal". ,

Y  Herrera describe asf e lxuso del/'palo santo", pa
ra el tratamiento de las fiebres, y en el cual se incluye 
hasta la dieta que ha,de observer el paciente: "Purgase 
el doliente con pfldoras de regimiento que creo llaman 
"fumus terra e", las cuales se to man pa sad a ~ la media 
noche, e despues que ha j^urgado come un aye y bebe 
un poco de vino muy aguqdo y desde ha dos dias que 
esto ha hecho echase en la cama y entre tanto come 

• templadamente y de buenas aves pollas. E asi echado 
en*la cama, ya ha de estar hecha el agua de palo santo 
,la cual se hace de esta manera: Tomar un pedazo de pa
lo e picandole menudo quanto pudiera ser y pioner en 

/Ufta olla nueva libra y media del palo asf picado con 
tres azumbres de agua; y ponerlo en remojo, prima no- 
che.hasta otro dfa de manana, y en seyendo de dfa cuan- 
to hasta que el agua ha menguado la tercia parte y en- 
tonces toma el paciente una escudilla de aquella agua 
asf cocida e tan caliente como pudiera soportar, y des
pues que la ha bebido cubrese muy bien e suda una ho- 
ra o dos", Y  mas adelante dice: "Los que tienen llagas, 
lavandolas con un.pano y despues de exuntas tornar a 
untar la llaga con la espuma que.hace el agua en el co
cimiento, que tienen recogida para el lo, ponerle sus hi- 
las.blancas e no de camisa de mujer.— E sanar de llagas 
(que por cierto yo las he visto sanar desta forma) tales 

que se tienen ya por incurables, por muy viejas e muy 
enconadas e, denegridas, que ya parecfan mas de espe- 
cie de cancer o de Sanct Lacaro, que otra cosa. Para mi 
opinion yo tengo por muy sanct cosa esta medicina des-1 
te arbol o palo sancto, que diceh". •

Las virtudes de la zarzaparrilla les fueron pomu- 
nicadas, a los espqnoles, por los indfgenas, que tenfan 
en gran predicamento a la planta, al extremo de que, la 
divinizaron.y erigieron un templo en su honor; en la Isla
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de Puna (en la desembocadura del Rio Guayas), en don- 
de ofreciah sacrifidos y ofrendas de orq y plata. r .
■ Los Huancavilcas, tribu aborlgen de la Provincia 

del Guayds, y a quienes no pudieron someter los Empe- 
radores Incas) dice Modesto Chavez Franco (7) "eran 
medicos afamados y su farmacopea vegetal, animal y 
mineral extensa y combinadfsima y de resultados tan 
eficaces que, hoy mismo estamos asistiendo a una resu- 
rreccion de sus aplicaciones en las nuevas formas con 
que la ciencia las descubre. Basta recordar de las mara- 
villosas curaciones de los Perdomo, los Sanchez, los Gue
rrero y otros; basta saber que el remedio del-cancer exis- 
tio aqui y se perdio; que el del "grano de oro'Vexistfa 
en manos de una montubia en Palenque, el de morde- 
dura de ofidios era efectivo secreto de los campesinos 
ya extinguidos; que Perdomo extirpaba tumores y bo- 
cios sin efusion de sangre, que extirpaba tenia y extraia 
dientes con solo poner en la lengua o en el diente un pol- 
villo: que mil testimonios ,andan en viejos libros colo- 
niales y hoy mismo en boca de campesinos y gente d l̂' 
pueblo humilde, sin asomo de brujerra. Y  bastenos que 
somos los duenos de la cascarilla, ia quinaquina, el.sa- 
zafras, el aji, el higueron, el patco, la zarzaparrilla, la 
ipecgcuana, el algarrobo, el tanino, el tabaco, el paid 
^anto, el bejuco zamora, el guuco, la ratania, la cancha- 
lagua, la canaffstola (8) y millares y mi I lares de plah- 
tas, rafees, gomas que llenan ya volumenes en los dic- 
ciondrios y que todavfa ■— Dios lo quiera para bien del 
futuro—  estan por reivindicprse sus antes burladas vir- 
tudes otros millares de cosas-y coliqiones tenidas antes, 
por hijas de Ia ignorancia o la supersticion. Ya esta eh 
estudio la maravillosa liana ayahuasca (Banisterrd caa- 
pi) que sera la ultima palabra, el ideal de Id anestesid 
cdnsciente, sin paralizacion, ni consecuencias ingratds.
Y  quien se ha ocupado del maravilloso "matecllii" cuyos 
prodigios relata'Garcilasd, para tpdas y las mas graves 
fecciones de la vistd? Y  del mdrdvilloso ArboS de Id

(7 )— Cronicas del Guayaquil antiguo.— Tomo 1. 1944.
(8 )— Se han empezado estudios sobre esta planta, en los 'Laboratories 

"L ife ”  de Quito, i „ '
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Cruz?" Y  ya que hemos mencipnado el "guaco", planta 
que extiende su habitat por las regiones tropicales de 
los Pafses a) Oeste de Sud-America; bueno sera decir al
go, respecto de el la, para conocimiento, especialmente 
de los lectores extranjeros, flue alguna vez lleguen a ver 
estas Ifneas.

En el Archivo de Indias de Sevilla y en el de Bogo
ta, seguramente, existe el ;Manuscrito con la "Relacibn 
que hace Don Pedro Fernandez de Vargas, Corregidor 
del pueblo de Zipaquira, sobre la Descripcion, uso y vir- 
tudes de la yerba llamada "Guaco", con informe de la 
Real Botica", documento que data de 1790.

En este se da la descripcion botanica, bastante 
aoroximada de la planta, la misma que a faita de otra 
moderna (que no la conocemos hasta la fecha), cojisi- 
deramos muy interesante. Dice asf: "la  raiz es fibrosa 
y se exfiendfe en todo sentido. El tallo trepador o vejuco- 
so es redondo cuando joven, y de cinco angulos cuando 
viejo, poblado de hojas opuestas acorazonadas, verdes,. 
entremezcladas de morado, cuando la planta es tierna, 
,y de un verde obscuro cuando ha llegado a su perfecta 
sazon, lisas por debajo, asperas por encima y con cabi- 
1 los. LaS flores eolocadas en cimero, son arnarillas, flo- 
culosqs, con cuatro flosculos en cada caliz com un o ca- 
pullo.—-Dentro de la roseta embudada y de cinco hen- 
diduras, se hallan cirico estambres unidos por las ante- 
nas o barbiMas en forma de cilindro que abraza el pun- 
tero o estilo del germen, que tiene el estigma escotado 
profundamente1 y erlcima varias ramillas algo largas, 
dotadas de un vilano cardoso". ,

Y  a continuocion describe las pruebas a que se so- 
metio, tanto el jnismo informante, cuarto tambien otras 
personas serias y un esclavo de Fernandez de Vargas, 
para comprobar que con el zumo de esc planta, se po
dia manejar impunemente las culebras; que haciendo 
penetrar ese mismo jugo vegetal, por cortes practicados 
en los espacios interdigitales de los.pies y las manos, se 
adquiria una inmuni dad, mas o menos larga, con lo cual 
o no se atrevjan a picdr las culebras, o si, lo hacfan, su 
Veneno quedaba sin accion, o por !o menos el herido se 
curaba pronto, bebiendo el mismo zumo del "guaco" y
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en fin que donde se criaba esa planto eran raras las 
muertes por picadurds de culebras.

Verdaderamente es lastimoso que no se hayan 
comprobado modernamente estos informes, que por la 
forma como estan emitidos y, la cajjdad de los testigos, 
nos hacen inclinar muy favorablemente Inccia sus virtu- 
des, que ya quisieramos que puestas en monos de la 
Ciencia contemporanea, vengan a servir de arma efi- 
caz, para la lucha contra esa plaga.

Y  con respecto a la "canafistola", no habra mas 
que recordar que,, fue de las drogas favoritas de la epp- 
c a — y hasta entrado el siglo X X —- para combatir mu
chos males.

El mayor uso se hizo como laxante y purgante y se 
prescribfa como preambulo para e.l tratamiento poste
rior de enfermedades del hfgado, rinones, sarampion, 
viruelas, "mal de madre", "pasmo", etc., etc.

Adquirio cartas de privilegiada ndturalizacion en 
!a Farmacopea y en la Medicina del siglo XV I. Uho de 
los principales propagandistas de la "canafistola" fue 
Fray Agustfn de Farfan, Medico que residio en Mexico, 
donde escribio un "Tratado de Medicina", que fue obra 
clasica, especialmente para la America, obra de la cual 
se hi.cieron algunas ediciones.

En las laminas adjuntas se reproduce la portadp 
del. celebre Tratado, y la pagina en donde se trata de la 
"Canafistola" y algunas de las formas de preparar me- 
dicamentos con el la.

Y  pasemos ahora al medicamento de indiscutible 
origen ecuatoriano y aplicacion multisecular: la Quina 
(o como dicen con tanta impropiedad ahora los ameri- 
canos. . . . . .y los otros: Cinchona). > - - . ■

Las propiedades anti-malaricas y febrffugas de la 
Quina ya fueron conocidas por los Incas, mucho antes 
de la llegada de los Espanoles al Ecuador. Se cree, con 
mucho fundamento, que a'fines del siglo X IV , fue usa- 
da intensamente, para combatir una epidemia.de palu- 
dismo que ataco a los ejercitos del Inca Pachacutec. Se 
cree, asf mismo, que la forma de adm'inistracibn fue la 
del polvo de la corteza macerada en chicha (cuyo con
tenido o grado alcoholico es de 2-5 y a veces hasta 8 %  ),



— 167 —

lo que favorecfa la disolucion del alcaloide, practica que 
se observo y se observa hasta hoy, en ciertas tribus que 
superviven en el territorio ecuatoriano.

No es el lugar, ni nuestro «ometido el hacer aqui, 
la historia de la Quina, en lo cual se ha invertido rriucha 
tinta y mucho p'apel, en el mundo entero; solo si diremos 
que la Quina empezo a conocersedespues de 1630 y que 
la denominacion de "Chirichonas" (aplicada al genero) 
y la que por extension o antonomasia, se da ahora a la 
Quina es, historicamente, injusta y falsa, y que nadg tu- 
vo que ver la tal Condesa de Chinchon, ni con el uso, ni 
gon la' recomendacion, ni .con el nombre, como mGgis- 
tralmente acaba de probarlo el Dr. Jaramillo Arango (9; 
quien demostro con documentos recientes, de primera 
mano;:que ninguna de las dos esposas (Gondesas de 
Chinchon) del Virrey del Peru Fernando de Cabrera: 
Dona Ana de Osorio y Dona Francisca Henriquez de,Ri
vera, hicieron nada ni por el conocimiento, ni por la a- 
plicacion de la corteza de Quina; de donde se deduce 
que el nombre impuesto por Linneo, es bajo cierto as- 
pecto arbitrario y quizas solo basado en erroneas infor-- 
maciones pues, desgraciadamente, se han perpetuado 
hasta hoy en los clrculos especializados y en el gran pu
blico.

Mas bien se podria pensar en la justificacion del 
ncmbre. nor el supuesto de que se administro polvos de 1 
ijuina al propio Virrey Conde de Ch'nc'-'on que, segun el 
Legajo 50 del Archivo General de Indtas, de Sevilla, que 
forma parte del "D iario O ficio l" del Virrey llevado por 
su Secretario, da noticia que: "el 21 de Octubre de 
1631 Su Excelencia cae enfermo. . . . .  ha desarrollado 
fiebre, por lo cual fue sangrado dos veces". Como muy c 
bien observa Jaramillo Arango, si ya se hubiera conoci- 
do la Quina, se habrfa aprovechado esta oportunidad 
para acreditarla o desacreditarla definitivqmente. Si lo 
primeco> alH hubiera tenido ocasion de justificarse^el 
nombre de "polvos del Conde" (’no de la Condesa) de 
Chinchon".

! .
(9) — Jaime Jaramillo Arango.— Boletin de_ la Federacion Medica del 

Ecuador.—  Ano V.— N ° 38; pags. 2-3.
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En cambio la primera cita de la corteza de la qui- 
na, asoma en el libro del agustino P. Antonio de la Ca- 
lancha (10) que al hablar de las excelencias y ab,un- 
dancias de dicha tierra-, Peru, dice que: "los pdlvos de 
lo corteza del arbol de calenturas, han hecho en Lima, 
efectos milagrosos".

Es imposible creer que el P. Calancha hubiese de- 
jadp de consignor en su libro, la curacion debida a es
tos polvos, en los personajes de tanto viso politico y so
cial como eran el V irreyo la Virreina Condesa de Chin
chon.

X  valga esta oportunidad para reconocer que no- 
sot ros tambien nos habiamos dejado arrastrar pbr la le- 
yendo — aparentemente documentada—  de la Conde
sa de Chinchon, error que hoy lo rectificamos, al mismo 
tiempo que aplaudimos y recbnocemos el merito inmen- 
so del doctor Jaramillo Arango, destruyendo con docu- 
mentos la leyenda tan difundida y aceptdda de la Con,~ 
desa de Chinchon, dona Ana de Osorio, muerta el 8 de 
Diciembre de 1625; o sea 3 anos antes de que el Conde 
de Chinchon fuera siquiera nombrado Virrey del Pe
ru, o de la segunda esposa del Conde dona Francisca 
Hernandez de Ribera,, quien si acompano a su esposo al 
Peru y murio en 14 de,Enero de 1641, en Cartagena, pe
ro de el la, no se menciona, historicamente, en ningun 
documento que sufriera de "tercianas" o de "fiebres ma- 
lignas", ni que fuese curada de ellas con la corteza de 
kquina, lo que hubiese permitido dar, con alguna propie- 
dad y motivo, el nonabre de Chinchona, a la preciosa 
planta.

Hemos mencionado ya de paso la Coca, al hablar 
de la tecnica para las trepanaciones. Volvamos a ella 
con un poco mas de detenimiento.

La planta y sus virtudes fueron conocidas por los 
indios, muchrsimo tiempo antes de que llegaran los Con-- 
quistadores, y aun el Inca dicto disposiciones penales 
cricunscribierido la plantacion y el Uso de la coca.

(10)-—Cronica Moralizada de la orden de San Agustin en el Peru (1633) 
cit. por Jaramillo Arango.
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Las plantaciones solo se realizaban en los valles 
humedos y prof undos de las vertientes de la Cordillera 
de los Andes, y las cuidaban, a costa de mil penalida- 
des, los "Coca-eamayo". El uso (o el abuso mejor dicHo) 
lo prohibib el Inca, y para ello se hizo entrar el elemen
ts religioso, pues se hacian ofrendas de hojas de coca, 
al Sol y a las huacas: aparte de que la leyenda de la 
planta, la identificaba con una ardiente y hermosa mu- 
jer que pervertiaa los hombres, por lo cua-l "la  mataron 
y partieron por medio y de ella habfa nacido un arbol al 
cualllamaron "mama-oocfl" o "coco-mama" (madre de 
la coca) y que desde.allf la empezaron a comer y que.se 
decian la traian en una bolsa y que esta no se podia abrir 
para comerla, sino era despues que habfan tenido copu
la con mujer en memoria de aquel la, y que muchas 
pallas (.,. f ) ha habido y hay que por esta causa se 
Ilamaron "coca" y que esto oyeron decir a sus (a.nte) - 
pasados, los cuales contaban esta fa bu I a y decian que 
era el origen de la dicha coca (11).

Aun hay mas con respecto a la coca: la precipita- 
cion de la cocafna. Para ello empezaban por calcinar la 
planta llamada "ch ilco" (Chichi I la Baechiri ^Ivillei,) 
cuyas cenizas son muy ricas en potasa; estas cenizas 
las amasaban con cal y obtenran asf una substancia 
fuertemente alcalina. Entonces. masticaban conjunta- 
mente la hoja de coca, con esta pasta denominoda 
"llip ta " o "m am bi", la cual precipitaba Ig cocafna, que 
la ingerfan con la saliva .(si asi era necesario), No arro- 
jaban el producto de Id masticacion, ya alcalinizado, 
para usarlo en operaciones quirurgicas, tales como la 
orificacion de los dientes, las trepanaciones,. etc. En al- 
gunas tribus se acostumbraba recojer los desechos de 
las masticaciones, para ofrendarlos a las "huacas",

Y  veamos otro don inestimables de America, a la 
Farmacopea universdl; la Ipecacuana (Ipecacuana es- 
triada). Esta planta bastante difundida en America, 
abunda en el Ecuador y fue conocida y usada por los 
primitivos habitantes de este Pais y los "am autas" del 
incario ya la administraban como emetico, como expec-

(1 1 )— Iriformaciones de 'Francisco Toledo,— Medina-Limd. Tomo 111,



tordnte y, segun cree Arcos, tambien para combatir las 
hemorroides. ,

La ipecacuana, en efecto, se la encuentra en las 
zonas semi-tropicales y humedas de este Pafs, y no solo 
en las selvas orientales, como se habfa crefdo. Hemos 
conocido y trabajado con muestras procedentes de Ids 
montanas de Nanegal, Gualea y Mindo TandapL Hay 
pues, para cree que, el conocimiento y uso de esta pre- 
ciosa planta/ no paso desapercibido al habitante de la 
altiplanicie andina.

Con respecto al tabaco, a pesar de no haber encon- 
trado documentos que prueben los usos que de el ha  ̂
cian los abongenes ecuatorianos, es indudable que lo 
conocieron, ya que una de las mas importantes varieda- 
des la denominaban con el nombre de "saire" y que, co
mo dijimos antes corresponde a la Nicotiana panicula- 
ta.L.

No es dificil que la forma de usar esa planta fue 
similar a la que encontraron los espanoles en las islas 
del Mar Caribe: la de fumar, pero que la convertian en 
medicinal, variando las formas de aspiracion, cantidad 
de humo y recinto en donde sometfan al enfermo al tra- 
tamiento tabaquico.

Solamente Garcilaso de la Vega, cita el uso del ta
baco como rape para xlespejar la cabeza, pero se hace 
eco de la admiracion que desperfo en los' espanoles la 
planta, a la que tantas virtudes le atribufan,. hasta el 
extremo de llamarla "Hierba Santa".

El famoso medico espanol Monardes, eriviado por 
el propio Rey de Espaha para que les informara de las 
cosas y costumbres/del Nuevo Mundo, fue un propagan- 
dista ferviente del tabaco, a I cual le atribuia multiples 
virtudes, como antineuralgico, antirreumatico, antias- 
matico, parasiticida, cieatrizante, y hasta como comida 
y bebida.

Autores contemporaneos de Monardes, se volvie- 
ron a costa de poco tambien panegiristas del tabaco, y 
cada uno parecfa. que se empenaba en encontrar nue
va s virtudes. Pero como hace observar'Folch Andreu, 
despues de esa boga, vino la epoca de mirar las tales 
virtudes con mas serenidad y despues con maduro exg-
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men, al extremo que, pocos anos mas tarde, saltgron a 
la arena de las discusiones otros auto res que dejaron en 
mal predicamento la propaganda anterior. (12).

Sinembargo, el tabaco siguio figurando despues de 
varios siglos, en las Farmacopeas europeas que eran y 
son seguidas todavfa en America' en paises que como el 
Ecuador, no tiene la propia), como en la espanola de 
1884 y .hasta la de 1905, con sus dos reimpresiones de 
1915 y 1925 (13)..

Tampoco el maiz, el alimento y cereal predilecto 
del Inca, dejo de incorporarse al arsenal terapeutico 
aborigen y permanece aun gallardamente en la Farma- 
copea.

A  mas de ser alimento rico y substancioso, de dar 
origen, por fermentacion a la "chicha", la bebida ex
quisite y aplacadora de la sed, los. estigmas de la plan- 
ta, bebidos en infusion de agua, o a veces de la misma 
"chicha", eran -—y son—  un diuretico poderoso y eficaz..

‘ Aun mas: segun testimonio de Acosta (14), los in- 
dignos tomaban para las enfermedades genito-urina- 
rias,"Una chicha especial fabricada con rnafz tostado y 
"en efecto se halla que para rinones y orina es muy sa- 
ludable bebida; por donde apenas se halla en indios se- 
mejante mal". v .

La.fabricacion de ciertos tipos de "chicha", se ha
cia mediante un ritual y un cuidado especiales. Asf, por 
ejemplo, la destinada a ceremonias religiosas, o al con- 
sumo del Emperador, la fabricaban mujeres y mucha-x 
chas del palacio, a quienes. se les obligaba, durante los 
dfas que duraba el trabajo de ja  masticacion del mafz 
que ulteriormente fermentaria, "a  abstenerse de consu- 
mir sal y aj( en las comidas, y de todo contacto sexual".

No podremos interpretar esto como un rudimen- 
. tario e inductivo conocimiento de las cualidades bacte- 
ricidas o antidiastasicas de la sal y el aji? No habran

n
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(1 2 )— £] Taboco en la Historia y en la actualidacJ— R. Folch Andrsu.-— 
Madrid 1950. ,

(1 3 )— Ibid. Ibid. Ibid.
(1 4 )— -Joseph*tle Acosta.5— ^Historia Natural y  Moral de las Indias.-— M a

drid 1608.
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el los observado que, el contacto sexual producfa alguna 
alteracion — por via hormonal o refleja—  del poder 
diastasico de la saliva, o disminucion de la cantidad 
secretada de este jugd?

Y  np olvidemos, odemas que, el mafz aparte de sus 
propiedades curativas naturales y proplas, era usado en 
la medicina magica, a la cual ercfn tan afectos los In- 
cas. El empleo del mafz, en estos casos, como lo refiere 
el Padre Cobo, era ya sea bajo Id*formo de harinas o de 
granos de diferentes colores, segun el caso. Una de las 
formas mas usadas era la de harina revuelta con agua, 
con la cual lavaban el cuerpo del enfermo, a guisa.de 
limpieza previa, antes de empezar el tratamiento ma'gi- 
co. . . En otras veces y en casos de enfermedades gra
ves, "los hechiceros ponfan al enfermo en un cuorto o 
aposento secrefo que primero preparaban de esta mane- 
ra: limpiaban'lo muy bien y para purificarlo, tomaban 
en las manos mafz negro y trafanlo refregando con el 
paredes y suelp, soplando a todas partes mientras esto 
hacfan y luego quemaban el mafz en el mismo aposen
to,, y tomando luego mafz bianco, hacfan lo mismo, y 
despues asperjeaban todo el apdsento con agua revuelta 
con mafz, y de esta suerte lo purificaban limpio, pues, 
y purificado asf, echaban a! enfermo de espaldd del. . . "

De pdSd hablemos de otra planta que, a rads de ser 
alimento, era tambien usada como remedio y como cos- 
metico; la "Quinoo" o "Quinua" (Chenopodium qui- 
noa). ^

En efecto; a mas de que eon su harina, los aborige- 
nes obtenfan un pan exquisito y de gran duracion (que 
es lastima no hay aim os perpetuado su uso) (15): el 
agua procedente del lavado previo del grano, la emplea- 

i bdn como vomitivo y contraveneno; machacadas las se- 
millas y formando una pasta, con grasds dnimdles. Id 
empleaban como catdpjasma, en las fracturas y luxa- 
ciones, uso que hasta, hoy se observa entre los cannpesi-

(1 5 )— En 1937, propusimos al Ministerio»de Prevision (Social del Ecua
dor, la fabricacion de an pan mixfo", a base de harina de quinuo, maiz.y trigo. 
Nuestros empenos quedaron burlados por la incomprension y los intereses par- 
ticulafes. . •
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Ops. La quinua la reputaban como un magnffico exci- 
tante de la secrecion lactea, por lo cual las mujeres abo- 
rfgenes despues del parto, comfan mucha quinua que, 
desde luego de muy foci I digestion y rlca en elementos 
nutritivos (protidos sobre todo y fosfatos) era adapta
ble a la dieta; y en fin el agua del lavado de la quinua 
— especialmente de la variedad Ilamada "quinua amar- 
ga"—  se aplicaba a la cara para obtener tersura del cu
tis, lo cual hasta hoy se practica, con excelentes result 
tados.

Ha sido necesario que pasen varios siglos, para 
que empiece a justificarse estas cuqlidades polivalen- 
tes de la quinua; pues, solo es de pocos, anos, que el quf- 
mico aleman Generman, ha aislado de la saponina que 
disuelve el agua de lavado de la quinua, dos principios' 
activos: la quinema y el dcido quinoico, que se emplean 
hoy como resolutivos, depurativos y estimulantes.

El nuevo Mundo entrego — no sabemos Si por mal o 
por bien-— el tabaco (Nicotiana tabacum) cuyaS pro- 
piedades fueron conocidas, no solo por los aborfgenes de 

/ las Islas del Caribe y de la America Central, sino por los 
de otras comarcas de America. Y  por lo que se refiere a 
nuestro pais o mejor dicho al Imperio del Tahuantinsu- 
yo, el tabaco creemos que por lo menos se lo uso como 
medicamento, aunque no haya tenido la mision de ser- 
vir como vicio y placer (?).  El Irica Garcilaso al mencio- 
nar el "saire", lo hace como una droga igual al rape, 
que despejaba la cabeza; y las antiguas cronicas refie
ren el uso del tabaco, como parasiticida y para comba- 
tir las picaduras de los mosquitos, para el asma mezcla- 
do con hoja de Chamico (Datura tatula) , en lo cual no 
anduviefon desacertados, a causa de la presencia, en es
ta ultima planta, de los alcaloides del grupo de la atro- 
pina; las infusiones de hojas y flores de tabaco torna
dos, Servian de fuertes vomitivos y purgantes, a causa 
de la accion de la nicotina, cuyo poder, a veces, lo refor- 
zaban con aji. '

Nosotros si creemos que el tabaco o "saire" que ya 
hemos mencionado y que justamente corresponde a I 
N. panieulata, conocido y cultivado en el Brasil, se co- 
nocio tambiert en nuestro pafs; pues habiendolo corioci-
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do y usado las tribus amazonieas del Brasil; y habiendo 
pruebas evidentes de que, una de las mas fuertes e in- 
fluyentes migraciones vino de la euenea amazoniea, 
hay para relacionar el conocimiento y uso del tabaeo,

. no avanzo hasta las tierras del oeste del Continente sud- 
americano; pues' si bien los escritores antiguos, no pue- 
den mencionar la costumbre de fumar el tabaco en el 
Peru (y territorios anexos), no puede afirmarse que del 
todo no se conocio la planta o algun uso de ella, y ya ve- 
mos como antiguas cronicas relatan rnuchos usos de la 
planta.

Queda aun por mencionar el famoso "mfctecHu", 
que segun las informaciones del Inca Gareilaso, era la 
panacea infalibles para todas Ids enfermedades de la 
Vista, aun las mas graves. Es lastima que esta planta 
no se la haya podido identificar, y no se sabe a cual co
rrespondent en nuestro actual sisteima botanico.

Y  avanzando un paso mas en el terreno de la fisio- 
terapia de los aborfgenes, ya conocieron y practicaron • 
los banos de vapor y del calor humedo, lo mismo que la 
accion violenta del frio aplicado al cuerpo o a partes del 
cuerpo humano .

Es as! como aplicaban los "sudatories" a  las enfer
medades de la piel, a las fiebres (inclusive a la puerpe
ral) , y hasta para reanimar a los mordidos por las vibo- 
ras.

Para aplicar este metodo, tenfan construidos unos 
cuartos subterraneos que el los liamaban "tezm acaJlis", 
hechos de adobes de 6-8 pies de dimension y que se co- 
municaban con un horno donde se producia calor por 
combustion de lena, o a veces de hierbaS aromaticas.

. Se encerraba al enfermo en el cuarto, y cuando la tem- 
'peratura ep el horno era la dese,ada, se abrla la comuni- 
cacion, recibiendo asf, el aire caliente, el enfermo; si se 
necesitaba el calor humedo, se lo obtenia echando dgua 
sob re ladrillos caldeados dentro del mismo cuarto.

Arcos en su Historia de l.a Medicina dice: "Es dig- 
na de mencion la manera de curar ciertas closes de 
fiebre, se le provocara al paciente mucha sed y pudiera 
ingerir cantidades fabulosas de chicha, lo que le ocâ -



sionaba abundante diuresis y una crisis violenta de vida 
o muerte".

.Una practica analoga y.que persistio hasta hace 
unos sesenta anos, nos ha relatado una persona de abo- 
nado credito y que vio practicar repetidas veces, en las 
cercanias de la ciudad de Latacunga, en donde existfa 
un celebre curandero llamado-Robayo, que curaba mu- 
chas enfermedades y especialmente las fiebres. Para es
te ultimo caso, envolvia al paciente en la. piel de una 
oveja (negra de preferencia) recien sacrificpda, ponien- 
do en contacto el cuerpo desnudo del enfermo con la 
parte interior y fria y humeda de la piel del animal.

Asi mismo, tenia un tratamiento que decfa nunca 
fallaba para el tratamiento de las neuralgias, y consistia 
en matar una gallina: extraerla todas las visceras, y el 
cuerpo asf vacjo del ave, lo encasquetaba, a manera de 
gorro, en la cabeza del enfermo. No garantizamos el 
resultado: perb si el aspecto archi-comico, qu@ tendrfa 
el pobre enfermo con tan peregrino tocado.

Y  conste que esto sucedia en los ultimos anos del 
siglo X IX  y primeros del X X , y que el tal Robayo, era 
tan afamado, que sus servicios se solicitaban hasta de 
Quito,, y antes de que se empezara a conocer la tecnica 
quirurgica oftalmologica, este mestizo, operaba tran- 
quilamente, de cataratas, con un simple cortaplumas;sy 
lo que es mas admirable, siempre tuvo exito.

Por lo demas, no queda sino lamentarse de que los 
secretos de esa Farmacopea aborigen, se hubiesen per- 
djdo, en la voragine polftica, social y economica, que 
significo para ef Incario, Ja Conquista y que quienes la 
efectuaron, por una fatal ley biologica solo pensar.an, 
en los primeros tiempos, en matar y defenderse,, que en 
curarse, ni oprender, y que solo, pocb a poco acuciados 
por la necesidad, tuvieron que recurrir a los "Am autas" 
0 "churi" sobrantes, para que los atendieran — con re- 
celo y todo—  en sus enfermedades y en sus heridas.

Como vestigios .de ese inmenso tesbro de observa- 
cion y experiencia, quedan todavia eP conocimiento y 
uso de muchas plantas, cuyas virtudes esperan la com- 
probacion cientifica y que podrjan ser incorporadas al 
conocimiento universol. Como una muestra citaremos
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unas pocas cuya enunciacion, puede despertar grandi'- 
simo interes, en otros Pafses.

De la obra de Luis Cordero, principalmente ext'rac- 
temos los siguientes datos, que esperamos sean no solo 
de satisfaccion de curiosidad, sino de interes y prove- 

. cho (16).
r El "cubilan" (Senecia vaccinoides.— Wedd) es un 

arbusto de los pajonales y cuyas virtudes se preconizan 
como odontalgico, vulnerario y antisifilftico. Esta farrier 
es antiqufsima,’ en muchas comarcas ecuatorianas. La 
"taruga-secha" (Halenia esclepiadea.—^Griseb?).—  Es 
una planta que crece en las alturas. Los indios usan sus; 
hojas y flores machacadas, para calmar el dolor de 
muelas.

El mas antiguo historiador ecuatoriano, el P. Juan 
de Velasco (17) menciona con especial enfasis, el fa- 
moso "cuy-ehun?hulli'# con. el cual se euro de elefanciq 
el "jesufta lego". Es probable que se trate de una cusau- 
ta, quizds aquella finfsima que suele enredarse en el 
arbol llamada "cursi-sisa". (Hodvatis cricoides) que 
crece en los dedives de las colinas de la provincia del 
Azuay. •

Con igual nombre de "cuy-chunzhulli" aunque de 
genero y especie muy diferente, y que corresponde al 
Stachis elHptica H. B. K., se usa como gran estimulante 
del sistema nervioso y tonico de accion rapida.

Goza de fama de poderoSo emenagogo la "Inga-' 
rosa" (Lantana regufosa H. B. K .) que es un arbusto de 
las localidades secas y climas templadqs, con flores n> 
sadas muy bonitas, pero de olor fetido.

De fama y uso multisecular es el llamado "Allcu- 
jam bi" (veneno de perro) que corresponde al Solarium 
enteromodeum H. B. K. y cuyas bayas o bellotas son 
efectivamente un tosigo formidable para los perros, 
cuando machacadas, se las mezcla con suero de leche 
o alguna otra golosina que provoque engullir al animal.

(1 6) -— ^Enumeracion botanica de las principales plantas, indfgenas o acli- 
matados que se dan en las 'Provincias 'de Azuay y Canar.— Cuenca 1,911.

(1 7 )— Historia General del Reino de Quito.
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1 La yerba llamada "guis-guis" (Alansoa caulaliata 
R. et. B., tiene antigua fama, como ,'antiasmatica y  pa- 
rece que fue usada por los aborfgenes con el mismo ob- 
jeto.

Se conocen entre los indios y campesinos de las co- 
marcas del Sur del Ecuador, dos especies del Genero  ̂
Epidendrum/ cuyas virfudes como curativas y resoluti- 
vas de los abcesos hepaticos, viene de muy antiguo, lo 
que permite creer que formaron parte de la farmaco- 
copea abotfgen, anterior a la llegada de los espanoles. 
Nos referimos. a las plantas llamadas "urcupam ui" e 
"ingu il" o flor de Cristo. El nombre autoctono significa 
"flor por excelencia", quizas debido a los resultados q'ue' 
se obtienen, cuando sus flores machacadas se aplicah, 
como emplasto, mezclandolas con el zumo del tallo, a 
los abcesos hepaticos. De la mismo manera, dicen ser 
muyeficaz, para la misma enfermedad, el jugo tornado 
de los bulbos o cebollas del "urcu-poqui".

Y  como una de las c'uriosidades mas interesantes 
que constituyen todavfa un rezago de la medicina abo-- 
rigen, hemos de mencionar el arbol llamado "cuchari- 
llas". (Embotrium grandiflorum.— Lam ); a,rbol de me- 
diana corpulencia, muy comun en las faldas sub-andi- 
rias; los indios lo llaman "g'anal" o."go!uay" y los carri- 
pesinos "cucharillas", aludiendo a la forma de las cap- 
sulas lenosas en que maduran las semillas. Las capsu- 
las, cuando tiernas, y carnosas todavfa, gozan de gran 
reput'acion para curar las hernias, contrayendo la dis
tension del peritoneo.i Al fefecto muplen las capsulas in- 
maturas, mezcladas con flores de Alstroemeria caldasi 
H. B. K.; anaden a la mezcla que resulta algo de aquel 
carbonato de cal que los campesinos llaman/'licaman- 
che" (18) formdn' con todo una cataplasma: lo adhie- 
ren fuertemente a la parte afectada, conservandola asf 
por largos dfas, perfectamente asegurado con un bra- 
guero; lo mudan una avanas veces, segun el exito, y ase- 
guran que este es definitivamente satisfactorio.

No terminaremos esta primera parte que es un
simple y rapido esbozo de la medicina y farmacia pre-

 1 v /
( 18) — s el calcar o carbonato de cal bruto.



hispanica, sin hacer notar tambien la reminiscencia y 
puntos de contacto de la zoo-terapia (natural o sob re
natural) que se practico er>tre los indios, y la que se ha 
practicado en muchfsimos, o mejor dicho en todos los 
pueblos del Mundo, y que empezando por el culto mfs- 
tico de animales o aves, se va hasta el uso de partes de 
esos mismos animales o aves, como aun se hace, en mu- 
chos lugares de la misma Europa y en otros tantos de 
America contemporanea.

Asf vemos que, no solo en los siglos X — X V II I, en 
Alemania, Austria,?Suiza, Francia e Italia, se tenfa en 
gran predicamento las "Idgrimas" y el "asta de darvaf", 
el hfgado de zorro, la lana quemada de la ca'beza del 
carnero, los sesos de aves de rapina y de ardilla, etc., 
etc., para la curacion (real o ficticia) de muchas y va- 
riadas dolencias; asf mismo en America, los primitivos 
medicos, aplicaban partes o secreciones de animales o 
aves de la rica y exotica fduna del Nuevo Mundo. Per- 
siste, por ejemplo, hasta hoy dfa, en este Pafs, la prac- 
tica de restregar el, cuerpo de un enfermo de fiebre, pul- 
monfa o "pasmo", tetanos), else., con un cobayo o cuy 
vivo, el cual, sdgun la creencia popular "se chupa" la 
enfermedad; otras veces se atan partes de aves (o ani
males) como amuletos o profilacticos, para ciertas en
fermedades: Una de las practicas muy difundidas toda- 
vfa hoy, entre los campesinos,\es la de atar cresta de ga- 
Ilo, al cuello de los ninos enfermos de "espanto".

La manteca o grasa de culebra, fue de los medica- 
mentos usados, con mucha frecue’ncia, por los medicos 
aborfgenes, lo mismo que la de oso, y que se trasmitio 
hasta epocas muy recientes.

Lo di@ho nos revela los puntos de contacto univer
sal es de la Medicina y Farmacia aborigen, con los co- 
mienzos (y numerosas supervivencias) de la Medicina 
Universal contempordnea, que con criterio selectivo, ha 
ido poco a poco, eliminando lo que hubo de absurdo e 
inutil, o simplemente fantastico, para dejar paso a lo 
realmente cientffico y bueno, como se esta demostran- 
do con la hormonoterapia, una de cuyas ultimas adqui- 
siciones es el valor del hfgado crudo, como fuente de la 
vitamina o vita-roja.


