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CAPITULO I

En esta tierra que habian de llamarse America indohispani- 
ca igual que en todas las agrupaciones humanas primitivas del 
pasado y del presente, como manifestacion instintiva encamina- 
da a elim inar el dolor y la muerte, inseparables y eternos com- 
paneros de la humanidad debieron idearse toda una serie de re- 
cursos y de todo orden para conservar la salud y asegurar la vi- 
da de los asociados: la medicina. Deslumbrados unas veces, ate- 
rrados otras, ante la diversidad y magnitud de los fenomenos cos- 
micos, asf mismo debio originarse el concepto de la divinidad y 
el medio para ponerse en contacto con ella y alcanzar la gracia 
y el perdon: la religion.

El hombre del incario fraguo su doctrina sobre la vida, la en
fermedad y la muerte a base de conceptos de la religion institu- 
cion primaria que aparece como nexo que cohesiona a los seres 
por la fe. La enfermedad y el dolor crefan que eran originadas 
por causas externas que por razones varias habfan penetrado en 
el interior del cuerpo y que era menester expulsarlas para que pu- 
diera curar un individuo. No existia el concepto de enfermedad 
como entidad nosologica y solo se consideraban los sfntomas mas 
salientes de ellas y asf se hablaba de dolor, escalofrio, fiebre, 
etc. Por ello que en los albores de nuestra civilizacion lo que pu-
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diera llamarse medicina y religion nacen fuertemente entrelaza- 
dos a tal punto que los oficiantes del arte de curar son tambien 
los encargados de servir de intermediarios con la divinidad. Son 
personas que acuden a recursos de la mas variada indole para 
cumplir su cometido y asf como los hay que tienen mucho de lo- 
gicos y naturales con un gran fondo de intuicion medica otros 
son simples practicas religiosas o procedimientos que pertenecen 
a la magia o a la hechicerfa, de aquf las oraciones, conjuros, amu- 
letos y practicas a veces extranas y espectaculares. "Eran los 
hombres de mas fuerte personalidqd los que por dotes especiales 
podfan entrar en contacto con el mundo espiritual animista para 
poder subyugar todo lo que pudiera hacer mal al hombre". Por 
esto entre los aborfgenes de America el arte de curar estaba re- 
servado solamente a los sacerdotes pues el los eran los unicos que 
podfan relacionarse con los dioses, dioses mayores como Viraco- 
cha, "e l dios supremo, el creador de todas las cosas, senor de la 
reproduccion, que no permite la fatiga, da salud y vida y ahu- 
yenta la muerte", Pachacamac, "e l hacedor de la tie rra " o sim- 
plemente dioses menores o familiares para alcanzar el bienestar, 
salud y vida de los habitantes del vasto Imperio de los Incas.

La preparacion del "Hombre de la medicina" mago-sacer- 
dote, se hacfa siguiendo una pauta rigurosa despues de un verda- 
dero noviciado - huamac - al que segufa una vida de privaciones: 
sangri'as, ayunos, abstinencias, especialmente de carnes y pesca- 
do.

Los amautas fueron los primeros indigenas a los que puede 
considerarse comb ejercitantes del arte de curar a los enfermos. 
Nobles del Imperio que por tradicion y gracias a su propio estu- 
dio y observacion conocfan diversos ramos del saber: estudiaban 
los fenomenos celestes, las propiedades curativas de ciertas es- 
pecies vegetales, la accion toxica de algunas plantas, los secretos 
para curar las enfermedades, al mismo tiempo que conocfan los 
ritos y practicas religiosas, los sacrificios y maneras que agrada- 
ban a los dioses para otorgar su merced, todo lo que daba a es- 
tos elegidos ciertos contornos sagrados y, como sus conocimien
tos se cuidaban de mantenerlos en el mayor secreto, sus consejos 
y opiniones eran escuchados y acatados sin discusion alguna, no 
solo por las masas, de las que se mantenfan a prudente distcfncia, 
sino tambien por la nobleza y la fam ilia imperial. Sus conoci-
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mientos medicos no los prodigaban sino al emperador, a su fa- 
milia y a los grandes de la corte.

Con el andar del tiempo los secretos tradicionales fueron di- 
seminandose para llegar a formar varias categorfas de medicos 
pudiendo decirse, en rigor, que en este momento nacio la medici
na como servicio a la colectividad. El hampi-camoya "era el per- 
sonaje mas diferenciado entre los hombres de medicinas pues te- 
nfa como obligacion cuidar la salud del Inca y de su fam ilia ". 
Los sonocoy eran los medicos que Servian a los hombres del pue
blo, los calla-huayas1 eran medicos y farmaceuticos ambulantes, 
recorrian los pueblos llevando en sus alforjas un arsenal de reme- 
dios, amuletos, "eran dominantemente brujos, vanidosos y alta- 
neros".

Despojado de todo lo que de fabula o leyenda el conocimien- 
to medico propiamente dicho encierra hay ciertos hechos que nos 
hablan claro de la patologfa existente y de la terapeutica emplea- 
da en aquellos tiempos en esta porcion de tierra americana que 
hoy consfituye el Ecuador.

Parece que se interesaban por conocer la naturaleza y es- 
tructura del cuerpo humano y sin llegar a la necropsia se inge- 
niaban para conocer su interior y asi existe un lexico de alrede- 
dor de ciento treinta voces que representan nombres anatomicos 
de diversas partes y organos del cuerpo. Eran habiles para embal- 
samar los cadaveres, especialmente de sus soberanos, asi como 
conocfan el procedimiento — segun algunos sumamente laborio- 
so—  para reducir a pequenas dimensiones sin perder sus carac- 
terfsticas faciales la cabeza de sus enemigos: tzanzas.

Respecto a las enfermedades existentes por documentos que 
nos vienen desde la epoca precolombina y por investigaciones rea- 
lizadas por los estudiosos se cree que la patologfa del Imperio de 
los Imcas era variada y numerosa.

Entre las enfermedades infecciosas el Tifus exantematico 
existfa en forma endemica en estas comarcas y tomaba caracte- 
res de epidemia que causaba tremendos estragos en la poblacion 
sobre todo en la epoca lluviosa, favorecida, ademas, por la falta 
de higiene y la promiscuidad. Se le llamaba peste de guerra, ta j 
bardillo o chavalongo. Se trataba esta fiebre infecciosa con la oca 
(Oxalis crenata), "cocidas o comidas en tiempo de peste o de 

tabardillo son preservative de todo contagio "dice un historiador. 
Algunos creen que fue el tifus lo que acabo con la existencia del



Emperador Huayna-Capac, aunque otros, como se vera mas ade- 
lante, creen que fueron las viruelas lo que termino con el Empe
rador.

La verruga a la que se le llamaba sirki, era otra enferme- 
dad que afectaba constantemente a las gentes de estas latitudes, 
"en la mayor parte de esa costa (Ecuador) se crfan en los hom- 
bres unas verrugas bermejas del grander de nueces y les nacen 
en la frente y en las narices y en otras partes" refiere un cronis- 
ta de esos t iempos.

La sffilis, sobre la que tanto se ha discutido, parece que exis- 
tio antes de la conquista tanto que a las ulceras corrosivas s ifilf- 
ticas se les conocfa con el nombre de huantthi. El estudio meti- 
culoso de craneos, femures y otras piezas oseas han encontrado 
exostosis, periostitis, osteoperiostitis, lesiones destructivas de ca- 
racterfsticas iguales a las que produce la sffilis en los huesos. "El 
llamado craneo sifilftico  de Paracas, descubierto en 1930, es una 
de las mejores pruebas que posee la literatura medica para incli- 
nar la balanza en el sentido de la existencia de la sffilis antes de 
la llegada de Colon. "Parece, en verdad que habfa un extenso 
foco en las Antillas y Santo Domingo desde donde invadio el res- 
to del Continente.

Parece que el tetano fue frecuente y le conocfan con el nom
bre de chirirayay oncoy o enfermedad del frfo ". Es terrible y se 
presenta en la parte baja del Peru por la facilidad que hay de 
contraerlo y por ser m ortal" senala un historiador. Como reme- 
dio se empleaba de yerba tulma y la quinua (Chenopodium qui- 
nua).

La viruela introducida por un esclavo del Conquistador Pan- 
filo  de Narvaez en el ano 1519 causaba tremendos estragos en 
la poblacion. "Hacia 1524, en las postrimen'as de la vida del Im- 
perio de los Incas, cuando ya los oraculds anunciaban su derrum- 
be, sucedio una epidemia desvastadora. Huayna-Capac empren- 
dio la conquista del pais de los Caranquis y fue recibido con pom- 
pa y entusiasmo en Tumibamba. Despues paso a la isla de Puna, 
donde le anunciaron la presencia de hombres blancos en el Istmo. 
Encontrandose satisfecho de la Isla de Puna y habiendo partici- 
pado de sus vicios y de sus atractivos, recibio malas noticias del 
Cuzco, de donde le avisaban que reinaba una peste general y 
cruel, de que habfa muerto Auqui Topa Inga su hermana y Apo 
11laquita su tfo, a los cuales habfa dejado como gobemadores al
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partir; Mama Toca su hermana y otros principales senores de su 
fam ilia habi'an muerto de la misma manera. El Inca se puso tris- 
te ante tan malas nu.evas y partio de nuevo para Tumibamba. 
Fue por el camino de Nulluturu, donde se-sentio indispuesto y re- 
greso a Quito con lo principal de su ejercito. La enfermedad ha- 
bia tornado cuerpo, una fiebre mortal lo consumia y sintiendose 
morir hizo testamento". Murio en 1525 despues de haber gober- 
nado treinta y tres anos.

Respecto al paludismo si bien algunos historiadores admiten 
su existencia en la epoca precolombina tanto que a las fiebres 
paludicas las denominaban chucchu y era tan difundido que Ulloa 
dice ya en el siglo X V III "Megan a despoblarse las haciendas por
la mortalidad que ocasiona a distincion de las fiebres de
la parte baja que aunque sean molestas por la duracion, no sue- 
len ser de peligro". De todos modos, haya existido o no antes de 
la Conquista la verdad es que una de las aportaciones mas va- 
liosas y definitivas del Ecuador a la medicina mundial es la in- 
troduccion del medicamento para curarlo — la quina—  en el cam- 
po de la Terapeutica. Algunos autores senalan que la quina fue 
empleada en el ano 1378 cuando-el paludismo diezmaba los ejer- 
citos de Pachacutec y mas tarde para curar a las tribus de los Pal- 
tas y Zaraguros. Otros autores — sobre todo a la luz de los estu- 
dios modernos—  niegan la existencia del paludismo en los tiem- 
pos anteriores a la venida de los espanoles.

Versiones mezcladas con fuertes rasgos de leyenda o inten- 
cionadamente deformados hacen que el verdadero descubrimien- 
to antipaludico permanezca en la oscuridad. La narracion mas 
difundida — leyenda o realidad—  nos viene del siglo XVII y d i
ce que un indio de la Provincia de Loja trato de calmar la sed que 
a consecuencia del paludismo le devoraba en un remanso en el 
que un cataclismo habia derribado unos arboles, una vez que hu- 
bo aplacado su sed con aquella agua de sabor extrano y amargo 
invest igo su causa y I lego a descubrir que el agua tomaba tal gus
to de los arboles —-que usan de quina—  caidos, caidos y macera- 
dos. Quedaba asi descubierta la propiedad antipaludica de la qui
na. Este descubrimiento permanecio casi ignorado hasta q' el 1638 
un Cacique de Malacatos, Pedro de Leiva, convertido al Cristianis- 
mo revela el secreto al jesuita Juan Lopez el que tras curar su pro- 
pio paludismo lo utiliza ampliamente en estas tierras para luego 
llevar la droga prodigiosa a Lima en donde continua mantenien-
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dose el secreto para comerciandolo en gran escala y vendiendolo 
a precio de oro. Los mismos jesuitas se encargaron de llevarla a 
Italia en donde la introduce Alonso Mesias Venegas en 1642. 
En Lima primero y despues en el mundo cobra celebridad la ma- 
ravillosa corteza porque en poqufsimos dfas I lego a curar de unas 
fiebres paludicas que la tenian al borde de la muerte a la bellf- 
sima segunda esposa del Conde de Chinchon, Virrey del Peru. La 
droga llego a manos del medico de camara, Juan de la Vega, en- 
viada por el Corregidor de Loja Juan L. de Cqnizares.

La Condamine hizo la descripcion cientffica de la planta en 
1738 y la envio al sabio botanico Linneo quien impresionado por 
la curqcion de la Condesa de Chinchon la clasifico y bautizo en 
1753 con el nombre de Chinchona officinalis y asf en la fam ilia 
de las rubiaceas se creo el genero Chinchona con sus multiples 
variedades. Con variada fortune se extendio la droga por el mun
do hasta que Carlos II de Espana logro curar de unas fuertes ter- 
cianas conquistando asf la peninsula iberica. En Francia la cura- 
cion del Delffn hizo que Luis X IV  por un decreto real ordenara 
que la quina se vendiera en todas las farmacias. En Pans, el 1 1 
de Setiembre de 1820 se descubre y aislq la quinina, alcaloide al 
que la quina debe sus propiedades antipaludicas.

Interegantes estudios paleo-patologicos has demostrado la 
existencia del reumatismo y asf en una momia incasica se han 
encontrado signos de osteoartritis vertebral. En lo que al trata- 
miento se refiere empleaban especialmente el Molle (Schinos 
molle) del que se deci'a en aquellos tiempos "es tan provchoso 
que si un hombre con gran 4olor de piemas y las tiene hinchadas, 
con solamente cocerla en agua y lavarse algunas veces, queda sin 
dolor ni hinchazones". Empleaban tambien las hojas de chilca 
(Baccharis feville ii) y la tan conocida calahuala (Polipodium ca- 
lahuala) cuyo rizoma en nuestro medio popular tiene todavia 
multiples aplicaciones terapeuticqs.

Posiblemente existio tambien la tuberculosis. Estudios radjo- 
logicos realizados en momias de jorobados se ha pretendido iden- 
tifica r hasta el nodulo de Gohn. Se ha encontrado espondilitis, 
destrucciones de los cuerpos vertebrales de naturaleza tuberculo
sa. El nombre que daban los indios a ciertas fiebres consuntivas 
nos hace presumir su existencia, en efecto denominaban a tales 
estados suyoyo oncoy que significa desnutrido, marchito o chaqyi 
oncoy organismo que se seca que se consume.
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La tereapeutica incacica utilizaba en ocasiones procedimen- 
tos magicos "cogidos en el sueno" unas veces y otras empleaba 
remedjos de los mas diversos y que los tomaba de los tres reinos 
de la rfaturaleza.

Conocfan en valor de la temperatura e.n las enfermedades y 
la apreciaban colocando la mano' ante la nariz del febricitante. 
Entre otros medios para contrarrestar la temperatura el mas in- 
teresante es el de las curas de sudor que las llevaban a cabo en 
habitaciones especiales llamados sudatorios. Eras piezas subte- 
rraneas de adobe, estrechas con piso enladrillado y que comuni- 
caban con un horno. Al enferrrio que deseaba hacersele sudar pa
ra que eliminara los males se lo introducfa en el sudatorio y se 
le abria la comunicacion con el horno vecino y se le sometia a tal 
calor hasta que este desfalleciente. Cuando se queria aplicar ca- 
I6r humedo solamente tenfan que hechar agua sobre los ladrillos 
queestaban calientes y asf se formaba vapor de agua que hume- 
decfa y abrigaba en;realidad el ambiente. Tal procedimiento se 
empleaba para curar fiebres, mordeduras de serpientes, infec- 
ciones puerperales, algunas enfermedades.de la piel, etc. Otro 
procedimiento para provocar gran sudoracion era el cubrir al en- 
fermo con un abrigo hecho de pjel de llama, luego darle a tomar 
una buena cantidad de chicha lo que producfa una intensa crisis 
sudor&l y abundante diuresis.

Apreciaban el valor de las aguos termales y se cree que des- 
de ese entonces Banos era ya un poblado que gozaba de fama 
por las propiedades curativas de sus aguas.

Eran numerosfsimos los remedios de origen vegetal que Ids 
indigenes utilizaban para curar sus enfermos, como numerosos 
eran tambien los toxicos y venenos que extrafan de especies de 
este reino.

La coca (Eritroxylon coca) era corisiderada como una plan- 
ta sagrada, era la ofrenda preferida por los dioses. Eliminaba el 
cansancio y el hombre aumentaba el vigor y la fuerza. En sus lar- 
gas travesfas los indios la llevaban en la boca y la masticaban 
con ceniza o cal para liberar el alcaloide. Del origen legendario 
de la coca se dice "cuando eI la era mujer mala de su cuerpo y 
que por eso la mataron y le partieron por medio y de el la habfa 
nacido un arbol al cual llamaron mamacoca o cocomama y que 
desde a 11 f la comenzaron a comer y que se decfa que la trafan en 
una bolsa, y que esta no se podia abrir para comerla sino despues
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que habi'an tenido copula con mujer en memoria de aquella y que 
muchos pallas ha habido y hay que por esta causa se llemaron 
coca y que esto oyeron decir a sus pasados los cuales contaban 
esta fabula y decfan que era el origen de la dicha coca".

La ipecacuna (Ipeca acuminata) la usaban igual que hoy 
como expectorante y emetico y se cree que tambien la empleaban 
en el tratamiento de las hemorroides, el guayacan (Guaayacan 
officinalis) fue ampliamente empleado a titu lo  de "depurativo 
de la sangre y por el lo se usaba como antitermico, antirreumati- 
co y antisifilftico; gozaba gran predicamento en las bubas.

La zarzaparrilla (Smilax officinalis) era otro vegetal que 
en virtud de sus extraordinarias propiedades curativas frente a 
muchas enfermedades la consideraban de origen divino y hasta 
llegaron a eregirle un templo en la isla de Puna. Se la empleaba 
en el tratamiento del reumatismo y de algunas enfermedades cu- 
taneas y aseguraban que "era raro que alguno regresara sin ha- 
ber conseguido la salud despues de haber bebido el zumo de zar
zaparrilla, el que ingerido fresco produce abundante transpira- 
cion que les aliviaba de la enfermedad". Quiza esta demas indi
car que aun en la actualidad y en muchos pafses se emplean me- 
dicamentos a base de este vegetal.

El maiz (Zea mays) era y sigue siendo en la actualidad no 
solo una droga que se la emplea como diuretico — cocimiento de 
estigmas^—  sino como uno de los principales componentes de la 
alimentacion del pueblo y el elemento con el que se elabora la 
clasica y tradicional bebida indigena la chicha. A proposito del 
maiz Garcilaso dice: "e l mafz a mas de ser un mantenimiento 
de tanta sustancia, es de mucho provecho para el mal de rinones, 
de dolor del higado, pasion de piedra, retencion de orina, dolor 
de vejiga y del cano".

Daturas y slanaceas eran sumamente utilizadas ya para a li- 
viar el dolor, para determinar estados de exitacion en los depri- 
midos asf como para preparar toxicos que los empleaban para 
terminar con sus enemigos. Asf el chamico (Datura stramonium) 
servfa para preparar venenos, como afrodisiaca y alucinante, a 
mas de esto se le reconoda propiedades curativas de las enferme
dades del pecho. El huantug (Datura sangufnea) lo tomaban es- 
pecialmente los brujos y hechiceros lo que les sumia en un sueno 
profundo a veces con convulsiones, "despues del sueno que este 
narcotico les producia, sus palabras eran escuchadas como in fa li-
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bles por el pueblo". Como narcoticos empleaban tambien la aya- 
gugsca (Banisteria caapi) , el floripondio (Datura arborea).

Los afrodisiacos mas conocidos eran una euforbiacea llama- 
da huanarpo, igualmente la miel del cabuyo negro (Agave ame- 
ricano) y las jugosas raices de la planta llamada cuchuchu. Cons- 
tituye tambien un buen exitante el chimbalo (Solanun caripen- 
se>.

El curare droga que en la actualidad tienen importanti'simas 
en el campo de la medicina y que sirvio para notables experimen- 
tos fisiologicos era conocido y utilizado por los indios de estos te
rritories para envenenar las flechas con que habian de cazar o 
matar a sus enemigos. "Es digna de mencion la manera de prepa- 
rar el curare, dice nuestro historiador Arcos, por una vez al ano 
van los indi'genas jovenes a las selvas vfrgenes donde recogen el 
Solanum casteleana y lo llevan a sus cabanas entregandolo al sa- 
cerdote entendido en la confeccion, quien fragmenta las lianas y 
las hace hervir en agua, acondicionandola de hojas y granos de 
diverscis logoniaceas y minispermaceas, con cabezas de animates 
venenosos. Esta decoccion se filtra  y evapora hasta darla consis- 
tencia siruposa, probandola en heridas recientes de animates: si 
coagula la sangre con su aplicacion en sentido inverso de la co- 
rriente sangufnea es desechada, aceptandola en caso contraria. 
Segun los componentes cambia el color del curare desde el ana- 
ranjado hasta el rojo oscuro; esta pasta la guardan en unas o lli- 
tas especiales, en las que alcanza por lo regular dos onzas.

El barbasco, (Jacquina armillaris) es toxico violento que to- 
davfa lo usan nuestros indios y montuvios para pescar, en los 
tiempos antiguos era el veneno preferido para los suicidios. Igual
mente empleaban para este fin al aschpa corales (Bamarea cal- 
dasiana) y hasta se cree que conocieron los efectos de la cicuta 
(Ranfnculus erodiifolius) abundante en el territorio del Ecuador.

Del reino animal tomaban tejidos/ organos e incluso secre- 
ciones de toda especie para usarla en la terapeutica. Trataban 
todo proceso inflamatorio colocando encima de la zona enferma 
trozos de came de vicuna. Las hemorragias las detenian con co- 
razon fresco de paloma, la sangre de condor para las enferme- 
dades nerviosas, la sangre o el pulmon de zorro para las enfer- 
medades pulmonares, practica que se la emplea aun en la actua
lidad. Los dolores del abdomen se trataban aplicando las visce- 
ras del cuy recien muerto sobre la zona dolorosa. La grasa del
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condor servfa para friccionar a los "tullidos y paralfticos a los que 
les desentumfa". Los polvos del buche de iguana, se empleaban 
contra la litiasis renal. La placenta de la llama, para ayudar o fa- 
vorecer el parto. El colibrf o Kquenti en polvo o infusion era con
tra la gota coral o epilepsia".

Igualmente del reino mineral empleaban algunas sustancias 
a tftu lo de medicamentos. "El oro (Ccori), en maceracion, era 
usado en la epilepsia. La plata (Ccollque), aplicada en contu- 
siones, impide la aparicion de las equfmosis. El iman rumi o pie- 
dra de iman, cuyo polvo, deslefdo en agua, servfa en las enferme
dades nerviosas y del corazon. El azufre (Sallinarumi), para com- 
batir el aire de la cabeza. La greda, para combatir las hemorra- 
gias. La toba caliza o Huaque-masa, empleada para detener las 
camaras de sangre y contra la hematuria. La tierra (Allpapacha) , 
para introducir en el la los miembros adoloridos y tullidos. La li- 
camancha o caliza estalactitica, para los flujos de sangre".

Como procedimiento quirurgico de importancia cabe sena- 
lar la trepanacion del craneo practica que se la utilizo desde ha- 
ce siglos posiblemente para el alivio y la curacion de ciertas en
fermedades nerviosas. Se la hacfa valiendose de aristas de silex 
o de pequenos instrumentos punzo cortantes de oro, bronce o co- 
bre, llamados tumis que animados de un movimiento circular o de 
vaiven desprendfan porciones a veces considerables de pared cra- 
neana y lo que es mas interesante aun llenaban la parte osea asf 
separada con protesis de oro. Las trepanaciones craneanas eran a 
veces unicas pero otras eran multiples, es de entenderse que eso 
dependfa de las necesidades terapeuticas: paralisis, convulsiones, 
afecciones del sistema nervioso, etc. Algunos creen que para evi- 
tar el dolor practicaban algo asf como la anestesia general quiza 
gracias al uso de jugos preparados con la gran variedad de sola- 
naceas existentes o de la coca. En las cronicas del popular Garci- 
laso se encuentra algunos detalles al respecto, uno de los cuales 
dice "Este don Francisco de la Pena habfa sido herido en el cra- 
neo faco tres cuchilladas en la mollera, todas juntas havfa de la 
primera a la poftrera tres dedos de cafco, el cual quedo quebra- 
do y mal parado; de manera que fue menester quitarselo".

Cuando una mujer tenfa su primera menstruacion era feste- 
jada con gran entusiasmo aunque era obligatorio arrancarle un 
canino.

El indio respetaba mucho la gestacion y el parto. El aborto 
era castigado hasta con la muerte al que lo provocaba. Antes del
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parto las mujeres invocaban a Pachamama y le ofrecfan sacrifi- 
cios, ayunaban el las y sus maridos, se abstenfan de determinados 
alimentos, sal, ajf, etc. Despues del parto la mujer no guardaba 
reposo ni cuidado alguno y asf: "en pariendo iban a un arroyo o 
en casa se lavaba en agua frfa y lavaba a su hijo y se volvfa ha 
hacer las haciendas de su casa como si nunca habn'a parido". A l 
recien nacido le cortaban el cordon umbilical a pocos centfme- 
tros de la pared abdominal y cuando expontaneamente se des- 
prendfa lo guardaban para darle a chupar cuando se presenta- 
ban enfermedades del tubo digestivo.

Parece que la eutanasia era practicada y la ejercfan en los 
incurables rompiendoles la columna .vertebral, era un procedi- 
miento, segun los estudiosos, al que.no se opoman ni las vfctimas 
ni sus familiares.

Por ultimo cabe senalar que algunas parcialidades indfge
nas de los tiempos anteriores a la conquista solfan defeormarse el 
craneo — especialmente los Paltas y los Zaraguros—  deforma- 
cion que comenzaban a hacerla al nino a los pocos dfas de naci
do mediante la aplicacion de tablillas sometidas a una presion 
contfnua lo que duraba por tres anos. Las deformacion.es eran de 
diverso tipo: anteroposteriores, laterales, etc. Garcilaso dice refi- 
riendose a los indios Paltas: "Esta nacion tenfa como distintivo 
I a cabeza entablillada. A  los recien nacidos se les p on/a una ta- 
b lilla  en la frente y otra en la parte posterior de la cabeza, ama- 
rrandola fuertemente entre si; cada dia se ajustaba mas las ta 
blillas, acercandolas mas una a otra, mientras que al nino se le 
obligaba a estar echado boca arriba y'las tablillas no se quitaban 
hasta despues de los tre's anos cumplidos y asi salian las cabezas 
muy feas". Era la deformacion palta huma por su semejanza con 
la fruta palta o aguacate. Por los indfgenas del Carchi era un ho
nor distintivo del regulo tener su craneo deformado, igualmente 
los Omaguas y las tribus de Imbabura. "Se conocfan cuatro fo r
mas de craneo asf deformado. La primera diferia poco del craneo 
normal y se llamaba rumpu huma, cabeza redonda. Despues ve- 
ni'a la cabeza ancha o achatada palta huma. Una tercera era la 
de Wanca huma, larga y angosta que se formaba por tablillas o 
palitos a los costados y la cuarta suyto huma, la cabeza puntia- 
guda. Mucho se ha discutido acerca de los motivos que inducfa 
a los indfgenas ha deformarse el craneo. Mientras algunos creen 
que fue un motivo de orden estetico, otros piensan que se trata- 
ba de un rito religioso y por fin  otros suponen que era un motivo 
polftico para procurar la sumision de algunas tribus.


