
LEPRA EN EL PERU PRECOLOMBINO (*)

HUGO PESCE (**)

Las principales fuentes de conocimiento que pueden invocarse para
resolver la existencia de lepra en la época precolombina son, por lo que se
refiere al Perú, las siguientes:

— Reliquias de las civilizaciones precolombinas.

— Relatos de los cronistas.

— Estudios filológicos.
— Anterior existencia de determinadas enfermedades de tipo re-

gional.

Además conviene tener en cuenta análogas fuentes y hechos relativos a
los demás paises de America.

Para la exposición de los temas mencionados preferimos invertir el orden
anotado, pues nos ha de favorecer la luz de los conocimientos actua-
les para escudriñar las etapas mis remotas y osturas.

Por último, consignaremos meros datos sobre el origen de la lepra en el
Perú post-colombino.

I
PATOLOGIA REGIONAL RETROSPECTIVA

(y su posible relación con la lepra)

Hay enfermedades que tienen importancia regional en la actualidad y de
cuya existencia precolombina en el Perú se tiene noticia o indicios suficiente.
Aqui sólo cabe referimos a las que presentan algunos signos que pueden
tener similitud con los de la lepra.

El Titus Exantemático abunda en la serrania. Las relaciones ,más vi-
sibles del tifus con la lepra serian los cuadros de endoarteritis segmenta-
ria severa con gangrena seca, desprendimiento parcial de dedos, nariz y
orejas; cuadros poco frecuentes aunque bastante impresionantes como para
ser registrados.

(*) Trabajo presentado a la "Conferencia de Ciencias Antropológicas", Lima, Agosto
de 1951.

(**) Médico Jefe del Departamento de Lepra del Ministério de Salud Pública;
Profesor Adjunto de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de Lima.



La epidemia de 1525, de la que murió Huayna Capac en Tomebamba
(Cuenca), es la única conocida con alguna certeza poco antes de la pene-
tración de los esparioles al interior. Su caracter tifico fue afirmado en época
moderna (32) (36). La descripción sintomática (8) (18) poco convincente y la
mortalidad, tal, vez demasiado elevada para un pueblo que tuviese
inmunidad arraigada, restringen la seguridad de esa afirmación.

La Sífilis, poco extensa y relativamente benigna hoy dia, ha dejado,
huella de su existencia precolombiana en relatos (83), en lesiones óseas (74)
(85) (88) y en la alfareria antropomorfa (27) (31) (83) (92) (94) (96). Algunas
de estas últimas huellas son las que dieron lugar a suponerse que pudiera
tratarse de lepra; lo cual revisaremos más adelante.

Los tisiólogos opinan que, en la época moderna, es reciente la difu-
sión de la Tuberculosis en la sierra, cuya población hasta ahora carece de
inmunidad manifiesta al respecto. A pesar de ello se afirmó la existencia
precolombina de casos con la apariencia de tuberculosis (101) y el hallazgo
en momias de procesos pulmonares con bacilos icidoresistentes,
calcificaciones y espondilitis de Pott con abscesos osifluentes (47).

Por otra parte, la escasa frecuencia de localizaciones ósteo-articulares y
la actual rareza, en el Perú, de manifestaciones cutáneas restringen en
mucho la aceptación de la antigfiedad de la tuberculosis.

Además, dado que una extensa inmunidad tuberculosa suele cerrar el
paso al avance de la endemia leprosa (ver tambien: la Tesis de nuestro
alumno J. Neyra R., 1950), el actual caracter maligno de nuestra lepra poco
se avendria con una antigua extensión de la tuberculosis entre los peruanos.

Todo ello restringe la posible discusión paleológica diferencial de la
tuberculosis con la lepra.

La Verruga peruana, enfermedad que existió seguramente antes de la
conquista (53) (55) (71) (79) (90) (99) y que acometió a los primeros
conquistadores en 1531 (1) (2) (4) (10) para luego continuar sus estra-
gos (14) (15), ha sido tempranamente diferenciada de otras por los nativos.

Sus manifestaciones cutâneas, integradas dentro del curso agudo pecu-
liar, se diferencian bastante de las de la lepra y dispensan de uni compa-
ración en el terreno que nos ocupa.

La Leishmaniosis tegumentaria es una entidad morbosa que sólo en épo-
ca reciente fué aislada de diversas dermatosis.

Si bien los investigadores peruanos dedicaron, a partir de 1854, nume-
rosos trabajos a las entidades llamadas "Tiac-araña", "Uta", "Cepo", "Es-
pundia", su identificación con la leishmaniosis (entrevista por Bravo en
1856) sólo se operó a partir de 1912. Es en la época intermedia entre las
fechas senaladas en que las lesiones de "uta" y otras representadas en los
antiguos vasos (huacos) antropomorfos fueron atribuidas a lepra por algunos
investigadores.
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La leishmaniosis tegumentaria, presente en numerosas zonas del Perú
actual, ha existido indudablemente en los tiempos incaicos. Sus signos,
observados en un enfermo dado, casi nada comun of recen con los de la
lepra. Es comprensible, sin embargo, que algunas de sus manifestaciones
cutâneas representadas en cerámicas antiguas, a veces toscas, puedan
haber planteado una posibilidad de confusión, aunque no una verdadera
semejanza, con lesiones lepróticas. En el parágrafo pertinente volveremos
sobre este punto.

En resumen, de las enfermedades mencionadas, sólo 3 existen com-
probadamente en la época precolombina: la sífilis, la verruga, la leishma-
niosis tegumentaria.

Teniendo en cuenta la morfologia de las lesiones, su asiento anató-
mico y su localización topográfica, las enfermedades que pueden entrar en
discusión diferencial con la lepra son dos: la sífilis y la leishmaniosis
tegumentaria.

II

DATOS FILOLOGICOS

Los idiomas quechua y aymara del tiempo de la conquista ofrecen um
terminologia medica y nosográfica variadas, aunque no muy rica (41) (45),
sin que hallemos termino alguno referible a lesiones de tipo leproso.

Por otra parte conviene considerar el grado de imprecisión de la ter-
minologia medica espariola del tiempo de la conquista (39).

Hemos realizado un estudio de las sinonimias nosográficas, en lo que
la lepra se refiere, empleadas en el castellano y en el quechua del Perú,
colonial y de boy, cuyos resultados resumidos anotamos a continuación.

Está comprobado que en España, donde la lepra era conocida y di-
fusa, y la palabra "lepra" empleada, esta abarcaba otras manifestaciones
dentro de las cuales cayó la sífilis y asi permaneció vinculada durante
mucho tiempo ; suerte análoga a la que tuvo el vocablo "zarahat" entre los
hebreos. Es así que encontramos escasas veces la palabra "lepra" entre los
cronistas peruanos y siempre empleada como sinónimo de derma-
tosis importante, frecuentemente ulcerosa, preferentemente costrosa, anti-
estética, y sin relación alguna con un caracter crónico. Anotación análoga
ha sido efectuada tambien por modernos escritores (27) (39) (86) (105).

En una carta de 1572, del virrey Toledo (6), leemos, como condición
requerida a los niños que eran sacrificados por los indios y cuya piel debía
ser de aspecto grato a los ídolos (mejor dicho, a los sacerdotes) : "que no
tuviesen lepra ni ninguna mancha ni cosa fea en el cuerpo".

En una relación de 1582, de Antonio Bello Gayoso y Hernando Pablos
(8) al virrey Enriquez, al referirse a la epidemia de 1525, aguda,
rápidamente y extensamente mortífera, febril, exantemática, se lee: "sobre-
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vino ... una pestilencia muy grande en que murieron innumerable de gente
de un sarampión que se habrian todos de una lepra incurable, de la cual
murió este señor Huaynacapac", Inca quien en la semana anterior, al decir
de Cobo (18), gozaba de excelente aspecto y salud.

Fernando Montesinos escribe en 1642 refiriendo (16) la gran epidemia
de 1589, y dice: "duró tres meses la furia; hencubria de lepra el cuerpo y le
ponía más feo que el mal de San Lázaro; murieron infinitas personas". Es
evidente que para el cronista nuestra lepra era el "mal de San Lázaro",
sindrome indiscutible y conocido que podia emplearse como termino de
comparación para referir a el cualquier otra "lepra" o sea dermatosis
extensa y repulsiva.

Otro relator, Echeverria, al referirse (43) a la misma epidemia de 1589,
dice: ".... se cubrían los cuerpos con una costra a manera de lepra y se
inchaban de tal suerte que las mejillas se juntaban con las cejas...en tal
grado disformes que no quedaba figura humana". Se trataba de viruela
hemorrágica: la comparación con la lepra, justificada en cuanto a la
deformación del rostro y menos feliz por esa evocación de la biblica costra,
establece precisamente que de lepra no se trataba sino de otra enfermedad
"a manera de lepra".

Felipe de Medina, visitador de idolatrías, en su relación de 1650 di-
ce (17) que los indios de Carquín adoraban al ídolo por miedo de que, si asi
no lo hiciesen, "los cubriría y llenaría de viruelas, de sarna y lepra, que
llaman los indios muro orcoy, caracha y blecte". En efecto aun hoy dia
"muro" significa viruela, "caracha" significa sarna, mientras que "blecte" o
"lleqti" significa únicamente costra; por lo cual se aprecia que el licenciado
Medina emplea la palabra castellana "lepra" como sinónimo de dermatosis
costrosa.

En un esbozo de vocabulário patológico quechua, el lingüista contem-
poráneo Farfan (45), poseido tambien del concepto por el que la lepra (estilo
Job) deve ser una enfermedad costrosa, adscribe como correspondiente a
"lepra" el vocablo quechua "Ilecti unqoy" que literalmente significa
enfermedad costrosa.

En realidad el indio actual de las pocas zonas leprógenas andinas no
tiene palabra alguna para designar la lepra, que califica de "brujeria" como
todas las de caracter crónico (y no imputables, como las agudas, a la
"mirada del cerro" o, como las subagudas, al "vaho de la tierra").

III

RELATOS DE CRONISTAS

1.º — Relatos de la época precolombina, recogidos por los primeros
cronistas. — Ninguna enfermedad podría haber dado origen, en tan alto
grado como la lepra, a mitos, leyendas, tradiciones, relatos de casos de
personajes notables, que pudieran ser recogidos por los primeros diligentes
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cronistas, quiene nos hicieron conocer la vida incaica en sus mis detalla-
dos pormenores y con amplia concordancia.

Gran importancia revisten, sobre todo, los mis acuciosos cronistas,
como el indígena Huaman Puma (13) o el mestizo Garcilaso Inca de la Vega
(14). Ni ellos, ni otros innumerables, hasta donde conocemos, han
proporcionado dato alguno relacionable con enfermedad tan típica y lla-
mativa como la lepra.

En cambio el propio Huaman Puma nos transmite datos atribuibles
(62) a tifus exantemático, sea entre los indios preincásicos purunruna, sea
de las épocas de los incas Sinchi Roca, 1136, y Pachacutec, 1423.

Existen igualmente claras referencias a sífilis (86).
Así mismo existen (49) antiguas referencias (5) (7) (9) (11) (12) a signos

clínicos que modernamente han sido atribuidos a la "uta" o "quepo", y que
hoy sabemos corresponder a leishmaniosis cutánea.

2° — Crónicas de la Conquista y de la Colonia — Abundan los relatos
sobre epidemias, bastante detallados, recopilados especialmente por J. T.
Polo (77) y por H. Valdizán (91) y comentados por Avendaño (32), Lavorería
(55), R. Palma j. (71a), J. Tello (86), C. Monge (67a), J. B. Lastres (50) (54),
R. Rebagliati (79), J. Marroquin (62) y otros.

Los primeros datos, como los de la epidemia de 1525, podrían atri-
buirse al tifus exantemático, si no es a viruela que, al parecer, fuera in-
troducida de España sólo en 1533.

Luego la epidemia de Coaque, de 1531, descrita por varios cronistas (1)
(2) (4) (10), fue atribuida a verruga por la mayoria de los autores (53) (55)
(71) (79) (90) (99) ; asi como la del Cusco en 1609 (14) y la de Huaylas en
1630 (15).

Posteriormente puede evidenciarse aspectos francamente relacionados
con el tifus recurrente (H. Pesce).

Igualmente abundan descripciones de enfermedades diversas, inclusive
tegumentarias.

Ahora bien, en ninguna de estas referencias históricas pudimos hallar
signos descriptivos o evolutivos relacionables con la lepra.

IV

RELIQUIAS PRECOLOMBINAS

1.º — MOMIAS

a) Huesos. El tejido óseo es el mejor conservado en las momias. Para su
posible análisis, inclusive el radiológico instaurado en 1925 por Moodie
(68), sugerimos tener en cuenta las siguientes nociones actuales sobre
osteopatología leprosa:
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— La casi totalidad de las lesiones óseas leprosas asientan en manos
y pies.

Hemos revisado trabajos que totalizan 1885 casos óseos de la épo-
ca actual, encontrando registrados 1868 casos con lesiones en ma-
nos y pies y mención de unos 17 casos con lesiones extradistales.

A pesar de ser lesiones típicas y llamativas, no han sido de-
nunciadas por los investigadores de las momias, por lo cual in-
ferimos que no han sido observadas.

— Las lesiones óseas localizadas extrailas a dichos segmentos, a par-
te de ser atípicas, son sumamente raras. Otros 16 trabajos espe-
ciales sobre casos óseos extradistales apenas totalizan 15 casos
descritos y otros tantos referidos genéricamente.

Por tales motivos no entran en consideración.

— En cuanto a las lesiones diseminadas son aun más raras. Hemos
encontrado escasas descripciones de periostitis (De la Camp, Kling-
müller, Murdock) o de osteomielitis (Sawchenko).

— Las lesiones generalizadas deben considerarse como rarísimas. Sólo
hemos encontrado noticia de 1 caso de lesiones tipo Paget (Rath
Souza) y 4 casos tipo Recklinghausen (Büngeler y Torres).

b) Nervios. La investigación macro y microscópica de cubitales, pero-
neos y cervicales podria permitir encontrar engrosamiento y granu-
loma leprocitario, elementos probatorios decisivos; más aún si se en-
contrara litiasis cálcica intraneural (como se encontró litiasis vesicular
y calcificaciones intrapulmonares).

Nada sabemos que se hays encontrado, ni buscado, al respecto.

c) Partes blandas. La piel, los ganglios y algunas vísceras de las mo-
mias son susceptibles, mediante la hidratación, de un suficiente es-
tudio histológico (103), como se hizo para tuberculosis con resultado
interesante (47).

Ignoramos si en esos tejidos se ha buscado alteraciones histopa-
tológicas o bacilos en relación con la lepra.

d) Aspecto facial. Este elemento, apesar de la menor facilidad de su
conservación, puede invocarse, especialmente en relación a la mada-
rosis y a la hipertrofia de los pabellones auriculares, por supuesto
independiente de orejeras (Sigall).

2.º— ESQUELETOS

La conservación de esqueletos humanos (independientes de los casos
de momias completas) ha permitido alguna vez el diagnóstico de lesiones
localizadas, como el osteosarcoma craneal de un precolombino peruano
(40), o sistematizadas," como en el caso de los mielomas múltiples de un pre-
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iroqués del siglo VIII (77a) ; así como los cráneos, que suelen conservarse
bien, han proporcionado la evidencia de sífilis ósea en precolombinos bo-
reales y australes (74) (85) (88).

Sin embargo su utilidad para la lepra es casi nula, pues no suelen
estar conservados los dedos cuyo valor para esta enfermedad es de primer
orden. Si se hallan sueltos algunos fragmentos de manos o pies, han per-
dido su relación mutua; por otra parte, privados de la piel, han sido ex-
puestos a acciones deletereas por elementos extraños a los procesos patoló-
gicos vitales.

3.º — ESCULTURAS Y MASCARAS

Las esculturas antropomorfas de las civilizaciones preincaicas e incai-
eas son escasas, y no se ha descrito en ellas representaciones de deforma-
cines patológicas o artificiales (87).

Lo mismo digase de las máscaras halladas en las antiguas tumbas.

4.º — ALFARERIA

Son del mayor interés los recipientes de arcilla cocida, para uso prác-
tico, llamados "huacos", cuyas representaciones artísticas abarcan todos los
aspectos de la vida de entonces, que se conservaron por hallarse en su -
mayor parte incluídos en tumbas de diferente antigüedad, aún muy
remota.. Los museos del Perú y del extranjero contienen ricas colecciones
de la variedad "antropomorfa", que es la que interesa para el caso, pues
comprende cierto número de ejemplares que ostentan alteraciones o
lesiones del rostro y de los miembros.

Su examen, efectuado por americanistas y médicos, ha dado lugar a
las interpretaciones que apuntamos a continuación. Ellas fueron plantea-
elas en un principio con caracter mutuamente excluyente y así han venido
sucediéndose y sustituyéndose. En el curso de los debates se llegó a ad-
mitir etiologias diferentes a medida que se conoció mejor la patologia re-
gional del Perú y en virtud de estudios en campos subsidiarios.

Puede resumirse en la siguiente forma la opinión, emitida en nuestra
época, sobre los diferentes orígenes de las lesiones representadas en las
efigies humanas de algunos huacos.

A. MUTILACIONES ARTIFICIALES

a) Punitivas. Se acreditan por el repetido testimonio de cronistas (3)
(13), recibiendo esta interpretación el apoyo de estudios moder-
nos (34) (38) (63) (73) (75) (93).

b) Terapéuticas. Se acreditan por la comprobación del relativamen-
te alto nivel del instrumental quirúrgico (36) (101) y de la téc-
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nica operatoria incaicos (46) (64) (70) (78) (82) (89), especial-
mente en materia de cirugía de la bóveda craneana y su hetero-
plástica (35) (37) (61) o autoplástica (19) (78). Dichas interven-
ciones hacen admitir como factibles y practicadas las amputacio-
nes de miembros o de segmentos faciales, naríz y labios, repre-
sentadas en varios huacos (25) (29) (37) (59) (75).

B. DEFORMACIONES PATOLÓGICAS

a) En general. La evidencia de la representación de lesiones artifi-
ciales en numerosos huacos no podía aplicarse a otros múltiples-
ejemplares, por lo cual fué preciso admitir la representación de
deformaciones patológicas en general (57) (73) (75) (80) (93) (98),
con cargo de estudiar luego su posible etiologia.

b) Sífilis. La existencia precolombina de la sífilis en el Perú (de-
mostrada por los hallazgos en cráneos y huesos largos, por las le-
yendas y tradiciones, por los relatos de los cronistas, segundo la ya
indicado en párrafos anteriores,) sería demostrada también, se-
gun aceptan diferentes autores, para la representación de sus le-
siones en huacos, como casi segura (31) (83) (94) o como muy
probable (27) (92) (96).

c) Verruga. Parece evidente la representación de sus lesiones en hua-
cos, segun diversos autores (42) (50) (65).

d) Leishmaniosis tegumentaria. Las descripciones de los cronistas al
respecto (5) (7) (9) (11) (12) son atendibles (49) (51) (100). Su tardío
reconocimiento se debió a que sus lesiones eran atribuidas, hasta
hace pocos decenios, a sífilis (30) o a lupus (25) (33) (60) (66) (67).

Varios trabajos modernos reconocen lesiones utosas en los
huacos (25) (28) (29) (30) (44) (45) (49) (55) (71a) (72) (81) (98).

e) Lepra. Esta hipótesis sostenida por Muñiz (69) y Zambaco (104,
105, 106) recibió en un principio, por parte de Ashmead (20, 21)
y Virchow (95, 98), un apoyo que fué condicional por la falta
de evidencia objetiva y por la carencia de información histórica
sobre la antigüedad de la lepra en el Perú: en otras discusiones,
autores como el propio Virchow (96, 97) y Lehmann Nitsche (58)
se limitaron a admitir la simple posibilidad de que las alters-
ciones faciales estudiadas pudieran representar lesiones leprosas.
En realidad, en el examen de cientos de huacos antropomor-
fos patológicos, de los museos peruanos de Lima y de Chiclín, nos-
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otros hemos comprobado que ninguna de las lesiones faciales re-
presentadas ofrece los aspectos patognomónicos de la lepra.

No se observa los signos de la hipertrofia de la lepromato-
sis (placas, tubérculos, nódulos), tan llamativos en su localiza-
ción y agrupación; mientras si se observa los aspectos hipertró-
ficos tipicamente utosos.

Los procesos representados en la cara, especialmente naríz y
labios, son prevalentemente de tipo destructivo y no se acom-
pañan de análoga representación a cargo de pies y manos; mien-
tras que si en estos se representa mutilaciones netamente artifi-
ciales.

Las deformaciones de tipo atrófico y paralítico son raras y no
patognomónicas.

Varios estudiosos concuerdan en no admitir el orígen lepro-
so de las lesiones representadas en los huacos antropomorfos del
antiguo Perú: entre ellos citaremos a Ashmead (22, 23, 24, 26, 27),
Hansen (48), Polakowski (75, 76) y Tello (84).

Respecto al proceso de interpretación de la alfareria antropomorfa, la
demora en reconocer etiologías diversas obedeció en gran medida a la
ingenua tendencia hacia una explicación unívoca. Por otra parte, el peso
secular de una medicina irracional, cuya sobrevivencia tardia transforma lo
somato-psíquico en psico-somático, tenía juego propicio en el campo de la
lepra cuyos contornos legendarios aún hoy se alimentan de nuestra
acentuada ignorancia respecto a su patogenia.

V

ORIGEN DE LA LEPRA DEL PERU

Mientras no tengamos la evidencia retrospectiva de la presencia de
lepra en el Perú precolombino, debemos retener que su importación se ve-
rificó en la época de la conquista, procediendo de la peninsula ibérica,
intensamente leprógena entonces.

Los leprocomios fundados en el Perú en temprana época (1550 y 1563)
no han atendido a indígenas sino a espaiioles y mucho mis tarde a escla-
vos negros. Se sabe que estos trajeron de Africa un contingente de lepra
mucho más escaso.

Idénticas comprobaciones son aplicables a los demás paises de Amé-
rica conquistados por España, así como al Brasil.

El origen y el curso de la lepra post-colombina en América no son
matéria de este trabajo, por lo cual sólo se los ha mencionado como ex-
plicación suficiente de la procedencia y actual desarrollo de la endemia en
este Continente.
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C O N C L U S I O N E S

I — Los relatos de los cronistas, los estudios filológicos y, muy es-
pecialmente, el análisis de las reliquias pre-incaicas e incaicas permiten
reconocer la existencia en el Perú precolombino de algunas grandes ende-
mias — como la sífilis, la verruga peruana y la leishmaniosis tegumentaria
— ampliamente diferenciables de la lepra.

II — Análogo proceso de investigación no ha logrado demostrar la
existencia precolombina de lepra en el Perú (mientras que, por otra parte,
existen suficientes razones que acreditan su importación de España).

III — La dilucidación del problema de la lepra precolombina no ha
agotado todavía sus medios. Conviene dirigir la investigación paleo-lepro-
lógica principalmente al estudio de las montias, aplicando los exámenes
macroscópico, microscópico y radiológico a los seguientes campos, en or-
den de importancia:

a) Huesos digitales de manos y pies.

b) Nervios periféricos, especialmente cubitales, peroneales y cer-
vicales superficiales.

c) Piel, ganglios y restos de vísceras abdominales.
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