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Origen de la Antropología Medica 

 

Las publicaciones brindar poco conocimiento a la historia a la medicina y antropología médica, 

por eso quien se dedica hacer investigaciones a esta área se da a conocer en revistas 

especializadas. 

El departamento de historia y filosofía de la medicina de la universidad autónoma de México, 

ha dedicado el estudio a la medicina. 

El resultado de las investigaciones revela cómo se a conceptuado la enfermedad y las 

practicas medicas a lo largo del tiempo. Así mismo ha creado la conciencia de las prácticas 

tradicionales que persisten en la actualidad para la curación y así mismo como prender la 

visión que tiene ciertos grupos sociales, familiares e incluso médicos, denominado 

experiencias médicas o tradicionales.  

La investigación tiene una meteorología aplicada con rigor, la evidencia de búsqueda de la 

interpretación de hechos y de modos de conducirse.  

Presenta interesantes ejemplos de enfermedades de la época prehispánica, el modo de 

conceptuarlas y relacionarlas con el poder sobrenatural, y finalmente de prácticas médicas.  

Un síndrome inflamatorio crónico, el micetoma, productos por actinomicetos, se documenta 

como una evidencia de su presencia en la época, a través del estudio de la colección 

esquelética de la cultura del Tlatilco, descrito por la doctora josefina y colaboradores. Muchas 

personas no dudarían en la existencia de micetoma, sobre todo en las condiciones favorables 

para el crecimiento del actinoceto en algunas religiones del país; sin embargo, la publicación 

no aparece existir evidencia a través de una investigación veraz, que lo confirme ni lo 

compruebe.  

En el mismo campo de trabajo el doctor Carlos y colaboradores, platean una tesis acerca de 

la posible representación en figuras prehispánicas, de la relación de la deidad del agua, Tlaloc 

y la ascitis, enfermedades que se derivan de la retención de líquidos en el organismo, la 

herramienta de la que se valen es el icono diagnóstico, útil para la configuración de figuras de 

pinturas en culturas. 

El estudio del empacho en el siglo XIX de los doctores Robert campos y María Luisa describe 

esta identidad nosológica que se encuentran en los textos médicos. Términos utilizados para 

el “empacho” es digestión, enteritis, dispepsia y embarazo gástrico. 

Los tratamientos populares los que predominan, destacando con plantas medicinales, los 

procedimientos manuales e incluso los rituales religiosos, mayor mente aplicado por la persona 

de mayor edad en el núcleo familiar. El tratamiento médico es el uso de laxantes, aceite de 

ricino y la ipecacuan. 

Si bien mencionamos que el tratamiento del “empacho” han sido utilizadas las plantas como 

tratamiento de dicha enfermedad y también el consumo de las plantas son utilizados para 

mujeres embarazadas una práctica para nuestro país.   



Concepto mágico- religiosa de la medicina en la América prehispánica 

 

La cultura aldina prehispánica está integrada a la naturaleza. Fue la tétrada fuego- agua- aire-

tierra la que inspiro a la cultura aldina. La cultura precolombina se expresaba a través de mitos 

y creencias 

Les permitió tener una interpretación característica del tiempo y espacio; estas ideas influyeron 

en su vida religiosa. 

Los incas tenían un concepto tripartito de universo: el mundo divino de los dioses el mundo 

presente habitado por los hombres y el mundo subterráneo de los muertos. 

Los aztecas distribuían el universo a lo largo de un eje vertical con dos polos, uno ubicado en 

el piso trece del cielo y 3,4 5 5,6 7-9 6 otro en el Mictlán, en la región novena del inframundo; 

en ese esquema distribuían sus tres mundos cósmicos: el mundo celeste, el mundo terrenal y 

el inframundo; en los cielos inferiores estaban la luna y el sol. 

Las culturas meso americanas situaron su origen divino en el encuentro del maíz y la serpiente.  

La serpiente fue su antepasado epónimo nacido de un mito antropogénico; en la mitología 

azteca. 

Existían dioses nahuas cuya misión era proteger la vida humana sobre la tierra. Ometeotl 

actuaba en la fertilización, cuidaba del embarazo y parto, también preparaba a las 

embarazadas en los baños de vapor.  

Los nahuas creían en las “enfermedades calientes” que proveían del aire solar y en 

“enfermedades frías” que son del aire terrestre. 

  

Shamanes y curanderos 

 

En todas las culturas humanas existen sujetos con actitudes para interpretar sueños y 

profecías, conocer la naturaleza y al desplazamiento de los astros.  

En la América prehispánica estas personas pertenecían a un grupo elite, estrechadas con el 

poder político, considerados intermediarios entre lo divino y terrenal  

Algunos eran “elegidos” al nacer –por determinación astrológica- o por sobrevivir a un suceso 

sobrenatural.  

Los enanos, jorobados, gemenos, albinos eran considerados como señalados por los dioses 

del México antiguo. 

Los shamanes se transformaban en animales para así poder ir al cielo a bajar al inflamando, 

unos tenían la habilidad de hacer daño y así provocar enfermedades. 



Importancia de la antropología en la medicina 

 

El ser humano es una unidad compleja, holística y multidimensional, que influye las 

dimensiones biológicas, psicológicas y sociocultural.  

Es importante la teoría sociocultural, donde se anuncia el valor de la cultura para el desarrollo 

psicológico del ser humano, ya que surgen de la actividad practica mediada culturalmente. 

Para percibir al hombre como un todo único, en la teoría biocognitiva donde se afirma de 

estudiar al ser humano de mente-cuerpo-cultura 

Esto es significativo para el análisis del médico, puesto que ser humano constituye su objeto 

de estudio, con énfasis en la necesidad de profundizar en los factores sociales y culturales que 

están asociados con salud y enfermedad, no centrado en atender a un enfermo sino en 

preservar la salud del hombre, entendido como un ser biopsicosociocultural.  

Resulta indispensable adentrarse en los contenidos informativos que releven la interpretación 

humana en el contexto sociocultural donde se desarrolla el hombre, la formación científica 

debe establecer vínculos con las ciencias sociales, en general y de manera particular con la 

antropología. 

 

Conclusión 

Podemos concluir en como podemos aprender nosotros sobre el origen que tuvo la 

antropología como este inicio y como al pasar del tiempo hasta día de hoy influye mucho y que 

tiene una gran importancia ya que así podemos conocer distintos tipos de conceptos los cuales 

podrán ayudarnos en un futuro, al igual que como es que la medicina tenia diferentes 

conceptos en la época prehispánica y como esta se llevaba a cabo ya que se creía que era 

más de algo mágico y en como esta al pasar de los años se sigue practicando pero ya no de 

la misma forma que en la época prehispánica al igual que la importancia de los shamanes en 

esas épocas ya que ellos eran en esos tiempos los que curaban y daban ciertos tratamientos 

a las diferentes patologías que la gente tenía, así como también aprendimos como la 

antropología juega un papel muy importante en nuestra carrera de medicina ya que esta nos 

ayuda a tener un mejor análisis de las poblaciones o de las personas y así poder formar algún 

tipo de vinculo con las personas.  
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