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Ensayo. 

Comienzo diciendo, la importancia de como a través del tiempo las personas fueron 

conceptualizando a su manera lo que para ellos es la enfermedad y las prácticas médicas, 

esto es de suma importancia por el hecho de que construyen su propia identidad. Esto provoca 

la búsqueda de tratamientos o soluciones a sus problemas de salud que presentan ellos 

mismo, un familiar o una persona de su interés, con el fin de encontrar otras alternativas de 

curación, sin ningún tratamiento farmacéutico o de conocimiento alopático, se preguntaran 

¿Cuáles son esas soluciones?, se les conoce como prácticas tradicionales, y estas prácticas 

son por medio de rituales, herbolaria, entre otros métodos. Pero además esto se debe por el 

hecho de que, en muchos lugares de mundo, las personas le daban y le siguen dando un 

significado espiritual o divino a la enfermedad, y este mismo significado que le dan los 

conducen a construir o a pensar formas distintas de curar su mal. Que planeo con decir que 

las personas le dan un significado divino a su mal, esto se remonta a los tiempos de los 

mexicas, estas culturas tienen varios dioses como bien sabemos, cada uno de esos dioses 

para ellos tenían su propia forma de hacer el “bien” o hacer el “mal”, un ejemplo es el dios 

Tláloc “el dios del agua”, esta cultura cuando tenía un problema de retención de líquidos, lo 

relacionaban como un castigo por este dios. Pero este pensamiento de los mexicas no 

solamente lo tenían en ellos, en la actualidad muchas personas religiosas o de etnias distintas 

tienen su propia concepción de lo que es una enfermedad, un ejemplo de la actualidad es el 

empacho. Todo lo mencionado antes tiene una relación con la antropología médica, ya que 

gracias a los conocimientos adquiridos en la carrera de medicina se puede dar una 

interpretación científica de lo que le ocurre a cada persona, pero eso no quiere decir que 

debemos evitar que las personas dejen a un lado sus creencias, sino que los médicos deben 

respetar la identidad del paciente.  

Y hablando sobre la antropología médica y un poco de su historia, esta tiene un gran arraigo 

e influencia en países que tienen mucha diversidad de culturas o etnias, esto con el fin de 

aprender más del objeto de estudio que utiliza, que es el ser humano. Y al hablar de 

antropología no tenemos que olvidarnos de la etnología, ya que esta nos permitirá junto con 

la antropología conocer por medio de la observación varias costumbres y creencias de que 

tienen las personas acerca de su entorno en el que vive, su estilo de vida o en este caso su 

salud. Estas múltiples creencias y costumbres existente desde años atrás, desde el tiempo de 

la Nueva España, pero con el paso del tiempo y por la colonización estas costumbres se han 

transformado, anteriormente se cree que se planeaba una medicina nativa, pero con la llegada 



de los españoles, estos impusieron la medicina hegemónica. A demás la antropología es 

llamada una ciencia nueva, por el hecho representa la historia desde una perspectiva filosófica, 

y esta tiene un libre albedrio es decir una libre expresión. Y para poder ser parte de estos 

grupos y sus distintas costumbres se debe tener una participación, se debe observar bien la 

forma de interactuar y sobre todo se debe aprender el mismo lenguaje para poder tener una 

conexión más cercana hacia su cultura, es esto es la forma correcta de indagar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, además de la antropología, debemos hablar de la magia y la 

religión, como bien se expuso en el párrafo pasado, una parte importante para la medicina 

hegemónica fue la colonización. Pero antes de ello, nuestros antepasados tenían sus propias 

creencias, costumbres y pensamientos a cerca de la enfermedad y la curación de esta, el 

hecho está en que, en las antiguas culturas como mayas, aztecas, incas, mexicas, andinas, 

entre otras más tenían su propia concepción de lo que es la enfermedad, es decir, tenían su 

propio punto de vista acerca de un mal. Antes muchas culturas le daban un significado a su 

padecimiento a fuerzas divinas, como Tláloc, que era el causante de problemas de retención 

de líquidos. Pero no solamente existía ese dios, lo interesante de esto, es que cada cultura 

relacionaba la enfermedad con su diferentes tipos de dioses, con eso me quiero referir, que 

cada étnica o cultura, le ponía diferentes nombres a sus dioses de acuerdo a su pensamiento 

y su querer, un ejemplo de ello es Quetzalcóatl en la cultura azteca y Kukulcan en la cultura 

maya, estos dios a simple vista pueden ser diferentes por el hecho que los nombres cambian, 

pero la realidad es que para ambas culturas representaba una serpiente, y con eso debe 

quedar claro, que no porque una cultura haya impuesto un nombre de un dios en común, otros 

culturas deben tener el mismo nombre; además cada uno de estos grupos, tenían su propia 

percepción sobre el cielo, la tierra y el inframundo, que igual tenían su propio pensamiento 

acerca de la vida y la muerte. En muchas ocasiones, estas culturas pensaban que el “mal” que 

tenían, era dado por el castigo de un dios, es decir por una acción divina, esto porque el dios 

pudo estar ofendido o era un dios “malo” que castigaba a aquellos que se merecían el dolor. 

Esto me lleva a lo que son los chamanes o curanderos, que, en los tiempos antiguos, estos 

eran venerados por el hecho de que profetizaban, pero sobre todo porque curaban las 

enfermedades o los males que azotaban a esa cultura, estos eran muy conocidos y en la 

actualidad lo siguen siendo, por el hecho de que utilizan métodos de curación tradicionales, 

como la herbolaria, los rituales y en muchas ocasiones la magia, esto con el fin de curar el 

malestar de la persona. A demás los conocimientos de estos grandes personajes son 

empíricos y son traspasados de generación a generación.  



Pero todo esto cambio con la llegada de los españoles, ya que impusieron sus creencias y 

costumbres en toda la región, pero no fue fácil cambiar los modos de pensar de cada cultura 

por medio de la evangelización, ya que estas tenían muy impuestas sus creencias, así que fue 

difícil hacer que creyeran en su único dios. 

Para culminar, debemos hablar sobre la antropología y la importancia que tiene en la medicina, 

porque esta permite que los médicos de hoy en día se interesen sobre el pasado de los 

pacientes, al igual nos permite tener en cuenta sus creencias, pensamientos, cultura o religión 

de las personas, ya que estas cualidades son las que le dan la identidad y la esencia a cada 

individuo, y la labor del médico es tener un buena relación entre médico-paciente, ya que esto 

permite una clara señal de humanización y respeto del médico hacia las creencias y 

costumbres de su paciente, porque se debe recordar que el ser humano es un ser 

biopsicosociocultural, así que se debe tomar a este ser humano, como un dimensión integral 

y holística, ya que este no solamente tiene su propia forma de percibir su vida y la vida de los 

demás. Esto gran respeto y humanidad, se logra y se debe gracias a la enseñanza de la 

antropología en la carrera de medicina. 
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