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Introducción 

La medicina tradicional mexicana en México se considera un fenómeno vigente de la cultura 

nacional que se podría definir como un legado de recursos y practicas curativas. A lo largo 

de los siglos se ha generado en México una medicina híbrida donde se pueden encontrar 

recursos, prácticas o nosologías provenientes diferentes culturas y cosmovisiones. El 

nacimiento de la medicina tradicional mexicana es posterior al mestizaje, tras la compleja 

cosmovisión del mundo indígena que permitía determinar la causalidad natural o divina de 

la enfermedad, así como para decidir los recursos terapéuticos y las practicas curativas a 

seguir; los colonizadores veían a este tipo de concepción como un obstáculo para la 

evangelización y que las concepciones mágicas eran una preocupación principal para los 

frailes evangelizadores. La medicina tradicional mexicana se podría considerar un mosaico 

de piezas procedentes de culturas diferentes que han determinado históricamente el 

desarrollo de la cultura nacional. En sus aspectos médicos estas culturas, o partes de ellas, 

forman un rompecabezas con elementos muchas veces contradictorios entre sí, lo que 

dificulta encontrar un marco único, generalizador y orgánico para su interpretación. También 

se tiene el conocimiento de terapeutas tradicionales llamados curanderos que ejercen esta 

medicina como parteras, brujos, chamanes, hueseros, etc. Que cada uno tiene una forma 

de atender padecimientos específicos, es decir, los brujos son aquellos que pueden llevar 

a cabo prácticas que pueden remover espíritus o hacer ciertas curaciones mediante plantas 

o algunas manifestaciones de un ser capaz de curar padecimientos y la partera esta 

destinada a atender a embarazadas. 

El estudio y reconocimiento de la medicina tradicional en el mundo occidental han cobrado 

notable interés en el último decenio, y los ejemplos comparativos entre una u otra cultura 

médica popular han servido para establecer más las semejanzas que las diferencias 

existentes entre las numerosas manifestaciones médico-culturales de los pueblos que las 

practican. En el caso de América Latina y en especial de México, la medicina tradicional es 

un fenómeno vigente de la cultura nacional que podría definirse más bien como un legado 

de recursos y prácticas curativas, que como un cuerpo teórico-práctico de conocimientos 

estructurados en tomo a una escuela del pensamiento médico con una concepción unívoca 

del hombre y la enfermedad.  

La Medicina Tradicional Mexicana 

La medicina tradicional mexicana es un mosaico de piezas procedentes de culturas 

diferentes que han determinado históricamente el desarrollo de la cultura nacional. A lo 

largo de los siglos se ha generado en México una medicina popular híbrida donde pueden 

encontrarse recursos, prácticas o nosologías provenientes de distintos episodios de una 

interculturación forzada. Un curandero mexicano de los grupos indígenas del sureste o del 

desierto norteño se referirá como propios de su cultura a padecimientos originarios de la 

medicina europea del medioevo o a enfermedades de raigambre autóctona, y empleará 

recursos mezclados tales como ruda, boldo, hinojo y llantén que sustituyen, a veces, a 

hierbas locales de uso medicinal de origen náhuatl. La población mexicana, depositaria de 

todo el proceso, con frecuencia desvinculada de los centros que diseñan y apropia la 

medicina. Cuando los mexicanos se encuentren enfermos, recurrirán a muchas y variadas 

instancias de su medicina tradicional, antes de acudir a los servicios asistenciales de 

medicina occidental o viceversa. Tradición y Herbolaria con el objetivo fundamental de 

buscar, diseñar y poner en práctica programas de investigación y desarrollo, que permitan 



a mediano plazo establecer una colaboración entre la medicina tradicional e institucional, y 

desarrollar un proceso de estudio continuo mediante el cual pueda rescatarse el bagaje 

médico cultural que durante siglos ha sido preservado por la medicina tradicional. Las 

tareas de investigación biomédica, etnobotánica y antropología médica se combinan con 

las de servicio y apoyo a Otros sectores del IMSS, en particular con el Programa de 

Solidaridad Social IMSSCOPLAMAR. 

Los programas de interrelación de la medicina tradicional con las actividades del IMSS, en 

las zonas rurales, se iniciaron en noviembre de 1981 con la aplicación del primer proyecto 

piloto realiza do a nivel regional en el estado de Chiapas. Los médicos participaron en la 

realización de tres encuestas básicas sobre recursos humanos de medicina tradicional, 

recursos herbarios usados por los terapeutas tradicionales y determinación de las 

nosologías más frecuentes en el léxico de la medicina tradicional Se diseñaron, además, 

acciones específicas dirigidas hacia los terapeutas tradicionales en sus diversas 

especialidades, tales como encuentros con los médicos para discusión de temas afines, 

reuniones de evaluación y diagnóstico de las enfermedades, creación de jardines botánicos 

medicinales en las unidades médicas del Instituto y otras. Finalmente se efectuó una serie 

de acciones programadas para la comunidad en general, respecto a la participación de los 

curanderos y parteras empíricas en los comités de salud comunales, en el diseño y 

discusión de las actividades de la unidad médica. 

En la segunda etapa, se diseñó un segundo programa orientado de manera específica al 

estudio de las nosologías más importantes que maneja la medicina tradicional en Chiapas. 

Los proyectos de investigación experimental que lleva a cabo la Unidad comprenden, 

exclusivamente, el estudio de las propiedades de las plantas mexicanas usadas en la 

medicina tradicional del país, Junto con la creación de un banco de datos sobre información 

etnobotánica se ha organizado un herbario medicinal de referencia, cuyo acervo en 

especímenes ya es de varios miles de ejemplares medicina. Las investigaciones de carácter 

experimental químico-farmacológico se realizan en los laboratorios de la propia Unidad, 

buscando una indispensable interacción multidisciplinaria de los especialistas involucrados 

en este tipo de trabajo. No se pretende, como estrategia única ni básica, la elaboración de 

un producto químico-farmacéutico nuevo de sustitución, salvo en el caso de la obtención 

de materias primas conocidas para la elaboración de productos nacionales ya incluidos en 

el cuadro básico del Instituto. Se tiene como propósito que la investigación científica de las 

plantas sirva para evaluar la eficacia de los remedios herbolarios populares para su 

promoción clínica y ulterior desarrollo industrial.  

                                                        

 

 

 

  

 cuadro sobre los tipos de 

enfermedades tratadas con 

hierbas medicinales y la 

cantidad de diferentes plantas 

utilizadas en cada una de ellas. 



Valor de diversidad de uso medicinal de 

las principales especies encontradas en 

la región de los Altos de Chiapas, México. 

En lo que respecta al valor de diversidad de uso medicinal, muchas especies son utilizadas 

para enfermedades determinadas. Es decir, existe una relación donde siempre que se 

presenta una enfermedad está presente el uso de un animal específico, por lo que, en este 

sentido, los VDM más bajos son los más importantes. Los VDM más altos denotan una 

mayor cantidad de enfermedades a curar, lo que implica que no existe especificidad en su 

uso medicinal, lo que no le resta importancia al animal sino, al contrario, son especies con 

un elevado aprovechamiento e importancia para la sociedad. 

En México es muy común usar algunos animales como el tacuache, una víbora de cascabel, 

el armadillo, etc. A continuación, una gráfica que representa el uso de algunos animales 

con frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia encontrada en el uso de los animales puede deberse a factores como el tipo 

de indagación realizada, considerando que el estudio de Moscoso estuvo enfocado a 

plantas medicinales y el de Sánchez y Hunn fue realizado con el fin de conocer, de manera 

general, la importancia de los animales, la percepción que se tiene de ellos, y sus usos y 

aprovechamientos. Cabe hacer énfasis en que la mayor evidencia de la efectividad que 

tiene el uso de animales, se encuentra en el hecho de que han sido utilizados en todas las 

épocas para curar, razón que indica la importancia del conocimiento generado y transmitido 

por los grupos indígenas, lo que a su vez subraya la necesidad de darle importancia a la 

difusión del conocimiento dentro de la misma población usuaria. 79 de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente indica la importancia del conocimiento 

biológico tradicional, y en el artículo 71 de la Ley para la Conservación de la Biodiversidad 

y la Protección Ambiental del Estado de Chiapas se considera el aprovechamiento racional 

de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas, buscando el rescate y 

reconocimiento de los conocimientos tradicionales estando en ello incluida la medicina 

indígena 

Conclusión 

La medicina tradicional mexicana ha sido la forma de curar enfermedades de diversas 

formas como las enfermedades “culturales” como el susto. La caída de mollera, etc. Que 

con varios años se han hecho algunos tratamientos a bases de ceremonias o ritos, los 

cuales ayudaran a las personas en la mejoría de lo que padecen. También con las 



enfermedades patológicas se tratan con diversas plantas que pueden llevar a la mejoría de 

su enfermedad, es decir que conforme a la enfermedad que tengan tendrá una planta 

especifica que lo cure, Ya sea en infusiones o tes. 

La medicina tradicional implica un conocimiento minucioso de las partes y productos de los 

animales utilizados, lo que demuestra su amplio estudio empírico por parte de la población 

que usaron, encontrándose la utilización de partes o productos de diferentes animales.  
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