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Antropología médica
Nace la antropología médica

La antropología médica es un campo de estudio que explora la intersección de la cultura, las
prácticas de salud y los sistemas de atención médica. Examina cómo las creencias y prácticas
culturales dan forma a la salud y la enfermedad, y cómo los sistemas y proveedores de
atención médica pueden trabajar con las comunidades para mejorar los resultados de salud. En
este ensayo, exploramos tres temas clave en la antropología médica: la relación entre la cultura
y las prácticas de salud, el impacto de la globalización en la salud y las tradiciones curativas, y
el papel del pluralismo médico en los sistemas de salud.

Historia ,antropología y medicina

El trabajo del Dr. Viesca Treviño y colaboradores nos permite una visión de las posibles
enfermedades que afligen a una población. La representación de enfermos hidrópicos en la
escultura la ejemplifican con seis figuras de diferentes épocas prehispánicas, del preclásico al
posclásico, resguardadas en el Museo Nacional de Antropología de México; posterior a su
análisis, las relacionan con una manifestación divina derivada de la acción de Tláloc. Sobresale
de manera especial una representación zoomorfa (un conejo) en una vasija, de cuyo análisis
icono diagnóstico se interpreta la presencia de ascitis como consecuencia de beber pulque en
grandes cantidades por tiempos prolongados, semejante a la etiología e historia natural hoy
reconocida para la cirrosis hepática de origen alcoholo-nutricional.

Desde el punto de vista del concepto de “em- pacho” como entidad nosológica, son los
tratamientos populares los que predominan, destacando los realizados con plantas
medicinales, los procedimientos manuales e incluso los rituales religiosos, la mayoría de las
veces aplicados por la persona de mayor edad en el núcleo familiar o de procedencia cultural
indígena. Entre los tratamientos médicos formales se describe el uso de laxantes, aceite de
ricino y la ipecacuana. Señalan como antecedente ilustrativo que la Organización Mundial de la
Salud refiere que hasta 80 % de la población en países en desarrollo recurre a la medicina
tradicional herbolaria para resolver problemas comunes de salud. En Cuba esta práctica es
frecuente al igual que en México, en gran medida por la riqueza en flora medicinal.

Consideraciones antropológicas en el proceso de formación profesional del médico
general

La cultura juega un papel importante en la formación de prácticas y creencias en materia de
salud. Las diferentes culturas tienen perspectivas únicas sobre la salud y la enfermedad, lo que
puede influir en la forma en que las personas abordan la atención médica. Por ejemplo, algunas
culturas pueden priorizar las prácticas curativas tradicionales, mientras que otras pueden
depender más de las intervenciones biomédicas. La antropología médica busca comprender
cómo estas diferencias culturales afectan los resultados de salud y cómo los proveedores de
atención médica pueden trabajar con las comunidades para brindar una atención culturalmente
receptiva.

La globalización ha traído cambios significativos a los sistemas de atención médica y las
tradiciones curativas en todo el mundo. La difusión de la medicina occidental y las
intervenciones biomédicas ha provocado el desplazamiento de las prácticas curativas
tradicionales en algunas comunidades. Al mismo tiempo, la globalización también ha facilitado
el intercambio de conocimientos y recursos, lo que permite la integración de las prácticas



tradicionales de curación en los principales sistemas de salud. Los antropólogos médicos
estudian estos cambios y su impacto en los resultados de salud, así como el potencial de
colaboración intercultural en el cuidado de la salud.

El resultado de las investigaciones en el Departamento de Historia de la Medicina revela cómo
se ha conceptuado la enfermedad y las prácticas médicas a lo largo del tiempo, lo que ha
permitido la construcción de una identidad. Así mismo, ha hecho posible crear conciencia de la
razón de ser de prácticas tradicionales que persisten en la actualidad para la curación de las
enfermedades, y comprender la visión que tienen ciertos grupos sociales, pacientes y sus
familiares e incluso médicos, identificados con este tipo de experiencias médicas denominadas
tradicionales.

El documento producto de la investigación histórica tiene una metodología propia aplicada con
rigor y entre sus características, la documentación de evidencias en busca de la interpretación
de hechos y modos de conducirse.

Revista Médica presenta interesantes ejemplos de investigación histórica en el área de la
medicina realizada en los últimos años, que confirman la presencia de ciertas enfermedades en
la época prehispánica, el modo de conceptuar y relacionar con el poder sobrenatural y,
finalmente, de prácticas médicas.

Un síndrome inflamatorio crónico, el micetoma, producido por actinomicetos que habitan y se
reproducen en suelos húmedos y ricos en materiales orgánicos en descomposición, se
documenta como una evidencia de su presencia en la época prehispánica, a través del estudio
de la colección esquelética de la cultura de Tlatilco;1 es descrito por la doctora Josefina Lory y
colaboradores. Muchos de nuestros lectores no dudarán en la existencia del micetoma en el
mundo prehispánico, sobre todo en las condiciones favorables para el crecimiento del
actinomiceto en algunas regiones del país; sin embargo, hasta la publicación de este escrito
original no parece existir evidencia a través de una investigación formal que lo confirme y
tampoco su comprobación, si bien su primera descripción se ubicada en la antigüedad de la
cultura hindú antes de la era cristiana. En México es

Si bien mencionamos que en el tratamiento del «empacho» han sido utilizadas las plantas, su
consumo con efectos medicinales en la mujer embarazada ha sido y continúa siendo una
práctica común en nuestro país y Latinoamérica. Beatriz Macías Peacock y colaboradores
presentan un estudio que explora esta práctica en 300 mujeres embarazadas en Cuba, la
mayoría por autoprescripción. Señalan como antecedente ilustrativo que la Organización
Mundial de la Salud refiere que hasta 80 % de la población en países en desarrollo recurre a la
medicina tradicional herbolaria para resolver problemas comunes de salud. En Cuba esta
práctica es frecuente al igual que en México, en gran medida por la riqueza en flora medicinal.
De acuerdo con los resultados del estudio referido, más de 75 % de las embarazadas toma
algún tipo de preparado, principalmente como infusión para el manejo de los síntomas
frecuentes y comunes del primer trimestre de la gestación; entre las más consumidas están la
menta, el orégano, el tilo y la verbena, cuyos metabolitos también tienen efectos abortivos y
teratogénicos. Una conclusión de la lectura entrelíneas es que son necesarios estudios de perfil
de seguridad con el consumo de plantas medicinales, pero también de educación a la
población para limitar su empleo durante el embarazo.

Finalmente, Alicia Hamui Suitton y colaboradores describen la representación social acerca de
la neumonía como enfermedad, su prevención mediante la vacunación, su tratamiento y las



complicaciones desde la visión de los pacientes y su relación con variables socioestructurales.
Llama la atención que un grupo de destacados médicos que tienen principalmente su práctica
médica en un hospital de alta especialidad, oriente su mirada a la representación social de una
enfermedad en usuarios de servicios del Programa de IMSS-Oportunidades, ejemplo de
seguridad y solidaridad social.

Este estudio, además, nos indica que más allá de la relación causal desde una visión de la
biología, existe la concepción de la enfermedad desde una perspectiva social.

Concepción mágico-religiosa de la Medicina en la América Prehispánica

La cultura andina prehispánica estaba íntimamente integrada a la naturaleza, de allí nacieron
sus concepciones metafísicas. Fue la tétrada tierra fuego,aire y agua la fuente que inspiró al
pensamiento andino prehispánico. El mundo ideológico precolombino se expresaba a través de
mitos y creencias, muchos aún persisten en la América rural contemporánea; esta continuidad
histórica demuestra su intensa fuerza vital.
La concepción cosmogónica precolombina - respecto al origen y el destino final del hombre les
permitió tener una interpretación característica del tiempo y el espacio; estas ideas influyeron
en su vida secular religiosa.

La concepción mágico-religiosa fue la principal característica de la Medicina precolombina.
Existían dioses buenos que concedían bienestar (riqueza, salud y amor) y dioses malos que
atraían la enfermedad y los cataclismos. La enfermedad,según sus creencias,provenía de estas
divinidades que podían "dañar,poseer al individuo, penetrar objetos, y sacar el alma.
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