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                                  a 

De acuerdo con el pasar de los años, se ha visto cierta escasez de atención a la medicina 

con relación a la historia, la ética y la antropología médica. Se hace destacar las 

investigaciones a lo largo de los años, en las diferentes áreas, por ello se hace necesario 

realizar la investigación histórica en medicina, pues ello hará que se obtenga un mayor 

panorama de las enfermedades y su evolución, así como sus prácticas tradicionales en la 

actualidad. En la época prehispánica aquellas enfermedades tendían a relacionarse con el 

poder sobrenatural, por mencionar, que el micetoma se trata de un síndrome inflamatorio 

crónico, cuál era abordada en la cultura de Tlatlilco y Tlaloc, en figuras prehispánicas; 

entonces con ello se hace mayormente importante la investigación histórica en medicina 

para la comprensión de la evolución de las enfermedades y las prácticas médicas. En dónde 

se representan ejemplos específicos de esta investigación con el contexto prehispánico 

mexicano por ello el abordaje de diversas investigaciones médicas que hacen y se adentran 

a la exploración de los aspectos históricos culturales y sociales de la medicina, en dónde se 

proporciona una visión amplia y profunda de las enfermedades, los tratamientos y la relación 

que existe entre la salud y la sociedad, así mismo se destacan diferentes tipos de estudios 

que fueron realizados por diferentes equipos de investigación, por mencionar, en primer 

lugar el trabajo del Doctor Viesca Treviño y sus colaboradores quienes llevan la tarea de 

examinar la representación prehispánica de enfermos hidrópicos, la relación con la acción 

divina de tláloc. Como segundo lugar se aborda la investigación sobre el empacho en el siglo 

XIX realizado por los Doctores Roberto Campos Navarro y María Luisa Coronado, por ello se 

hace destacar la prevalencia de tratamientos populares basados en plantas medicinales, 

aquellos actos religiosos y que junto ello el uso de laxantes y algunos otros medicamentos 

formales por parte de médicos académicos, en este estudio se hace resaltar la frecuencia de 

esta práctica cuál es motivada principalmente por la abundancia de flora medicinal, la 

religión, la necesidad de realizar estudios de seguridad y educar a la población sobre los 

riesgos que están asociados con el consumo de plantas durante el embarazo. Todas las 

investigaciones que son formuladas con su respectivo autor y sus colaboradores contribuyen 

a un enriquecimiento de la comprensión de la medicina y la mejora de la atención médica, es 

evidente que se consideran no solo los aspectos biológicos sino también aquellos 

contextuales y culturales que influyen en la salud tanto como el bienestar de las personas en 

tratamiento, independientemente de su procedencia; por ello tampoco se deja atrás el 
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enfoque cultural que se pretende dar a conocer con aquellas personas y con ello ayudar a 

dimensionar el grado de la magnitud del bienestar en los pacientes, así como hablar de 

antropología médica cuál emerge como una disciplina en crecimiento tanto del médico 

tradicional como del médico con un ámbito académico. En México se ha experimentado 

inicialmente el interés por este enfoque, fue principalmente de antropólogos y epidemiólogos; 

actualmente los médicos también muestran interés de manera creciente, con relación a ello 

la antropología médica es concebida como una subdisciplina de la antropología general que 

va enfocada en la aplicación de conceptos y prácticas para la interpretación del cambio en 

las ideas, patrones de acción y valores; además se abordan acerca de la influencia de la 

medicina indígena, los primeros encuentros entre europeos y nativos para demostrar interés 

de preservar y comprender estas prácticas médicas, por ello es que Acosta propone el 

término “historia moral” esto para referirse a la disciplina que se ocupa de los hechos y 

costumbres de los pueblos sin escritura. El estructuralismo marxista ha intentado implicar el 

pensamiento de Marx a la interpretación de culturas primitivas; sin embargo, no ha logrado 

negar la utilidad de la antropología cultural ni construir una antropología marxista. Abordando 

el cuestionamiento del marxismo estructural y su relación con la antropología, destacando el 

surgimiento de movimiento anarco – estudiantil. También se hace destacar la importancia de 

la lengua y la cultura de las clases populares, así como su relación con las clases 

dominantes. Cuando hablamos de la concepción mágica- religiosa de la medicina en la 

América prehispánica se hace notar la cultura andina prehispánica, dado que estrechamente 

se encontraba ligada a la naturaleza y sus concepciones metafísicas basadas en la tétrada 

tierra- fuego- aire –agua, por ello un mundo ideológico del que se expresaba a través de 

mitos y creencias que de alguna manera aún persisten en la América rural contemporánea. 

En este caso las enfermedades eran vistas como un castigo divino y se desarrollaban 

rituales para apaciguar a las deidades y prevenir epidemias, estas enfermedades tenían 

nombre relacionados con sus supuestos agentes de causa y se creía que provenían de un 

mundo sobrenatural habitado por dioses y espíritus, es entonces que se realizaban rituales 

mágicos para la cura de enfermedades, utilizando hierbas, danzas y brebajes alucinógenos, 

por ello a lo largo de la historia a estos curanderos y chamanes fueron perseguidos y 

considerados como brujos o hechiceros, en especial durante la colonización española, 

aunque de alguna forma algunas culturas lo reconocían como protectores contra los malos 

espíritus a las creencias en la magia, brujería y hechicería que ya eran comunes, tenían una 

asociación con enfermedades y desgracias. Pasa a tener lugar la evangelización de los 
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nativos por parte de los conquistadores españoles, quienes se enfrentaron a la resistencia 

ideológica y cultural de los Andes, por lo que condujo a la creación de un catolicismo 

indígenizado. Los hechiceros andinos eran perseguidos y acusados de prácticas diabólicas, 

mientras que los nahuas creían en diferentes principios y practicaban algunos rituales para 

contrarrestar los efectos maléficos. Así mismo se tenía una concepción de la muerte en las 

culturas precolombinas, cuál implicaba el tránsito a otro mundo con rituales y ofrendas para 

asegurar una vida eterna venturosa, de hecho en la actualidad aún persiste este tipo de 

cultos hacia los muertos, especialmente aquí en México, donde se celebran con ofrendas, 

altares, elaboración de panes y dulces tradicionales. La concepción mágico-religiosa de la 

medicina era fundamental y tenía una estrecha relación con las creencias espirituales y las 

prácticas rituales de las diversas culturas indígenas que habitaban el continente. Los 

curanderos, chamanes y sacerdotes tendían a desempeñar roles en la práctica de la 

medicina prehispánica. En la medicina prehispánica se basaban en un profundo 

entendimiento de la naturaleza, en el mundo espiritual se creía que las enfermedades tenían 

causas físicas como espirituales y su curación requería abordar ambas dimensiones; por ello 

se desarrollaron los tratamientos médicos que incluyen una combinación de hierbas 

medicinales, rituales y ceremonias sagradas así como prácticas mágicas. Y es entonces 

cuando, cabe a mencionar la importancia que tiene la Antropología en la carrera del médico 

general. Por ello, se hace complejo analizar al ser humano, dado que ha sido influenciado 

por algunas dimensiones de manera biológica, psicológica y sociocultural. Es necesario 

hacer un énfasis y profundizar, analizar los factores sociales y culturales que caben en el 

contexto de la salud – enfermedad; esto para darle un enfoque holístico que considere al ser 

humano en su totalidad. Por ello es que se hace necesaria una visión holística del organismo 

humano, así como del proceso salud - enfermedad para alcanzar aquellos objetivos de la 

medicina, esto incluyendo la importancia de considerar la esencia sociocultural del hombre 

en la formación médica, promoviendo la culturización constante y el desarrollo de 

conocimientos científicos, así como establecer vínculos interdisciplinarios con las ciencias 

sociales especialmente la Antropología, para realizar una comprensión de manera profunda 

del ser humano en su contexto sociocultural, bajo la existencia de formación del médico 

general es distinguido realizar el enfoque comunitario y humanista, con un énfasis en la 

atención integral y preventiva, basado en desarrollar a profesionales comprometidos con los 

principios de la medicina familiar, cuáles también sean capaces de abordar los problemas de 

salud desde una perspectiva biosociocultural, utilizando el método clínico epidemiológico 
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para lograr un propósito indispensable bajo los fundamentos científicos de la formación 

médica, incluyendo por supuesto el conocimiento antropológico. Durante todo este viaje nos 

queda claro, el trabajo y la responsabilidad que se nos crea a la formación médica, sin 

importar la cosmovisión, enfoque cultural, usos y costumbres de la sociedad, sin olvidar el 

lado científico medicinal. 
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