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La conexión entre la historia y la antropología médica nos ofrece una visión profunda de 

cómo las creencias, prácticas y conceptos relacionados con la salud han evolucionado a lo 

largo del tiempo. Desde la observación de lesiones en el esqueleto hasta la interpretación 

de representaciones plásticas de divinidades como Tláloc, el Dios del agua, vemos cómo 

las sociedades han buscado comprender y tratar las enfermedades desde una variedad de 

perspectivas. La investigación en este campo revela la complejidad de las prácticas 

médicas tradicionales, como el empacho, que involucran el uso de plantas medicinales, 

procedimientos rituales y la participación de personas mayores en la familia o de origen 

cultural indígena. La antropología médica nos permite comprender cómo las enfermedades 

eran conceptuadas en el pasado y cómo estas concepciones se relacionaban con creencias 

sobrenaturales y divinidades. A través de la historia, vemos cómo diferentes culturas han 

interpretado y tratado diversas enfermedades, desde la antigua Grecia y Roma hasta las 

sociedades prehispánicas en México. La disciplina de la antropología médica nos brinda 

herramientas para analizar y contextualizar estas prácticas dentro de su entorno cultural y 

social, lo que nos ayuda a construir una comprensión más completa de la salud y la 

enfermedad en diferentes contextos históricos y culturales. En el ámbito de la antropología 

médica, diversos autores han dejado su huella y contribuido al desarrollo de esta disciplina. 

Entre ellos se encuentran figuras destacadas como Eduardo Taylor, cuyos trabajos han sido 

fundamentales en el ámbito de la antropología en Inglaterra. Por otro lado, Marcel Mauss, 

reconocido por sus contribuciones a la antropología francesa, ha explorado diversos 

aspectos de las prácticas médicas desde una perspectiva antropológica. Ernesto de 

Martino, un renombrado antropólogo italiano, ha profundizado en el estudio de las creencias 

y prácticas relacionadas con la salud en diversas culturas. Manuel Gamio, por su parte, ha 

realizado importantes investigaciones en el contexto mexicano, abordando temas 

relacionados con la medicina tradicional y su interacción con la medicina moderna. Ángel 

Palerm, una figura destacada en la antropología mexicana, ha contribuido 

significativamente al estudio de la etnografía y las prácticas de curación en las comunidades 

indígenas. En el ámbito específico de la medicina tradicional, Roberto Campos Navarros y 

María Luisa Coronado han investigado a fondo el fenómeno del empacho y sus 

implicaciones culturales y médicas. Además, es importante mencionar a pensadores como 

Karl Marx y Frederich Engels, cuyas teorías sobre la lucha de clases y la estructura social 

han influido en la forma en que se estudia la medicina desde una perspectiva antropológica. 

Autores más contemporáneos como Mauricio Godelier y Norman Scotton, han desarrollado 
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el concepto de antropología médica, explorando las intersecciones entre la cultura, la salud 

y la enfermedad. La antropología médica es un campo interdisciplinario que se nutre de las 

contribuciones de diversos autores que han explorado las complejidades de la salud y la 

enfermedad desde múltiples perspectivas. La historia y la antropología médica también nos 

invitan a reflexionar sobre cómo las ideologías y las orientaciones políticas han influido en 

la forma en que se ha estudiado y comprendido la salud y la enfermedad. Desde la 

proscripción marxista de la antropología hasta el estructuralismo marxista, vemos cómo las 

teorías e ideologías dominantes han afectado la forma en que se ha conceptualizado la 

antropología médica a lo largo del tiempo. Sin embargo, a pesar de estos cambios y 

controversias, la disciplina sigue siendo fundamental para nuestra comprensión de la salud 

humana y continúa siendo objeto de investigación y debate en el campo académico. En la 

cosmovisión mágico-religiosa de los pueblos originarios de América prehispánica, aún se 

reflejan los fundamentos de la medicina y la concepción de la enfermedad. Esta visión, 

arraigada en la cultura andina y otras culturas ancestrales, se basaba en una profunda 

integración con la naturaleza y una conexión espiritual con el entorno. Los antiguos 

habitantes de estas tierras concebían el universo como una entidad viva, compuesta por 

elementos como la tierra, el fuego, el aire y el agua, que representaban aspectos 

fundamentales de la existencia. A través de mitos y creencias, se expresaba una 

comprensión metafísica del mundo, donde divinidades como Tláloc, Quetzalcóatl y otros 

dioses representaban fuerzas que influían en la vida y la salud de las personas. En esta 

concepción panteísta y politeísta, los cataclismos naturales y las enfermedades eran 

interpretados como manifestaciones del poder de estas divinidades. Los dioses buenos 

concedían bienestar y prosperidad, mientras que los dioses malévolos podían traer 

enfermedad y desgracia. La relación entre los seres humanos y estas divinidades era 

fundamental para la salud y el bienestar, y se expresaba a través de rituales, ofrendas y 

prácticas curativas. Los chamanes y curanderos desempeñaban un papel crucial en la 

sociedad prehispánica, actuando como intermediarios entre el mundo humano y el mundo 

espiritual. Utilizando plantas medicinales, rituales sagrados y conocimientos ancestrales, 

buscaban sanar enfermedades y proteger a la comunidad de influencias negativas. El culto 

a los muertos también era una parte importante de esta cosmovisión, con rituales y prácticas 

destinadas a honrar a los ancestros y mantener una conexión con el mundo espiritual. 

Lugares como el Tlalocán, donde se creía que residían los dioses, eran considerados 

sagrados y se les rendía culto como parte de las tradiciones religiosas. La medicina en 
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América prehispánica estaba profundamente arraigada en una visión del mundo que 

integraba lo espiritual, lo natural y lo humano. A través de prácticas rituales, creencias 

míticas y un profundo conocimiento de la naturaleza, las culturas ancestrales buscaban 

comprender y sanar las enfermedades, manteniendo una estrecha conexión con el universo 

y sus divinidades. La importancia de la antropología en la carrera de medicina radica en la 

necesidad de comprender al ser humano en toda su complejidad y multidimensionalidad. 

La medicina, como disciplina centrada en la salud y el bienestar del individuo, se beneficia 

enormemente al integrar los conocimientos y enfoques de la antropología. La antropología 

ofrece una perspectiva holística que considera al ser humano no solo como un cuerpo 

biológico, sino también como un ser cultural, social y psicológico. Al entender la influencia 

de la cultura, las creencias, los valores y las prácticas sociales en la salud y la enfermedad, 

los médicos pueden ofrecer un cuidado más completo y efectivo a sus pacientes. El enfoque 

interdisciplinario entre la medicina y la antropología permite abordar de manera integral las 

necesidades de los pacientes, teniendo en cuenta no solo los aspectos físicos de la 

enfermedad, sino también su contexto social, cultural y psicológico. Esta integración facilita 

una atención médica más sensible y adaptada a las necesidades específicas de cada 

individuo y comunidad. La teoría de la cultura como un factor fundamental en el desarrollo 

de los procesos psicológicos humanos resalta la importancia de comprender cómo las 

influencias culturales moldean las percepciones, comportamientos y experiencias de las 

personas. Al reconocer la cultura como un componente esencial de la experiencia humana, 

los médicos pueden brindar una atención más culturalmente competente y centrada en el 

paciente. La antropología aporta una perspectiva única y complementaria a la medicina, 

ayudando a los profesionales de la salud a comprender mejor la complejidad del ser 

humano y a ofrecer una atención médica más completa, sensible y adaptada a las 

necesidades individuales y culturales de los pacientes. Los temas abordados ofrecen una 

visión integral de la relación entre la salud, la cultura y la práctica médica. Desde la 

interculturalidad y la salud, donde se destaca la importancia de comprender y respetar las 

diversas cosmovisiones y sistemas de salud de las comunidades indígenas y locales, hasta 

la exploración de la historia de la medicina y la antropología, que revela cómo las creencias 

y prácticas médicas han evolucionado a lo largo del tiempo y en diferentes contextos 

culturales. La integración de la antropología en la carrera de medicina emerge como una 

necesidad fundamental para comprender al ser humano de manera holística. La 

antropología médica proporciona una perspectiva valiosa al estudiar cómo las culturas 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 5 

 

influyen en la percepción y el tratamiento de las enfermedades, y cómo estas perspectivas 

pueden enriquecer la práctica médica moderna. En conjunto, estos temas resaltan la 

importancia de reconocer y valorar la diversidad cultural en el ámbito de la salud, y cómo 

esta comprensión puede mejorar la atención médica y promover un enfoque más inclusivo 

y efectivo hacia el bienestar humano. 
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