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Introducción:La medicina en América Latina es un campo rico y complejo, marcado por la 

intersección de tradiciones indígenas, prácticas coloniales y la influencia de la medicina 

moderna. Desde la época prehispánica, los pueblos indígenas desarrollaron sistemas de salud 

basados en la cosmovisión mágico-religiosa, la observación de la naturaleza y la sabiduría 

ancestral. La llegada de los conquistadores españoles trajo consigo un nuevo modelo médico, 

basado en la ciencia y la religión cristiana, que impactó profundamente las prácticas 

tradicionales. A pesar de la imposición de este nuevo modelo, la medicina indígena ha 

persistido a lo largo de los siglos, adaptándose y fusionándose con elementos de la medicina 

occidental, dando lugar a una rica diversidad de prácticas médicas en la región. En la Medicina 

Prehispánica: Una Cosmovisión Mágico-Religiosa:Los pueblos indígenas de América Latina 

tenían una profunda conexión con la naturaleza, y su cosmovisión se basaba en la creencia 

de que el universo estaba interconectado y regido por fuerzas sobrenaturales.  La enfermedad 

era vista como un castigo divino, una consecuencia de la ofensa a los dioses o la influencia de 

espíritus malignos. En ella exístian tanto dioses buenos como dioses malos, los dioses buenos 

eran aquellos que concedían (ríqueza, salud y amor) sin en cambio los dioses malos eran los 

que atraían enfermedad y los cataclismos. La enfermedad según sus creencias prvenían de 

estas divinidades que podían “dañar” o “poseer” al individuo, penetrar objetos, “sacar” el alma 

entre otras cosas. La medicina prehispánica se caracterizaba por la utilización de plantas 

medicinales, rituales, conjuros y la intervención de chamanes o curanderos, quienes actuaban 

como intermediarios entre el mundo terrenal y el espiritual.La Importancia de los Dioses en la 

Salud y la Enfermedad: Cada cultura indígena tenía sus dioses, y cada dios estaba asociado 

con diferentes aspectos de la vida, incluyendo la salud y la enfermedad.  Por ejemplo, los 

aztecas creían que Tláloc, el dios de la lluvia, era responsable del edema y la ascitis, 

enfermedades que se asociaban con el agua. Los incas, por su parte, veneraban a la 

Pachamama, la Madre Tierra, quien era considerada la fuente de la fertilidad y la lluvia, y su 

influencia se extendía a la salud de las personas y la tierra. A lo largo del tiempo las personas 

han pasado de ser panteístas a politeistas por la conquista y por el tiempo transcurrido. El 

Papel del Chamán:El chamán era una figura central en la medicina prehispánica. Era 

considerado un intermediario entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, y tenía la capacidad 

de comunicarse con los dioses y los espíritus.  Los chamanes utilizaban una variedad de 

técnicas para diagnosticar y tratar enfermedades, incluyendo la interpretación de sueños, la 
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lectura de los astros, la observación de la naturaleza y el uso de plantas medicinales.La 

Herbolaria: Un Tesoro de Sabiduría Ancestral:La herbolaria era una parte fundamental de la 

medicina prehispánica. Los pueblos indígenas tenían un profundo conocimiento de las 

propiedades medicinales de las plantas y las utilizaban para tratar una amplia gama de 

enfermedades.  "Concepción mágico-religiosa de la Medicina en la América Prehispánica" de 

Óscar Frisancho Velarde menciona la existencia de mercados prehispánicos donde se vendían 

hierbas medicinales, un testimonio de la importancia de la herbolaria en la vida cotidiana que 

hoy en día se sigue haciendo utilidad de la misma como es el caso de la verbena que tiene 

efectos beneficiosos. Todo esto tiene un enfoque natural conectado con la tierra, “de tierra 

somos y en tierra nos convertiremos” nos expresa una conexión a la tierra. La llegada de los 

conquistadores españoles supuso un cambio radical en la medicina latinoamericana. La 

imposición de la religión cristiana y la medicina occidental, basada en la ciencia y la razón, 

desafió las prácticas tradicionales. “Nace la antropología médica" de Carlos Zolla, nos muestra 

cómo la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán, un destacado antropólogo mexicano,  analizó el 

proceso de aculturación médica en México,  destacando la persistencia de las prácticas 

tradicionales y la fusión con elementos de la medicina occidental.La Resistencia de la Medicina 

Indígena: A pesar de la imposición del modelo colonial, la medicina indígena no desapareció. 

Se adaptó a las nuevas circunstancias, incorporando elementos de la medicina occidental y 

manteniendo sus propias creencias y prácticas. En el mundo actual se ha implementado la 

relación con la herbolaria tradicional con la médicina actual, tanto es así el avance que incluso 

la Universidad Nacional Autonoma de México realiso una biblioteca virtual para realizar un 

registro de las plantas medicinales que son de utilidad. Chiapas siendo uno de los 

representantes más notorios por su amplia gama de plantas medicinales. Historia, 

antropología y medicina" de Francisco Espinosa-Larrañaga, nos presenta ejemplos de cómo 

la medicina tradicional ha sobrevivido y se ha integrado a la práctica médica moderna, como 

el caso del "empacho", una entidad nosológica que se encuentra en textos médicos desde el 

siglo XVI hasta la actualidad. El contacto entre la medicina indígena y la medicina occidental 

dio lugar a la medicina mestiza, una mezcla de tradiciones que se ha convertido en una parte 

fundamental de la medicina latinoamericana.  La medicina mestiza incorpora elementos de la 

herbolaria, los rituales y las creencias tradicionales, pero también utiliza medicamentos y 

técnicas de la medicina occidental. Antropología Médica: La Reconciliación de Tradiciones:La 

antropología médica ha surgido como un campo de estudio que busca comprender las 

relaciones entre la cultura, la salud y la enfermedad. En América Latina, esta disciplina ha sido 
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fundamental para la recuperación y el reconocimiento de la medicina tradicional, así como para 

la integración de las prácticas tradicionales a la práctica médica moderna. "Consideraciones 

antropológicas en el proceso de formación profesional del médico general" de Odalis Querts 

Méndez  nos muestra la importancia de la antropología médica en la formación de 

profesionales de la salud. Se argumenta que la formación del médico debe ser holística, 

incluyendo la comprensión de la cultura y la visión del mundo de los pacientes, para lograr una 

atención médica integral y de calidad incluyendo la forma de vida, recalcando la importancia 

de tomar en cuenta los usos que los pacientes le dan a las plantas medicinales  y que han 

existido desde ya varios años .Conclusión:La medicina tradicional en América Latina es un 

legado de sabiduría y resistencia. A pesar de la influencia de la medicina occidental, las 

prácticas y creencias tradicionales han persistido, adaptándose y fusionándose con elementos 

del modelo moderno. La antropología médica ha sido fundamental para la comprensión y el 

reconocimiento de este legado,  contribuyendo a la integración de las prácticas tradicionales a 

la práctica médica moderna.  La diversidad de prácticas médicas en América Latina es un 

testimonio de la riqueza cultural de la región y de la importancia de preservar y valorar las 

tradiciones indígenas. 
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