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Ensayo. 

 

  



INTRODUCCION 

 

En este ensayo se dará a conocer los temas que se vieron en el primer parcial, como la 

Historia de la antropología y la medicina, como es que nace la antropología, su concepción 

mágico-religiosa y sus consideraciones antropológicas. 

La antropología médica es una subdisciplina de la antropología que estudia las prácticas, 

creencias y sistemas de salud y enfermedad en diferentes culturas y sociedades. Su 

objetivo es comprender cómo los factores culturales, sociales, económicos y biológicos 

influyen en la salud, el bienestar y las prácticas médicas de los individuos y comunidades. 

La antropología médica se basa en la premisa de que la salud y la enfermedad no pueden 

entenderse plenamente sin considerar el contexto cultural y social en el que ocurren. 
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Se aborda la limitada inclusión de temas como la historia de la medicina, la ética y la 
antropología médica en las publicaciones médicas, las cuales suelen enfocarse en la 
medicina científica y técnica. En contraste, los estudios en estas áreas suelen aparecer en 
revistas muy especializadas. Este número de la revista médica presenta investigaciones 
relevantes en estos campos, destacando tres estudios específicos: 

Micetoma en la Era Prehispánica: La doctora Josefina Lory y colaboradores documentan 

la presencia de micetoma, una enfermedad inflamatoria crónica causada por actinomicetos, 

en la colección esquelética de la cultura Tlatilco. Este hallazgo ofrece evidencia de la 

existencia de esta enfermedad en el México prehispánico, lo que es notable dado que la 

primera descripción formal en México apareció en 1874. 

El “Empacho” en el Siglo XIX: Los doctores Roberto Campos Navarro y María Luisa 

Coronado analizan el concepto de "empacho", una entidad nosológica que ha sido 

reconocida desde el siglo XVI. Este estudio detalla cómo el empacho, que se relaciona con 

indigestión o trastornos gástricos, ha sido tratado tradicionalmente con plantas medicinales, 

procedimientos manuales y rituales religiosos, además de laxantes y otros tratamientos 

médicos formales. El empacho continúa siendo un tema de interés en la medicina popular 

y académica. 

Tláloc y la Ascitis: El estudio del doctor Carlos Viesca Treviño y colaboradores explora la 

posible representación de la deidad del agua Tláloc en relación con la ascitis, una condición 

clínica caracterizada por la retención de líquidos. Utilizando el iconodiagnóstico, analizan 

figuras prehispánicas para inferir la presencia de enfermedades relacionadas con la ascitis 

y su conexión con la figura divina de Tláloc. 

Además, se destaca el trabajo del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha dedicado 50 años al estudio de la 

historia de la medicina y al fomento del humanismo en la salud. Esta institución ha 

contribuido significativamente a la comprensión de las prácticas médicas tradicionales y la 

conceptualización de enfermedades a lo largo del tiempo. 

También se mencionan otros estudios destacados, como el uso de plantas medicinales en 

mujeres embarazadas en Cuba, el empleo de sanguijuelas como terapia alternativa en 

México, y la percepción social de la neumonía. Estos estudios ilustran la diversidad de 
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enfoques en la práctica médica, integrando perspectivas históricas y sociales con la 

medicina moderna. 

En simples palabras, el número de la revista médica presenta una visión amplia y plural de 

la medicina, destacando investigaciones que enriquecen la comprensión de la práctica 

médica más allá del enfoque científico, incorporando aspectos históricos, culturales y 

sociales. 

En 1988, el Instituto Nacional Indigenista publicó un volumen conmemorativo de sus 40 

años, destacando la evolución de la institución desde su creación en 1948 para atender a 

la población indígena en México. Este volumen incluye trabajos que evalúan la política y la 

acción del INI y del indigenismo revolucionario, con énfasis en la trayectoria de Gonzalo 

Aguirre Beltrán, una figura clave en la antropología médica mexicana. El texto aborda tanto 

su papel como director del INI durante 1970-1976, como sus contribuciones teóricas y 

prácticas en la antropología médica y el indigenismo. Destacan las influencias de sus ideas 

en la teoría y práctica del desarrollo comunitario y la salud en regiones interculturales. 

Además, se resalta la riqueza de sus escritos, caracterizados por una exhaustiva 

documentación y un enfoque crítico hacia las relaciones entre la antropología y la política. 

El trabajo de Aguirre Beltrán, particularmente en la antropología médica, se considera 

fundamental para comprender el desarrollo de las ciencias sociales y las políticas 

indigenistas en México. 

En 1994, el Instituto Nacional Indigenista (INI) publicó la "Biblioteca de la Medicina 

Tradicional Mexicana", que incluye 48 trabajos de Aguirre Beltrán, destacando su enfoque 

en la "antropología médica". Estos textos, desde 1943 hasta 1990, abordan la medicina 

indígena desde perspectivas históricas, culturales y científicas. Aguirre Beltrán, influenciado 

por su formación en medicina y su trabajo en el INI, estudió la salud indígena y su 

interrelación con la estructura social. Su obra se caracteriza por un enfoque integrado, 

combinando antropología, historia y psicología para examinar la medicina tradicional y su 

evolución. Destaca por su análisis de la aculturación médica y su influencia en la medicina 

mestiza, así como por la incorporación de aspectos psicológicos en el estudio de la salud 

indígena. Su contribución a la antropología médica es notable por su enfoque en la 

intersección de cultura, salud y enfermedad, y la importancia de considerar tanto aspectos 

biológicos como culturales en la investigación y planificación de programas de salud. 
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En México, el estudio de las plantas medicinales ha tenido una historia marcada por la 

creación y desaparición de instituciones especializadas. En 1888 se fundó el Instituto 

Médico Nacional, que se destacó por clasificar y analizar plantas medicinales con el fin de 

sustituir medicamentos extranjeros por nacionales. Este instituto fue cerrado en 1915 sin 

explicación, y no fue hasta 1975 que se estableció el Instituto Mexicano para el Estudio de 

las Plantas Medicinales (IMEPLAM), que también fue cerrado sin justificación en el pasado 

sexenio. A pesar de estos cierres, investigadores individuales como Efrén del Pozo y Xorge 

Alejandro Domínguez continuaron el estudio de la herbolaria. Aguirre Beltrán, un destacado 

antropólogo médico, examinó la relación entre medicina y antropología, explorando la 

influencia de las prácticas indígenas, españolas y africanas en la herbolaria mexicana. Su 

trabajo, "Medicina y magia", profundiza en la aculturación y la integración de elementos 

místicos y medicinales en la práctica médica. A pesar de sus contribuciones valiosas, su 

enfoque ha sido criticado por centrarse demasiado en las prácticas psicotrópicas y 

alucinógenas, dejando de lado otros aspectos de la medicina tradicional. La obra de Aguirre 

Beltrán sigue siendo una referencia fundamental en la antropología médica en México. 

La cultura andina prehispánica integraba profundamente la naturaleza en sus concepciones 

metafísicas, inspirándose en la tétrada tierra, fuego, aire y agua. Su cosmogonía y 

cosmovisión estaban vinculadas a una interpretación especial del tiempo y espacio, 

influenciando su vida secular y religiosa. Creían en un universo tripartito, con mundos 

divino, terrenal y subterráneo interrelacionados, y en la magia y animismo como parte de 

su sistema religioso. 

Los aztecas y mayas también tenían visiones complejas del universo: los aztecas 

distribuían el cosmos a lo largo de un eje vertical con varios cielos e inframundos, mientras 

que los mayas lo conectaban a través de árboles sagrados y dioses específicos. La 

medicina precolombina estaba marcada por la magia y creencias en deidades que 

causaban o curaban enfermedades.  

Las prácticas curanderiles incluían el uso de plantas medicinales y rituales por parte de 

shamanes. Aunque los españoles intentaron imponer el cristianismo, la resistencia indígena 

preservó muchas prácticas religiosas tradicionales. El culto a los muertos era prominente, 

con rituales y ofrendas para asegurar una transición favorable al más allá. Las tumbas y 

rituales funerarios reflejaban la importancia de la vida después de la muerte y variaban 
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según la cultura, desde momificación en los Andes hasta elaboradas tumbas en 

Norteamérica. 

 

 

Conclusión 

La antropología médica ofrece una perspectiva esencial para entender la salud y la 

enfermedad más allá de los enfoques biomédicos tradicionales. Esta disciplina nos enseña 

que los aspectos culturales y sociales influyen profundamente en cómo las personas 

experimentan y manejan su salud. 

Comprender las variaciones en las prácticas médicas y las creencias culturales nos permite 

abordar la atención sanitaria de manera más holística y culturalmente sensible. La 

antropología médica subraya la importancia de considerar el contexto cultural al desarrollar 

y aplicar tratamientos, lo cual es crucial para mejorar la eficacia y la aceptación de las 

intervenciones médicas. 
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