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En este ensayo abordaremos temas como el origen de la antropología médica, el nacimiento 
de la antropología, la concepción mágico-religiosa de la medicina en la américa prehispánica 
y por último terminaremos hablando de la importancia de la antropología en la carrera de 
medicina, empezaremos analizando como se ha entendido la enfermedad y la medicina a lo 
largo del tiempo estudiando las practicas medicas tradicionales y su relación con la cultura. 
gracias a las investigaciones nos podemos dar cuenta que desde tiempos remotos en la época 
prehispánica la persistencia de tratamientos tradicionales como el uso de platas medicinales 
eran ya usados. Uno de los descubrimientos más importantes y más reveladores en la historia 
de la medicina es la es la evidencia de las enfermedades antiguas como es el caso del 
micetoma encontrados en restos oseos de la cultura de tlatilco, lo que nos demuestra que esta 
enfermedad existía desde tiempos prehispánicos, este descubrimiento demuestra la 
importancia de los estudios arqueológicos y la antropología del pasado.  Otro aspecto 
relevante es la forma en que las culturas antiguas relacionaban las enfermedades con lo 
sobrenatural. En la cultura mesoamericana, por ejemplo, Tláloc, dios del agua, ha sido 
asociado con la ascitis, una enfermedad caracterizada por la acumulación de líquidos en el 
abdomen. A través del iconodiagnóstico, se ha interpretado que representaciones de Tláloc 
podrían simbolizar esta condición médica. Esto nos permite entender cómo las antiguas 
civilizaciones explicaban las enfermedades y cómo estas creencias influyeron en sus prácticas 
de sanación. En el siglo XIX, el "empacho" fue un concepto médico ampliamente discutido en 
México. Se le relacionaba con problemas digestivos y se trataba con remedios caseros, 
masajes e incluso rituales religiosos. Aunque hoy en día la medicina moderna ofrece 
explicaciones más precisas para estos malestares, las creencias en el empacho siguen 
vigentes en muchas comunidades en hoy en día. Esto evidencia la persistencia de la medicina 
tradicional y su valor dentro de las sociedades. El uso de plantas medicinales sigue siendo una 
práctica extendida, especialmente entre mujeres embarazadas en Latinoamérica. Estudios 
han demostrado que muchas mujeres consumen infusiones de hierbas para aliviar malestares, 
a pesar de los riesgos que algunas de estas plantas pueden representar. Esta situación plantea 
la necesidad de educar a la población sobre el uso seguro de la medicina natural y su posible 
impacto en la salud. La antropología, aunque con antecedentes en la historia y la filosofía, 
comenzó a tomar forma como ciencia con la llegada del colonialismo y la necesidad de 
entender a los pueblos sometidos. En el siglo XIX, con el auge del positivismo, la antropología 
se consolidó como disciplina científica. Sin embargo, su estrecha relación con el colonialismo 
y el evolucionismo social generó críticas, sobre todo desde la perspectiva marxista. Karl Marx 
y Friedrich Engels consideraban que la historia de la humanidad estaba marcada por la lucha 
de clases, pero excluyeron de su análisis a los pueblos sin escritura, relegándolos al ámbito 
de la antropología. Este debate sobre la inclusión de los pueblos indígenas en la historia influyó 
en la antropología del siglo XX, especialmente en corrientes como el estructuralismo marxista 
y el pensamiento de Antonio Gramsci, quien incorporó la cultura popular a la lucha de clases. 
Un enfoque cultural de la salud; Dentro de la antropología surgió un interés particular por la 
relación entre la cultura y la medicina. La antropología médica estudia cómo las sociedades 
interpretan la salud y la enfermedad, y cómo estas concepciones influyen en sus prácticas 
médicas. Esta subdisciplina tomó fuerza en la segunda mitad del siglo XX y se ha desarrollado 
especialmente en países con poblaciones indígenas y campesinas que mantienen sistemas 
médicos tradicionales. Uno de los pioneros en este campo fue William Rivers, quien en su obra 
Medicina, magia y religión (1924) analizó cómo las creencias culturales influyen en la medicina. 
Su trabajo demostró que la medicina no es solo una práctica científica, sino también un sistema 
de conocimiento vinculado a la magia y la religión. Posteriormente, antropólogos como Robert 
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Redfield y Manuel Gamio estudiaron la relación entre la medicina tradicional y la medicina 
occidental en comunidades indígenas y campesinas. El concepto de medicina folk desarrollado 
por Redfield es clave para entender la antropología médica. En estudios realizados en pueblos 
mexicanos como Tepoztlán y comunidades mayas, identificó la coexistencia de dos sistemas 
médicos: uno basado en la tradición y otro en la biomedicina moderna. En estas comunidades, 
las enfermedades no solo tienen causas biológicas, sino también espirituales o sociales, lo 
que hace que los tratamientos incluyan tanto hierbas medicinales como rituales mágicos o 
religiosos. La antropología médica ha sido fundamental para entender las barreras culturales 
en la atención de la salud. En muchos países del mundo, las comunidades indígenas y rurales 
desconfían de la medicina moderna porque no toma en cuenta sus creencias y prácticas 
tradicionales. Por ello, esta disciplina ha ayudado a desarrollar modelos de atención médica 
intercultural que respetan y combinan ambos sistemas. Sin embargo, la antropología médica 
también ha sido objeto de críticas. En los años 60 y 70, algunos sectores marxistas la 
consideraron una herramienta del colonialismo interno, ya que las políticas de salud basadas 
en la integración de los indígenas a la medicina occidental fueron vistas como un intento de 
asimilación cultural. A pesar de ello, hoy en día la antropología médica sigue siendo una 
disciplina clave para mejorar la salud pública en comunidades marginadas. “La génesis de la 
Medicina en la América Prehispánica puede aún verse reflejada en la cosmovisión mágico 
religiosa que en la actualidad los pueblos originarios, que poblaron esta tierra y han subsistido, 
mantienen sobre el fenómeno de la enfermedad y en sus costumbres terapéuticas”. En la 
américa rural se expresaban atreves de mitos y creencias hasta el dia de hoy las comunidades 
rurales tienen sus propias reglas atraves de sus creencias . La teología prehispánica era 
panteísta y politeísta, asumía la espiritualidad del medio natural circundante; en ese contexto, 
vinculaban los cataclismos y las enfermedades con el poder de sus "apus". Nuestros 
antepasados tenían su propia visión de cómo ellos veían al mundo, tal es así que, los incas 
tenían una concepción tripartita del universo: el mundo divino de los dioses, el mundo presente 
habitado por los hombres y el mundo subterráneo del muerto, dichos mundos según sus 
creencias estaban interrelacionados. En la pareja divina Ometecuhtli Omecíhuatl gesta a los 
cuatro dioses Tezcatlipoca destinados a los cuatro puntos cardinales y relacionados con la 
génesis del universo mesoamericano. Los aztecas distribuían el universo a lo largo de un eje 
vertical con dos polos, uno ubicado en el piso trece del cielo y otro en el Mictlán, en la región 
novena del inframundo; en ese esquema distribuían sus tres mundos cósmicos: el mundo 
celeste (trece cielos), el mundo terrenal y el inframundo (nueve regiones); en los cielos 
inferiores estaban la luna y el sol. El maya era representado por cinco árboles sagrados y sus 
respectivas divinidades que conectaban el cielo y la tierra. La concepción mágico-religiosa fue 
la principal característica de la Medicina precolombina ya que existían dioses buenos y malos, 
los dioses buenos que concebían bienestar como riqueza, salud y amor mientras que los 
dioses malos traían desgracias como la enfermedad y el cataclismo. En la america 
prehispánica existían ya las personas que curaban atraves de las plantas, los llamados 
shamanes y curanderos y que según ellos se podían conectar predecir o profesar la 
enfermedad que tenían al igual que interpretar los sueños y podían comunicarse con los dioses 
atreves de alucinaciones sensoriales cactus alucinógeno. Por otro lado estaba la hechicería y 
la enfermedad que prácticamente la hechicería era un poder para dañar o hacerle mal a las 
personas y por último la importancia de la antropología para la carrera de medicina es que nos 
permite comprender el mundo que nos rodea y nos ofrece una visión más amplia para poder 
tratar al paciente y brindar una buena atención medica integral, preventiva, sistemática y 
personalizada respetando su cosmovisión para facilitar el trabajo y obtener mejores resultados 
teniendo una buena relación de médico- paciente. 
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