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El estudio de la historia de la medicina y la antropología han sido olvidados 

últimamente en las publicaciones científicas, como que no le han tomado mucha 

importancia, Pero hay personas que sean interesados en conocer las historias de 

la de la medicina de años atrás y que han hecho investigaciones para conocer 

cómo las enfermedades   han sido tratados a largo del tiempo, y comprender la 

percepción que tiene ciertos grupos sociales acerca de la enfermedad-salud. En 

este documento presentaremos algunas investigaciones que se han realizado 

estos últimos años. De cómo percibía la gente en épocas prehispánicas y cómo lo 

relacionaban con el poder sobrenatural a cada enfermedad. Como primera 

investigación que tenemos es acerca del micetoma, que es una infección crónica 

que es causada por actinomicetos que habitan y se producen en suelos húmedos. 

En la época prehispánica esta enfermedad se hizo el estudio a través de la 

colección de óseos de la Cultura de Tlatilco. También nos menciona que esta 

enfermedad se describió en la antigua cultura hindú antes de la era cristiana pero 

en México no fue documentada hasta el 1874 en el estado de Sonora desde 

entonces cuando se documentó ha habido aportaciones en la literatura médica  

mexicana sobre el micetoma especialmente en su tratamiento La siguiente 

investigación que se hizo en el siglo XIX es acerca del empacho que es una 

enfermedad reconocida en México y en otros países Latinoamérica durante el 

estudio del empacho del siglo XIX el doctor Robert Campos Navarro y María Luisa 

coronado describen de cómo han identificado esta esta enfermedad durante el 

siglo XVI hasta la actualidad, el empacho se conoce hoy en la actualidad como la 

indigestión enteritis dispepsia o embarazo  gástrico qué causa por una mala 

ingesta excesiva de alimentos En muchas comunidades especialmente en 

Latinoamérica nos da a conocer que usan ciertas plantas medicinales y es muy 

común durante el embarazo que  las mujeres  traten sus síntomas  de embarazo 

con plantas medicinales. Como son el orégano, menta, tila y otras más pero a 

veces sin darse cuenta puede ser un plantas que tienen efectos abortivos. En las 

poblaciones antiguas utilizaban figuras para identificar ciertas enfermedades. Cada 

pueblo tenía una forma de interpretar ciertas enfermedades y como tratar cada 

uno, tenían distintas cosmovisiones acerca de la salud-enfermedad.  En México 

surge el interés acerca de la antropología médica para entender la enfermedad y 

de una perspectiva sociocultural. Recordando que la antropología médica es una 
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rama de la antropología general La cual estudia la diversidad de prácticas y 

creencias humanas. El actor Heródoto y Lucrecia muestran la curiosidad por 

conocer las costumbres médicas de distintos pueblos. Bernardo de Sahagún 

registró prácticas médicas indígenas con fines de evangelización y control social. 

Después de la Segunda Guerra Mundial con la descolonización en auge la 

antropología aplicada fue puesto bajo crítica durante el movimiento anar-estudiantil 

de 1968 la antropología fue vista como una ciencia nacida del colonialismo y se 

comenzó a cuestionar. Los estructuralistas ingleses y franceses afiliados al 

marxismo y comprometidos en la lucha de clases llegan a negar la especificidad 

de antropología ya que ellos también lo ven como una disciplina vinculada al 

colonialismo, pero la antropología a pesar de eso resistió a estas críticas ya que 

los argumentos a su contra suelen ser juicios Morales y no científicos. Desde 

entonces la antropología médica, a través de sus investigaciones nos da a conocer 

como las comunidades indígenas como los navajos conciben la salud y la 

enfermedad de manera diferente a las sociedades occidentales. Muchos años a 

tras o existen hoy en la actualidad que las enfermedades son vistas como 

resultado de desarmonía de las fuerzas naturales y que realizan el tratamiento a 

través de rituales y ceremonias con la participación de la comunidad, el curandero 

juega un papel muy importante en este proceso de suprimir estas prácticas 

curativas indígenas. Desde entonces los Asuntos indígenas en los estados unidos 

reconoce la importancia de combinar los conocimientos médicos con la 

comprensión cultural y social de las comunidades indígenas. Lo que destaca la 

creación de escuelas de medicina rural en México y la implementación de 

programas que capaciten a médicos y trabajadores de salud en   temas 

antropológicos, historia y sociales para que los profesionales de salud comprendan 

mejor las facultades culturales en relación con la salud y la enfermedad. “La 

Genesis de la medicina prehispánica puede aun verse reflejada en la cosmovisión 

mágico religioso que en la actualidad los pueblos originarios que poblaron esta 

tierra y has subsistido, mantiene sobre el fenómeno de la enfermedad y en sus 

costumbres terapéuticos” Los incas, mayas y aztecas compartían una visión del 

universo divino, creían que las enfermedades podían ser causadas por dioses o 

espíritus y que ciertos rituales podían sanarla. El mundo ideológico precolombino 

se expresaba a través de mitos y creencias, la magia apareció simultanea al deseo 
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de influir sobre los fenómenos naturales. Los incas tenían una concepción 

tripartida del universo, el mundo divino de los dioses, que el mundo presenta 

habitada por los   hombres y el mundo subterráneo de los muertos. La concepción 

mágico-religioso fue la principal característica de la medicina precolombina ellos 

creían que había dioses buenos que les daba la salud y dioses malos   que traían 

las enfermedades, que según el tipo de dios que se ofendía es lo que traían las 

enfermedades. Los antiguos americanos consideraban que la posesión por celes 

celestiales se manifestaban como una enfermedad. Los nahuas creían en 

enfermedades calientes provenientes del aire solar y en enfermedades fríos, 

provenientes del aire terrestre, creían que las manifestaciones de cualquier 

dolencia eran atribuidas a la voluntad de estas deidades. Los indios lules 

denominaban añacua a las manifestaciones orgánicas (ceguera, dolor, 

deformaciones que eran producidos por los espíritus del mol encargada en un 

gorgojo). En todas las culturas humanas han existido sujetos con aptitudes para 

interpretar sueños y profecías en América prehispánica estas personas 

pertenecían a una elite privilegiada, estas son elegidas al nacer por determinantes 

astrológicas o por haber sobrevivido a algún suceso sobrenatural. En México y en 

gran parte de Mesoamérica a los samanes se les llamaba ticitli o titici y cada 

samanes y curanderos tienen distintas formas de hacer sus rituales o sus 

ceremonias y los materiales que usan, cada quien interpretaba las enfermedades 

de formas distintos. Los conquistadores españoles trataron de evangelizar a los 

naturales que creo un catolicismo indigenado, pero la cultura resistía e impidió que 

las campañas extirpadoras de idolatría cumplieran su objetivo y como 

consecuencia de estas campañas se perdieron cetros ceremoniales huancas y 

santuario), así mismo se persiguieron a los samanes acusándolos de brujos o 

hechiceros practicantes de actos “satánicos o diabólicos”. Los andinos 

prehispánicos relacionaban sus enfermedades con la maledicencia de los brujos 

(laicas) incitado por sus enemigos. También la muerte se consideraba en los 

pueblos precolombinos que se trasladaban a un mundo diferente, se pasaba de 

una vida a otra. Los campesinos andinos jamás profanan una tumba creen que las 

lesiones superativas óseas de los miembros inferiores se generan caminar sobre 

los sepulcros y cada cultura percibía de forma diferente la muerte, distintos 

pueblos pensaba diferente. En Cuba vio la importancia de entender las culturas 
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para conocer al hombre como todo único Ya que la necesidad de profundizar los 

factores sociales y culturales que están asociando al proceso de salud y 

enfermedad La medicina en Cuba para lograr su objetivo demandó tener en cuenta 

la esencia sociocultural del hombre por lo tanto la formación científica médica debe 

establecer estrechos vínculos interdisciplinarios con las Ciencias Sociales en 

general y de manera particular con la antropología. Y algunos autores ven la 

importancia de la formación de médicos a una visión antropológica Y el 

investigador Beldarrain nos dice que la antropología médica abarca y que es muy 

importante aplicarla en la formación de médicos ya que nos aporta conocimientos 

de la cultura profesional de un médico, para él es como los prepara Para resolver 

algún problema que surja en lo sociocultural y así poder enfrentarlo. Nos menciona 

que es muy importante la antropología médica a la formación de médicos porque a 

través de eso nos permite conocer o tener en cuenta aspectos de la existencia y la 

esencia humanas ya que analiza elementos tales como valores, costumbres, 

normas estilos de vida, organización social, entre otras, esta ciencia nos puede 

describir al tener una mejor comprensión de cómo los seres humanos viven y las 

formas de vida que tienen. La antropología médica nos da a conocer que busca la 

manera de cómo ayudar a la sociedad de satisfacer las demandas humanitarias de 

origen social de las enfermedades y de cómo el habiente afecta la salud tanto 

como la cultura se relaciona con la morbilidad natalidad y mortalidad, y que es 

necesario su estudio para la formación de médicos general. Lo hace con la 

intención de mejorar a la formación de médicos y así brindarles conocimientos y 

herramientas necesarias para su practica profesional. El desarrollo de la cultura es 

fundamental en la enseñanza de los estudiantes de medicina, pues nos permite 

una comprensión integral del ser humano. La integración de conocimientos 

médicos y antropológicos nos llevara a una mejor comprensión de los problemas 

de salud y una práctica médica más efectiva y humanizada. 
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