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A pesar de la diversidad lingüística y somática de sus pueblos (mayas, nahuas, mixtecos, 
zapotecos, etc.), compartían una base agrícola centrada en el maíz, frijol, calabaza y chile, 
adaptándose al entorno con técnicas como la irrigación y las chinampas. 

La organización social evolucionó de lazos familiares a complejas estructuras políticas, 
religiosas, administrativas y militares centralizadas en los calpulli. El comercio jugó un papel 
crucial, facilitando el intercambio y la búsqueda de dominio territorial por parte de las 
ciudades poderosas.  

La introducción al estudio de la medicina prehispánica, señala la necesidad de un análisis 
equilibrado que evite exageraciones y reconozca tanto los posibles aportes a la farmacopea 
como las limitaciones tecnológicas de la época. Las culturas del siglo XVI heredaron de la 
olmeca. Tras el auge y caída de grandes ciudades clásicas, los nahuas llegaron tardíamente 
y los mexicas ascendieron hasta dominar. La historia prehispánica se conoce principalmente 
por fuentes náhuatl. El estudio de su medicina revela la persistencia de conceptos como el 
de frío y calor en la actualidad.  

La clasificación indígena de las cosas en frías o calientes, aparentemente basada en la 
exposición al calor solar (caliente) o la humedad (fría) influye en la preparación de alimentos, 
la cría de animales y la participación en fiestas. Aunque varía entre individuos y 
comunidades, la lógica subyacente parece ser la relación con el calor solar y la humedad. 
Algunos estudiosos sugieren una degeneración de esta doctrina al llegar a América, 
perdiéndose los conceptos de sequedad y humedad.  

La cosmovisión nahua prehispánica sobre la enfermedad y la muerte atribuye su origen a la 
voluntad de una divinidad suprema dual (Ometéotl/Titlacahuan) y a la acción de otros dioses 
como Mictecacíhuatl, Mictlantecuhtli, Huitzilopochtli, Quilaztli, Tláloc y Chalchiuhtlicue, 
quienes elegían a sus muertos por diversas causas. Una conducta reprobable o la voluntad 
divina podían causar enfermedades a través de dioses específicos. El tiempo, regido por 
calendarios, también influía en la aparición de enfermedades. Seres míticos y animales 
mensajeros también podían causar daño. 

El texto describe la cosmovisión nahua prehispánica sobre la enfermedad y la muerte, 
atribuyendo su origen a la voluntad de una divinidad suprema dual (Ometéotl/Titlacahuan) y 
a la acción de otros dioses como Mictecacíhuatl, Mictlantecuhtli, Huitzilopochtli, Quilaztli, 
Tláloc y Chalchiuhtlicue, quienes elegían a sus muertos por diversas causas. Una conducta 
reprobable o la voluntad divina podían causar enfermedades a través de dioses específicos. 
El tiempo, regido por calendarios, también influía en la aparición de enfermedades. Seres 
míticos y animales mensajeros también podían causar daño. 

A pesar de esta visión sobrenatural, se buscaba una etiología basada en la observación 
natural. Se distinguía entre "enfermedad buena" (divina) y "enfermedad mala" (humana), 
siendo la brujería un escape para la agresividad. Los "hombres búhos" (magos maléficos) 
usaban diversos métodos para dañar, incluyendo el nahualismo. También se creían 
perjuicios involuntarios causados por hombres de vida licenciosa o el mal de ojo. 

La teoría médica nahua, aunque en parte desconocida, se basaba en principios religiosos, 
cosmovisión y observaciones naturales. La terapéutica combinaba medios religiosos, 
mágicos y empíricos. Existía una rica herbolaria y uso de productos animales, aunque la 
selección de remedios no siempre era clara, a veces basada en simbolismo. Había una 
notable especialización médica (curadores del alma, de la mollera, hueseros, etc.) con 
diversas posiciones sociales. 
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