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La presente investigación tiene como objetivos: 1)estudiar el proceso a través del 
cual, el conocimiento médico tradicional se traslada al ámbito académico para ser 
investigado científicamente, en el caso concreto del Programa Plantas Medicinales 
de la Universidad Autónoma Chapingo, y su impacto social en la población que 
acude para recibir atención a sus enfermedades; 2) explicar el proceso a través 
del cual el conocimiento médico-tradicional herbolario prueba su certeza en el 
medio científico. 
 
La metodología tuvo como punto de partida la de Tylor y Bogdan entendida como 
el modo de enfocarse a los problemas y a la búsqueda de respuestas. Las 
metodologías cualitativas y cuantitativas se emplearon para determinar el número 
de pacientes y para analizar la generación y transmisión del conocimiento médico-
tradicional. Las técnicas utilizadas para obtener información fueron: la 
observación, la entrevista, la investigación documental y las historias de vida a una 
muestra de 296 expedientes personales. 
 
El marco teórico partió de la investigación científica, como uno de los procesos 
más importantes que vincula a los científicos con la realidad. La medicina 
tradicional y el uso de la herbolaria han constituido una alternativa ancestral, 
muestra de la sabiduría popular ante las diversas patologías y necesidades de las 
comunidades humanas.  
 
Los resultados demuestran en base a una entrevista telefónica a pacientes 
atendidos durante 10 años, que el Programa de Plantas Medicinales impacta más 
en los sectores de nivel socioeconómico medio-bajo, personas con estado de 
salud complejizado que recurrieron a la alopatía (sin que ésta haya logrado 
reestablecer su salud), asimismo presentan diversas patologías, predominando las 
de transición epidemiológica. En este contexto, el trabajo del PPM ha mejorado la 
salud de la mayoría de pacientes que acudieron en busca de terapias integrales, 
avaladas en la investigación científica. 
 
Las conclusiones señalan que aun cuando se minimice la preparación del 
curandero, respecto a la del médico formal, asumir el reto de curar enfermos en un 
contexto en el cual hay que echar mano de cualquier recurso disponible, ubica al 
curandero en una posición de respeto y dignificación de la actividad médica, 
muchas veces superior al médico formal, sobre todo por su profundo humanismo. 
La experiencia del PPM, permite mediante la investigación de impacto social, 
aportar una nueva conceptuación de la salud y de los elementos para la 



prevención de enfermedades (relacionando probabilidad de presentar 
enfermedades y otras variables) así como también abrir paso a las investigaciones 
que contribuyan a la generación de nuevos conocimientos para la ciencia médica. 
 


