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1	 INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
"La. ¿alud no e.6 un. Lujo, pitac.t.Lc.a un de.pokte" 

	

1	 YMCÁ de. 

Muy frecuentemente en nuestra vida cotidiana nos referimos 

a la Salud y a la Enfermedad, dos palabras que escuchamos, utiliza-

mas, leemos y que a trav6s de los medios de difusión en reiteradas 

ocasiones se hace alusión a ellas; en las instituciones de investiga

	

1	 ción, docencia y servicio, son postulados centrales y objetos de es-
tudio de numerosas investigaciones y programas; en innumerables tex-

tos cientfico-tócnicos y de difusión masiva los encontramos presen-

tes. Es, en fin, tan corn(in escuchar referirse en torno a e'stos, que 

poco reflexionamos en relación a ellos, a su carácter ideológico, su 

	

1	 cesión histórico-lógica, unidad, afinidad o conceptualización que de 

	

I	 la realidad humana hacen estos. Entre los usos, que de estos conceptos se hacen, se apunta

	

1	 en este primer momento que frecuentemente se les define por sepa

rada y en otras ocasiones, como si éstos fueran una unidad o proceso 

	

1	 bidireccional (l); también nos referimos a ellos haciendo analogías 

	

I	 y definiciones como por ejemplo: "La salud, bien preciado" (2); "La enfermedad pecado, impureza moral, cólera de los dioses, castigo..." 

(3) ; "La salud meta para todos en el año 2000" (4) ; "Enfermedad, pa-

trón estadísticamente significativo de respuestas de los organismos 

a su ambiente total correspondiente a un estado de incapacidad" (5) 

"Salud: estado normal de las funciones orgánicas e intelectuales" 

(6); "Enfermedad: estado anómalo de un ser viviente producido como - 

	

1	 una alteración de índole variable y que entorpece, limita o acaba 
con su vida" (7); "Enfermedad: idea convencional para referirse a to 
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do un juego de datos-síntomas y signos físicos- que tienen un poder 

discriminatorio determinado diagn6stico..." (8); "Salud: estado nor-

mal del organismo, (entendido &ste, como) un sistema dinámico auto-

rregulador" (9); "Enfermedad, estado del cuerpo humano, animal o ve-

getal, en que uno o más 6rganos dejan de cumplir su funci6n fisiol6-

gica normal" (10); "Salud libertad o bien público o particular de --

cada uno, estado de gracia espiritual, salvación ... " (11); "Salud, 

establecimiento instituído dentro de las villas marítimas, para pre 

venir la introducción de las enfermedades contagiosas" (12). Pudien-

do aparte enunciar toda una lista interminable de ideas, definicio--

nes, nociones, conceptos y teorías que en torno a estos conceptos y 

que de manera más o menos "explícita" se encuentran presentes en nu-

merosos documentos científicos y no científicos. 

Existe una definici6n, la cual fue acuñada en 1960 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y fue ampliamente difundida 

en el planeta, que define a la Salud como: "La salud es un estado 

de completo bienestar; físico, mental y social y no solamente la - 

1	 ausencia de afecciones o enfermedades"; definición que posteriormen 
'	 te fue modificada parcialmente y redefinida como: "La Salud es un 

estado de completo bienestar (físico, psíquico y social) y no solamen 

te la simple ausencia de enfermedad o de invalidez" (13). 

I

Diversidad y desarrollo de los conceptos estudiados, que - 

plantea la necesaria e importante reconsideraci6n de los mismos des-

de un punto de vista objetivo, hist6rico-16gico y crítico que peTini 

ta analizar y plantear nuevas alternativas en las que el carácter -- 

1	
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histórico-materialista del desarrollo de los conceptos, así como la 

representación y conceptualización, que de la realidad, éstos "hacen' 

permita desarrollar y aclarar las posturas oscurantistas, ahistóricas y 

clasistas que en relación a estos se han establecido. 

Partimos de que en las sociedades capitalistas como la nues-

tra, las relaciones sociales de explotación existentes entre los hom-

bres, dan un carácter especifico al conocimiento, la ciencia y la tóc 

nica, adoptando	 tos - una forma parcial'tobvia" y paradójicamente inmuta-

ble que "vela" por los intereses del pueblo; pero "extrañamente" se 

dirigen a las áreas del "saber y del hacer" que redituan cuantiosas ga 

nancias para un reducido grupo de poseedores de los medios de produc-

ción, sin importar, en última instancia, el deterioro de las condicio 

nes materiales de vida de sus "conciudadanos", el desarrollo anárqui-

co de la ciencia y la tecnología, la vivienda, los servicios sociales, 

la industria y el campo. 

Sin la critica al aparato teórico, con el propósito 

de destruir la pseudoconcreción y la 

cuentran la ciencia, la tácnica y el 

listas, no es posible ascender socia 

contradictorio de la realidad; de la 

encuentra el ser humano, forma parte 

naturaliza.

pseudoabstracción en que se en- - 

mótodo en las sociedades capita 

imente en lo basto, particular y 

única realidad, en la cual se - 

de ella, la humaniza y ésta lo 

Realidad entendida como totalidad, más no como la simple 

unión de las partes, sino como un todo único, dinámico e íntimamente 

interaccionado, en donde sus "partes" mantienen estrecha relación, de 
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dependencia y determinación con el todo; y en donde la autonomía relativa 

de sus partes o componentes, no va ms allá de las leyes generales del 

1	 desarrollo de la Sociedad y la Naturaleza. 

I	
Esta formülación del	 materialismo dialéctico tiene el pro 

pósito de dejar de lado, todo cuanto parezca: idealismo perverso, rea— 

lismo ingenuo, formas fijas y divinizadas, sin contradicciones, sin re-

lación con el todo, sin antecedentes histórico-sociales y se dirige - 

1	 hacia la vivificación de los conceptos en la tierra, el rejuvenecimien-
to, la humanización, la búsqueda crítica de la concreción y la abstrac-

ción, la teoría y praxis transformadora de la cotidianidad. 

Es decir ampliar la mirada hacia el horizonte, teniendo como 

I

elementos centrales a la crítica del carácter clasista de las socieda-

des capitalistas y la visión y mótodo del materialismo dialéctico. To--

1

	

	 mando de éstos su necesario y urgente desarrollo en la unidad del hom-



bre, el lenguaje, la conciencia y el concepto; y en sus dimensiones 

real, imaginaria y simbólica como formas de satisfacción de las necesi-

dades, demandas y luchas libertadoras de los pueblos oprimidos. 

I	
Proceso.desmistificador de los conceptos salud-enfermedad, - 

que nos muestra el claro-obscuro de la realidad social en el modo de 

1	 producción capitalista, en donde sólo observando crticainente las condi 
ciones miserables de vida de la gran mayoría de sus habitantes, que - 

1	 como en la sociedad mexicana, pueden "palpar" todos aquellos que bus-
can	 mirar al mundo; sin limitar el "campo visual' t , antes de ver; sin 

pretender tener todas las explicaciones, antes de pensar críticamente 

1	 y sin actuar... con una visión social en cualquiera de los campos del 
8 
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conocimiento, la ciencia y la técnica. 

Así entonces, consideramos que las ideas, nociones, definicio 

1 nes, conceptos, teorías y 16gica de pensamiento en las sociedades cla-

sistas se toman dominantes, presentando a la realidad, como "fragmentos 

de la realidad" ante la necesidad de limitar la objetividad; recurrien-

do a fuertes dosis de subjetividad idealista, limitando particularmente 

todo desarrollo del pensamiento científico, hasta que éste, es demasia-

1	 do arcaico al desarrollo practico-productivo de la sociedad y entonces 
i

se hace incuestionable "el salto", que deja de lado viejas ideas, nocio 

nes o doctrinas; quedando de astas lo útil y necesario, ms no necesa-

riamente siempre lo objetivo; y así el desarrollo del pensamiento cien 

tífico, para y por la humanidad, sigue su ascenso . y sucesi6n. 

Otro elemento importante en el desarrollo de los conceptos o 

abstracciones científicas, es que g stas se dan simultáneamente en el --

desarrollo del pensamiento idealista y del materialista, ambas for 

mas de pensamiento antagónicas y excluyentes una de otra, que se van for 

mando dialécticamente en la historia del pensamiento de la humanidad y 

en el desarrollo de la ciencia y el método. 

La primera, el idealismo, en su forma metafísica del pensa-

miento	 tiene por característica importante: la unilateralidad con 

miras a presentar a la realidad como estática, dada, aislada... siendo 

una forma que aún se presenta o sucede hist6ricamente en la actualidad 

en múltiples maneras principalmente en las sociedades capitalistas; sin 

embargo cumple y ha cumplido su función al presentarse así, como con-



dición y necesidad del pensamiento en el hombre. 

La segunda, el pensamiento dialéctico o mejor aun, la dialéc-

tica del pensamiento del hombre, pretende aproximarse eternamente a la 

universalización del pensamiento humano y le plantea al hombre una va 

siempre social, sin explotación económica, hambre y miseria en su am-

plia dimensión espiritual, social y material; es decir, le da a la huma 

nidad un nuevo peldaño por ascender conjuntamente con todos los hombres 

del planeta solidariamente, fomentando los vínculos de apoyo y colabora 

ción recíproca, luchando por la transformación "integral" del mismo y 

para beneficio de la colectividad, eliminando gradualmente todo indivi-

dualismo antisocial, vileza, engaño, corrupción, oscurantismo, hambre, 

desempleo. y explotación. (14) y (15). 

Sin embargo, durante cientos de años e incluso hoy en día, el 

pensamiento idealista-metafísico, ocupa una posición importante, que - 

tiene su fundamentación última en el modo de producción capitalista y 

sus relaciones sociales de explotación, el cual es un "lastre" que car 

ga la humanidad y que se encuentra incluso al interior de ciencias - - 

como la filosofía y la sociología, atomizando al hombre, fragmentando a 

la realidad, la espiritualidad, materialidad y socialidad del hombre. 

Mermando potencialidades de los individuos, en cuanto seres 

productivos material y espiritualmente, ocultando las contradicciones y 

la condición Ultima del hombre en el capitalismo. 

Se detecta también que, en el desarrollo del pensamiento cien 

tífico, dadas las condiciones sociales y económicas necesarias para su 
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ascenso, las ciencias se desarrollan ante una especialización gradual, 

necesaria y sin la cual no se podría haber desarrollado tal cumulo de 

conocimientos y tócnicas; encontrndonos ahora ante la paradójica y --

particular circunstancia de tener ante nosotros a "un conocimiento 

fragmentado". 

Fragmentación del conocimiento, que al interior de cada una 

de estas "parcelas del saber y del hacer t', nos impide mirar el bosque 

en su conjunto; ascender hacia una mirada del todo unitario y por tan 

to, la reproducción espiritual de la realidad, se torna incompleta, 

nos impide salir de la pseudoabstracción y con ésto permanece en una 

esfera o nivel del proceso investigativo inconcluso o incipiente. Fe-

n6meno en el cual se deben enfrentar las limitaciones propias dé las 

ciencias en particular y que la filosofía materialista permite ampliar 

el campo visual y corregir la miopía científica. 

Aspecto central que nos plantea la necesidad de acelerar 

el proceso de integración de un gran número de conocimientos, desmis-

tificarlos y darles su verdadera dimensión social. Por ejemplo, obser 

vamos que consecuentemente con el fen6menode fragmentación de la real¡ 

dad., numerosos investigadores desarrollan aspectos interrelacionados 

de áreas de especialización diferentes, como lo es el caso de los 

especialistas en nutrición humana que integran gradualmente a la So-

ciología, en la explicación de la producción, distribución, consumo 

y almacenamiento de los alimentos; los pedagogos que concluyen sobre 

los efectos negativos en el proceso enseñanza-aprendizaje del infante 

desnutrido; los pediatras que destacan el incremento de la morbimor-

11
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talidad a consecuencia de la desnutrición, muriendo millones de infan-

tes anualmente en los paises denominados del tercer mundo 

1

	

	 Es decir, la visión social al interior de la visión bioló-



gica, cada da resulta estar más desarrollada, las ciencias humano-so 

ciales y las humano-biológicas, ahora nos presentan aspectos "parad6 

1	 jicament&' superpuestos y ante esta situación y condición de la real¡ 
' dad los investigadores se formulan y plantean objetos de estudio que 

amplían su visión del mundo y la de otros investigadores al trabajar 

en equipos interdisciplinarios y/o multicientficos. 

I

Pero ante estos hallazgos frutos del desarrollo de la huma- 

nidad, cabe preguntarse; ¿Podemos seguir partiendo en nuestros marcos 

1	 teóricos de referencia, de pequeñas realidades sin una dimensión huma 
na clasista o sin una mirada crítica de nuestra objetividad?; ¿No es 

1	 urgente partir de una visión total del mundo, del hombre y de la rea 
I

	

	 lidad?... Si bien es cierto de que distamos mucho actualmente, de po der tener una visión del hombre totalizadora y de la realidad misma y 

1

	

	 única realidad, es necesario continuar desarrollando esta mirada, apli 
carla a los diferentes problemas de la ciencia, el mótodo y la técni-

ca y tener claro que el desarrollo de "nuevas ciencias" o campos del 

I	 saber como la Psicoinmunología, Psiquiatría Biológica, Ecología so— cial... sólo	 la necesidad de cubrir "vacíos" de conocimiento 

de la realidad concreta. 

I

Ante una postura parcial de la ciencia en las socieda-

des capitalistas, se ven los investigadores ante la necesidad de "in 

1	 novart' áreas del conocimiento obviamente dentro de un planteamiento 

1	 12



aclasista, acrtico y frecuentemente según el caso antimatorialista. 

Así. entonces en la búsqueda del conocimiento, el hombre ha 

fragmentado a la realidad; en esa constante "reducción" del campo de 

observación, el investigador ha ganado un mayor detalle de la parte, 

pero ha perdido o pierde frecuentemente la visi6n del todo; llegando 

a darse el caso de pretender afirmar, que de su aproximación a la rea 

lidad, ésta resulta ser el supuesto conjunto de la realidad; postura 

absurda que en la historia del pensamiento de la humanidad, se puede 

encontrar muy frecuentemente en cada uno de los campos del conocinien 

to.

Otro problema que se presenta, es el de comprender el pro-

ceso de cognición permanente de la complejidad de la realidad, en la 

-	 que a lo largo de la existencia de la humanidad y desde los primeros 

1	 homínidos, las comunidades primitivas, las sociedades gentilicias, - 
las sociedades clasistas esclavista-feudal y capitalista, y por últi 

mo en las sociedades socialistas existentes en la actualidad, podemos 

profundizar enriquecedoramente. Proceso en el que a través del desa--

rrollo de la actividad practico-productivo de los hombres, buscan es 

tos satisfacer sus necesidades, desarrollándose grupal y productiva-

mente en diferentes etapas hist6ricas, transformándose y autotrans-

1	 formndose milenariamente. No existiendo realidad sin hombre, ni hom 
bre sin ser parte de la realidad. 

I

Visi6n del hombre que al interior de las ciencias en parti- 

cular y de la filosofía, como ciencia de lo general, resulta necesa-

ria incluirla dentro de los cuestionamientos en torno a nuestro obje 

1	 13.
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to de estudio. De las ciencias en particular, la antropognesis expli 

ca la génesis y evoluci6n del hombre, desarrollo conocido en sus orí-

genes en una medida aproximativa, pero que permite tener una visi6n, 

lo suficientemente amplia para nuestro planteamiento y referencia - 

1
	

destacándose los siguientes puntos: 

aJ	 Es	 el	 trabajo la actividad práctica del hombre, 	 el	 ele--

mento central y diferencial de él con los seres vivos en nuestro pla-I neta, son y han sido las relaciones de producción entre los hombres 

I

para la satisfacción de sus necesidades lo que permite socialmente 	 - 

avanzar ante	 la natyaraleza apropiándose día a da en mayor medida de 

1 ella, al	 realizar g stos	 su actividad practica productiva 	 cotdhtna.

b) Son en un principio, las leyes biológicas las que precio 

minan en torno a su existencia y evoluci6n. La bipedestaci6n, la crea 

ción de instrumentos de defensa o de ataque y de trabajo, es diferen-

cialmente lo que permite a la humanidad enfrentar a las leyes biol6gi 

cas y contraponer las leyes sociales, primeramente como manadas, hor 

das y así sucesivamente, hasta llegar después de millones de años a 

la sociedad actual. 

Así entonces, se formulan conclusiones referentes a que en 

la evolución de la humanidad asta se da, desde la presencia de los - 

primeros homínidos y sus predecesores en la tierra; largo camino de 

sobreposición del hombre contra los fenómenos, contradicciones o le-

yes biológicas que le acechaban; teniendo entonces actualmente, a un 
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ser biológico, pensante y social. (16). 

Ante ci problema del hombre y la naturaleza, el marxismo 

va rns allá y de Adolfo Sánchez y ., en su trabajo sobre Economía y - 

Filosofía en el joven Marx, nos dice: "El hombre es un ser Natural, 

en cuanto es objeto de la naturaleza y a su vez, la naturaleza es ob 

jeto de él; el hombre como ser ontocreador, es un ser que actúa y de 
cuya acción transformadora de la naturaleza, se apropia de ella para 

la satisfacción de sus necesidades. Así entonces el Hombre es un ob-

jeto de la naturaleza y la naturaleza es objeto de él, la humaniza y 
ella lo naturaliza; ambos existen independientemente uno de otro, son 

1 autónomos, pero a su vez interactúan y se determinan mutuamente por 

que comparten un-mismo espacio,	 tiempo, movimiento y contradicción.

Así tenemos al hombre como objeto-natural, con necesidades 

y una 'fuerza productiva' con la cual incide sobre la naturaleza, de 

la cual se apropia y transforma, para satisfacer sus necesidades so- - 

ciales; no pudiendo sobrepasar la naturaleza, por que como parte in-

tegrante de ósta, violaría sus leyes y la de ósta; hombre natural, 

que como objeto ontocreador, productor, social, biológico y pemante, 

tiene la capacidad de sentir la naturaleza y hacer objeto de ella su 

sensorialidad y dentro de su praxis limitado ante la naturaleza y apa 

cionamiento sensible, 'sufre' el vivir forzosamente limitado. 

15 



Siendo el trabajo, el objeto de la objetivación de la vida 

genérica del hombre, objetivaci6n en la cual el hombre hace acci6n -- 

práctica, real, que le conscientiza y al cual contrapone su actividad 

consciente e intelectual; ascendiendo gradualmente en la reproducción 

espiritual de la naturaleza y de 61 mismo, contra poniendo y reconccp 

tualizando eteruamente, su acci6n practica productiva y su acci611 in-

lelecto-espiritual" (17). 

Lejos de pretender tener resuelto el problema de la concep-

tualización totalizadora del hombre, lo definiremos como: UN SER MA-

TERIAL, PENSANTE Y SOCIAL, SINTESIS DE UNA PAULATINA EVOLUCION Y DESA 

RROLLO EN LA TIERRA DE MILLONES DE ANOS; por lo que es un ser hist6ri 

camente desarrollado, biol6gicamente transformado y productivamente 

autotrans formado. 

Un ser resultado del	 producto de su propia acci6n e 1.11te-

racci6n dinámica con la naturaleza, un ser biológico altamente desa-

rrollado, con una capacidad propia y social de reflejar en su interior 

a la realidad y a sí mismo, un ser grupal y socialmente determinado y 

que sólo a éste particular y colectivo desarrollo, puede hacer uso de 

la naturaleza, apropiándose de ella material y espiritualmente en una 

forma ascendente y permanentemente satisfaciendo sus necesidades. 

Articulándose todas y cada una de estas dimensiones humanas 

dialéctica e históricamente, presentando particularidades de acuerdo 

al espacio, tiempo y sociedad clasista o no clasista en la que esten 

insertos. Teniendo un potencial amplio de desarrollo sólo en las socie 
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dades socialistas, en donde las relaciones entre óstos mismos, ascien 

den colectivamente generando igualdad de oportunidades materiales y 

sociales en todos sus integrantes, desarrollando las condiciones de - 

riqueza Económico-Social en las cuales las posibilidades de cnriqueci 

miento cultural-intelecto-espiritual del grupo, superan la etapa pre 

desesora al socialismo, la sociedad capitalista. 

Así entonces, se remarca lo siguiente: 

a) El conocimiento y dominio de la naturaleza por parte del 

hombre esta social e históricamente determinado. 

1
b) El hombre es y ha sido capaz de superar su propia subje- 

1	 - 
tividad, a traves de la praxis productiva, artistica, científica y --

revolucionaria. 

-	 c) El hombre es un ser ontocreador en cuanto es sujeto cog-

1	 nocente en función de que: sabe lo que puede conocer, lo que tiene --
I	

que hacer y lo que puede esperar; el hombre es pues, sujeto de vida, 

conocimiento y acción. 

d) En la relación hombre-naturaleza, existen vínculos estro 

chas, concatenaciones y mutua determinación; en relación al hombre - 

1	 con la naturaleza, existen posturas de reconocimiento de ósta, como 
totalidad absoluta, rica e inagotable o de desconocimiento propio de 

1	 las sociedades capitalistas. 
1

	

	 e) La piedra angular del devenir humano, es la producción y 

reproducción de la vida material, fundamentada ósta en las relaciones 

1 
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sociales de producción entre los hombres. 

f) El proceso de formación y consolidación del conocimiento 

científico, es el resultado de la experiencia practico histórico-so-

cial de la humanidad, de su carcter dialéctico en toda su dimensión 

y facetas más importantes y es la generalización de los resultados - 

mis importantes del conocimiento científico del mundo. 

Así entonces, el presente trabajo tiene por finalidad el 

problematizar desde el punto de vista materialista, los conceptos Sa 

lid-Enfermedad, con lo cual se incide directamente en el amplio desa 

rrollo y utilización que en torno a óstos ha generado el aparato teó-

rico capitalista. 

El eje ordenador, parte entonces de tres premisas del móto 

do marxista: la crítica al aparato teórico capitalista; el carácter 

clasista de las sociedades capitalistas y la filosoa materialista. 

Estos tres elementos son el marco teórico do referencia con 

los cuales a lo largo de todos los capítulos se ordena la visión 	 - 

I investigadora ; elementos con los cuales se estructura el 

marco de referencia de una manera histórico-lógica y crítica, y con 

los cuales se aportan cuestionamientos sobre lo amplio e inagotable 

del proceso de cognoción de la humanidad sobre la realidad. 1
Retomar con este eje ordenador y dirección el desarrollo - 1	 del conocimiento científico y su condición en las sociedades capita-

listas implica:
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- Evidenciar la forma en que a travós del sentido actual 

de los conceptos Salud-Enfermedad, se ocultan condiciones materiales-

sociales de explotación, marginación, desempleo y hambre entre otros. 

- Desenmascarar el carácter ideológico dominante, en las 

sociedades clasistas del uso de los conceptos estudiados al interior 

del estado, las instituciones del Sector Salud y Seguridad Social e 

instituciones de Investigación y Enseñanza. 

- Aproximarse desde el punto de partida del materialismo, 

al estudio critico y reconceptualización posibles de las ideas, nocio 

nes, conceptos, teorías y lógica	 de los conceptos estudiados. 

- Reconsiderar algunos de los planteamientos críticos, que 

en torno a los conceptos estudiados se han desarrollado, principalmen 

te por autores de habla hispana, considerándose que el an1sis de la 

dialéctica de los conceptos en cada una de las ciencias, es de un gran 

\falor. 

I	 - De las reflexiones y análisis críticos que se desarrollan 
en el presente trabajo, se conforma una sección o capitulo final en 

el cual se presentan 	 y reconsideraft	 muchos de los elementos mencio 

nados a lo largo del presente, con lo que se presentan particulares --1	 desarrollos reflexivos y alternativos que a manera de conclusión y sin 
tesis, quedan	 expuestos para su consideración. 

I

Entre los autores que se eligieron para el desarrollo teó- 

rico-metodológico se destacan a marxistas continuadores y desarrolla-

dores de esta "doctrina", integrantes del denominado movimiento anti.-
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dogmático y renovador de marxismo como lo son: Karel Kosik (polaco), 

A. Sánchez (Español),Santiago Ramírez (mexicano ), G.A. Kursanov (so 

vitico), y por supuesto a los clásicos o fundadores como: Carlos 

Marx, Federico Engels, V.I. Lenin y a Mao Tse Tung. 

Con estos trabajos se estructura el marco teórico, retoman 

do planteamientos en relación al hombre y la naturaleza hechos por -- 

el joven Marx, materiales del Marx maduro y antidogmótico en relación 

a la realidad y el mótodo y en grado variable de otros autores sobre 

los temas centrales, diferentes aportes que son referidos al final de 

cada capítulo o sección. 

Se pretende reivindicar tesis materialistas, que sobre la 

Gnosología, Antropología, Ontología, Filosofía y Sociología dan cuer 

po al marco de referencia del presente trabajo. 

En la selecci6n de autores, sobre la S-E, se partió del desarrollo cr 

tico, alternativo y de búsqueda de estos; cuestionamientos que die- 

ron motivo original para la selección y desarrollo del tema, y de -- 

una forma complementaria se buscaron autores que trataron el desarro 

llo hist6rico de los conceptos estudiados o representaran a ciertas 

corrientes de pensamiento, como lo es el caso de la Ecología. 

En óste sentido, es importante aclarar que el presente tra 

bajo no pretende agotar todas y cada una de las ideas, nociones, de-

finiciones, conceptos, teorías y formas lógicas de pensamiento que 

en torno al objeto de estudio se desarrollan, tampoco el desa-

rrollo particular alcanzado en las diferentes etapas de cada uno de 
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los autores inc1udos, sabiendo que quedarán un no menor n(mero de 

trabajos desarrollados y que ósta es en cierta medida una limitante 

del presente. 

Más sin embargo, consideramos 	 estar satisfechos si la --

problLmatización desarrollad 

hechos para continuar con el 

riesgo de no superar algunos 

eje ordenador del mismo como 

minada destrucción del mundo 

abstracción.

a motiva, justifica y da suficientes - 

camino presentado. Se corre también el 

de los planteamientos que son origen y 

los aportados por Karel Kosik en su deno 

de la pseudoconcreci6n y de la pseudo-

De la praxis fetichizada, falsa e ingenua en donde los hom 

1	 bres y las cosas son objeto de manipulación en la división capitalis 
ta del trabajo, en la división de la sociedad en clases o como refie 

1	 re G. A. Kursanov, los autores que escriben la historia de la huma--
I nidad frecuentemente "enriquecen" ésta con numerosos elementos imagi 

nativos: chovinistas, neocolonialistas, etc., y que sólo se les pue-

de considerar por aportar dentro de esos "mares de imaginación", he- - 

chos objetivos y teorías en las que pese a su asociación mutua y con 

1	 tradictoria, son objetivamente materialistas y científicos. 
U El presente documento destaca el elemento "crítico" el 

I

cual, Carlos Marx, utiliza y desarrolla en sus trabajos y que poste-

riormente sus continuadores identifican, pero ya no solamente para 

U
criticar a la economía política burguesa, sino para cuestionar todo 

cuanto es obviedad y simplicidad en la ciencia. 1
21



Es decir desarrollando una praxis crítica social al interior 

de la actividad científica y técnica tomando como criterio de verdad a 

este elemento analítico, para retornar al marxismo no dogmático ni vul 

gar y generar nuevas ideas que alimentan a la teoría revolucionaria, 

en donde la realidad y el hombre mismo no sea reproducido espiritual-

mente como un ente fragmentado y mutilado, sin pasado ni futuro; sino 

como un ser vivo, universal, social y total. 

Se parte en cierta manera en la abstraccién de la filosofía, 

pero no entendida ésta corno conocimiento generado por el conocimiento 

sino por la actividad concreta de la práctica de la humanidad; de la 

cual y con la cual, eL conocimiento se generé y desarrollé. 

Actividad práctica que es base o esencia del conocimiento 

científico de la actualidad, posterior a un proceso sucesivo de perío 

dos de la historia del hombre y en donde el idealismo solo ha mostra-

do caminos oscurentistas que hacen dispensar recursos innecesarios y 

que ponen frecuentemente en situaciones de guerra a grupos humanos 

por el logro de sus "causas santas de incuestionable neutralidad". 

Pero lo más grave de estas"discrepancias filoséficas" de am 

plia promoción paradéjica es la promocién del oportunismo, la hipocre 

sía, el nazismo, la desinformacién, la violencia y por supuesto la - 

extraccién del plusvalor o ganancia de los grandes capitales financie 

ros internacionales sin el beneficio de la gran mayoría de la humani-

dad.
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Todos estos elementos de forma fenom6nicos, también deben 

ser considerados como parte de esa pseudoconcreci6n y pseudoabstrac-

ci6n a la que Karel Kosik propone difundir e insertar como objetivo, 

estragegia y táctica; representando un enriquecimiento en la abstrac 

ci6n de la cotidianidad de la sociedad capitalista. 

Al habLr del carácter de clase de los conceptos, la cien 

cia y la técnica, se destacará que éstos son propiedad de la humani-

dad, de un desarrollo científico y técnico alcanzado, y que éstos 

tienen un carácter y dimensión "social' t , como el derecho a la salud, 

la educación y el trabajo, y no una propiedad o beneficio de unos 

pocos.

Es entonces en el proceso de desmistificaci6n investigati 

•	 va propuesta por autores como Santiago Ramírez, en donde cambian los 

planteamientos y con esto sus resultados, reconocer el aporte de - 

Carlos Marx y todos sus sucesores implica continuar la labor de 

1 transformación del hombre y sus condiciones materiales de vida, lu-

chando contra la lógica económica que se desarrolla en las socieda-

des capitalistas y sus concointantes hambrunas, muertes prevebibies, 

1

	

	 desempleo, intrigas guerreristas, satanización de los pueblos socia-
listas, las guerras en el denominado "tercer mundo", las amenazas a 

la paz mundial, la guera fría.. y por supuesto el incremento de la 

I

	

	 morbimortalidad y/o la pérdida de la salud' de millones de habitantes de la tierra. 

No son sólo buenas intenciones "de origen totali:aclor" 

en su significación vulgar, sino la clara convicción de que las "ti-
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El 
1

nieblas, frustraciones, inseguridades y represi6n concreta" se en— 

cuentran floreciendo en la vida cotidiana de las denominadas socieda 

1	 des Capitalistas. 

I

También se destaca que con el estudio de la filosofía mate 

rialista, como Galeno, en su epoca, ósta permite comprender y utili-

zar 11apliamente nuestra actividad cognoscitiva. 

El caso de Galeno denominado "el padre de la medicina", es 

ejemplificador para referir que él no sólo leyó de medicina, sino - 

también de todas las ciencias que en su ópoca se encontraban desarro 

Hadas como la filosofía, y así no sólo anliz6 y crítico el traba 

jo de Hipócrates y seguidores, sino también a Aristóteles, y de d'stos 

tomó conceptos que le permitieron cimentar y desarrollar su impresio 

nante obra que perduró, hasta los siglos XIII al XVI de manera casi 

incuestionable. 

Galeno tuvo la genialidad de comprender que el conocimien 

to está íntimamente interrelacionado, con él mismo, que la interrela 
ción de las ciencias existentes y la autonomía de óstas es relativa, 

que el desarrollo en otros campos del saber y del hacer permitió a 

la humanidad, desarrollar el conocimiento científico y con esto mejo 

rar sus condiciones, expectativas de vida, talla, peso, potencial hu 

mano ... teniendo como base siempre a las condiciones socio-materia-

les del grupo humano. 

Citando a Carlos Marx, apuntaremos: "ser radical, es ata-

car el problema por la raíz. Y la raíz para el hombre es el hombre 
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1 
I mismo" (18). A lo que apuntamos	 que en cierta medida el marxismo 

es una doctrina reduccionista,	 porque	 busca de la realidad y 

del hombre mismo, su esencia, origen, desarrollo y componentes princí 

pales; no se conforma con lo supuestamente inmutable, eterno y divi-

nizado; el marxismo como "visión y m&todo" de comprensión de la rea 

liJad humana y de la misma realidad, se dirige tenazmente hacia esos 

"cimientos" del hombre, dejando de lado todo aquello que considera 

idealismo, vulgaridad u oscurantismo; para finalmente regresar al - 

mismo punto de partida y denunciar lo que ha encontrado. 1
En relación al m6todo del marxismo, su filosofía, su carc 

ter de clase y su crítica; referiré una cita un tanto extensa de un 

escritor soviótico, referente a los estragos de la denominada por no 

sotros "Segunda Guerra Mundial" y por los pueblos socialistas de -- 

Oriente. "La gran guerra patria". "Era la temprana primavera de 1943 

y en la aldea bielorrusa de Jatín los ancianos trataban de adivinar 

según indicios transmitidos de generación, cuando la tierra iba a es 

tarlista para recibir los escasos granos. De súbito apareció un des 

tacamento punitivo hitleriano, todos los vecinos de la aldea, incluí 

dos los enfermos y las madres con niños de pecho, fueron metidos en 

un gran galpón. Condenaron las puertas, rociaron el galpón con quero 

seno y lo incendiaron. Ardieron vivas 149 personas, entre ellas 76 

niños.

Sobrevivió el herrero Yosef Kaminski, quién salió arras- - 

t rndose del fuego,y no murió de las balas con que lo remató un sol-

dado.

2 1



En la aldea habían 26 casas y 26 chimeneas, se levantan 

(hoy) sobre el campo verde. Exactamente en los lugares, donde anida-

ban las cigüeñas y transcurría la vida de las familias campesinas. 

En las campanas. De tiempo en tiempo comienzan su triste 

redoble... el conjunto memorial se hubiese podido crear en cualquiera 

de las 186 aldeas bielorrusas incendiadas enteras junto con sus habi 

tantes por los ocupantes nazis. Sus cenizas, mezcladas con tierra, 

fueron llevadas a Jatín. Estas (forman hoy) el cementerio de aldeas... 

También existe en Jatín la 'muralla del recuerdo'... La guerra desa-

tada por la Alemania Hitleriana constituyó una difícil prueba para 

nuestro país. El pueblo soviético perdió más de 20 millones de vidas, 

se vio privado de casi la tercera parte de la riqueza nacional. Bie-

lorrusia fue arrasada. 

Si las desgracias sobre la tierra rusa venían del Oeste, la 

primera en sufrirlo era la martirizada tierra bielorusa. Por sus lla 

nuras, pasó el enorme ejárcito de Napole6n en 1812. En la Segunda - 

Guerra Mundial fueron maceradas por las divisiones blindadas de Hi-

tler camino de Mosci... En el conjunto de Jatín, no se dice nada de 

venganza, allí están gravadas palabras sobre la afirmación de una - - 

paz eterna y tranquilidad en la tierra. 

La Fortaleza de Brest... fue bombardeada al amanecer del 22 

de junio de 1941, en los primeros minutos del ataque de los hitiaria 

nos, y a las 9 de la mañana estaba rodeada. Los tanques, dejándola - 

de lado, iniciaron su avance tierra adentro . El mando hitleriano es 
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taba convencido de que la guarnici6n capitularía pronto. Pero resis-

tia con firmeza. La fortaleza era bombardeada desde aire, los caño-

nes le disparaban a bocajarro. Después de largos enfrentamientos --

los defensores de Brest que quedaban vivos seguí - an combatiendo en las 

casamatas subterráneas... Los hitlerianos empezaron a utilizar lanza-

llamas. El fuego que vomitaban fundía los ladrillos. 

I

En una de las parede fundidas de la fortaleza, convertida 

después de la guerra en pieza conmemorativa, se ve la inscripci6n --

1	 'Muero, pero no me entrego. Adiós patria', y la fecha, 20 de julio de 
1941. Los últimos defensores de la fortaleza condenada, un mes des--

pus del primer combate, seguían resistiendo al enemigo. 

1

	

	 Para muchos visitantes de Europa Occidental... que prefie--

ron el autom6vil o tren, al avi6n, la Unión Soviética comienza con la 

1	 estaci6n Brest. El control fronterizo, la aduana, el procedimiento 
I

común. El pasajero no ve la fortaleza de Brest, está cerca, pero que 

da a un lado. Los trenes de Brest van más allá, a Moscú... Jatn se 

halla cerca de la capital Bielorusa, pero tampoco se encuentra junto 

a la línea férrea. 

Seguramente está bien que ambos monumentos, los principales 

de la república sean imposibles de ver desde las ventanillas del va-

gón. El encuentro con la historia, más aún, trágica, es ajeno al aje-

treo y el apresuramiento, es ajeno a la mirada fugaz. Ala fortaleza 

de Brest, a Jatn, se va especialmente... (19). 

La anterior cita	 de carácter novelesco, da cuenta de la 
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guerra, PERO NO DE LA IDEA AGRADABLE DE ESTA MISMA, sino de sus con-

secuencias debastadoras para la sociedad, pero lo que también es im-

portante destacar, es la analoga en relación con el método y camino 

de la verdad, que en cada proceso invcstigatvo se busca, se elige, 

de las dimenciones históricas del hombre en la tierra y su importan-

cia, frecuentemente "olvidada", desconocida o no considerada, método 

y actitud tal, que pareciera, ante "el esplendor sensacionalista" ac-

tual de la ciencia y la tecnología en el capitalismo, que frecuente-

mente considera que el pasado de la humanidad es mejor minimizar-

lo, olvidarlo, dejarlo de lado, no difundirlo, ms que en la medida 

de "la nacionalidad revolucionaria" o de las especialidades cient'ífi 

cas.

Menosprecio importante de la historia, situación lamentable 

que se debe reconsiderar en su real dimensión e importancia; así como 

al hombre y la realidad. 

Se tiene entonces al objeto de estudio, los conceptos Sa-

lud-Enfermedad los cuales tienen un desarrollo histórico-16gico, en 

cuanto a que todo concepto fruto del proceso de cognición del hombre, 

no se presenta "como tal de súbito", sino que tiene un origen, se ha 

desarrollado, ha sufrido transformaciones en su significado, habién-

dose perdido muchas de éstas y sucediendose la gran mayoría en la --

particular historia de cada pueblo del mundo. 

Camino largo y contradictorio en el cual se fundamentan las 

ideas, nociones, definiciones, conceptos y teorías a la par de la 16 
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1

gica de pensamiento de la humanidad y que de formas simples, burdas, 

1	 completas.. se va desarrolando el concepto científico a lo largo de 
I

la actividad práctica de los hombres y conforme se van dando las con 

diciones necesarias históricas,sociales y económicas. 

El orígen y desarrollo de las sociedades esclavistas, marca 

un período, en el cual las condiciones materiales-sociales fomentan 

importantemente el origen y desarrollo	 del pensamiento científi-

co, es con la aparición de los grupos estamentalmente autorizados, - 

que el lenguaje escrito, alcanza etapas	 jamás	 conocidas y --

con ásto e íntimamente interrelacionado, el lenguaje, la conciencia 

y los conceptos, se ven enriquecidos y social e históricamente condi 

cionados.

Adquieren gradualmente su carácter de clase dominante, y 

son promovidas las ciencias y la tócnica para la satisfacción de las 

necesidades e intereses de los esclavistas, para el surgimiento de - 

ésta etapa o período de la historia, desigualmente alcanzado por los 

pueblos del planeta, es necesario y condición causal, un desarrollo 

económico-social, en el cual se presentan excedentes en sus activi-

dades productivas; ejemplos de este período son los grandes imperios 

Egipcio, Indú, Asirio-Babilónico, Persa, Chino, Griego, Romano o Ara-

be.

El desarrollo histórico y lógico de los conceptos, va siem 

pre precedido de las condiciones materiales-sociales de cada pueblo 

en particular, ante una cada vez más desarrollada riqueza material, 
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1 
I	 resultado de la actividad práctica de la humanidad, con vínculos ca-da vez ms numerosos, estrechos o contradictorios, entre los diferen 

tes pueblos y obedeciendo en lo general a leyes de carácter común, 

en el origen y desarrollo del proceso cognoscitivo de la humanidad. 1	 (20). 
1	 Otra consideración en torno al concepto, su formación y de 

sarrollo es que	 es y representa para el hombre: "la apropiación 

1	 espiritual de la realidad", apropiación gradual en la que el hombre 
-	 asciende infinitamente del fenómeno a su esencia, de su representa-

ción a su conceptualización, de su forma a su contenido, de su mani-

festación exterior a la búsqueda de sus vínculos, nexos y relaciones 

objetivas, a la observación de su repetición y demostración practica 

de millones de veces, a su representación y posterior conceptualiza-

ción... de su pseudoconcreción y pseudoabstracción, aspectos inmedia 

tistas y fenomónicos, a su ascenso "desmistificador" del proceso ín-

vestigativo, en la búsqueda de la abstracción y finalmente e inver-

samente a la dirección del proceso investigativo, su concreción y ex 

posición final. En óste proceso de surgimiento y desarrollo del con-

cepto científico, la concatenación y mútua dependencia del hombre vs. 

la naturaleza es fundamental e históricamente objetiva. 

Antes de finalizar esta introducción y a manera de "formu-

lación del problema", remarcaré el carácter "problematizador" de la 

presente investigación. Carácter del proceso investigativo, no defec-

to de ésta, que posibilita desarrollar interrogantes y relevar aspec-

tos que permiten llegar a conclusiones de validez científica, y que --
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1 
1	 puede ser perfectamente comprendida, en los tórminos del investiga-

dor Jorge Padua, al apuntar óste en relación a los distintas "tipos 

1	 de investigaciones" que: "Los estudios exploratorios son preponderan 
I

temente en áreas o disciplinas, en donde las problemáticas no están 

suficientemente desarrolladas, de manera que el investigador tiene 

1

	

	 como propósito 'ganar familiaridad' con la situación antes que con-
centrarse en observaciones particulares, la estrategia de investiga 

1 ción consiste en buscar una mayor dispersión posible en las obser-

vaciones ... los estudios exploratorios, son necesarios ya sea para 

la precisión o examen en profundidad de algunos de los supuestos de 

1	 la tcora..., para detectar algún modelo aún no formulado en forma 

explícita, o bien para facilitar la generación de algunas hipótesis 

1	 que serán puestas a prueba posteriormente con algún diseño explica-

1 
I O en los tórminos del investigador Ricardo Burguette, que 

al referirse a los elementos objetivos de la situación problemática, 

1

	

	 apunta que en "La existencia de un conflicto entre la toma de cons 

ciencia de la necesidad de ciertos cambios, tanto en la esfera de 

1	 la teoría, como en la acción práctica y la falta de conocimientos --

I	 para realizarlos... (Están presentes los siguientes) factores que - juegan un papel especial en esta formulación. 

1

	

	 1) La necesidad permanente de someter al análisis cientfi 

co el propio mecanismo del proceso cognoscitivo, sus conceptos funda 

1 
1'



mentales y sus métodos. Naturalmente desde el punto de vista del de 

darrollo de la ciencia. Ya que en un plano más amplio esta labor la 

realiza la dialéctica. 

2) 11ev día, cuando el desarrollo de la ciencia se ha conver 

tido en objeto de preocupación no sólo para los científicos, sino de 

los estadistas y políticos (de los gobiernos). La necesidad de plani-

ficar este desarrollo, de proveer posibles pautas o direcciones para 

garantizar recursos financieros y humanos exige determinada rigurosi-

dad en la formulación de los problemas y cierta previsión del futuro. 

3) En el plano puramente ideológico, la necesidad. de saber 

distinguir los verdaderos problemas de los pseudoproblemas planteados, 

por motivaciones puramente ideológicas, por filosofías idealistas, 

por el pensamiento religioso o por falsas teorías". (22) 

Las etapas del presente trabajo son cuatro y se presentan 

como: introducción, en la cual se introduce al lector en los aspectos 

generales, puntos de referencia y "el camino a seguir" 	 el	 proce-

Li 
1 
1
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1 '	 so investigativo, haciendo el papel	 de "formulación o planteamiento 
del problema" parte que con óstas cuartillas se concluye. 

En la segunda o marco teórico, se desarrollan y resaltan los 

I

elementos teóricos y metodológicos principalmente considerados para 

los desarrollos subsiguientes, agregándose una breve introducción al 

ítulo y al finalizar algunas de las conclusiones, las que nos per 

i

miten resaltar elementos de enlace para la comprensión gradual del 

tema, desarrollándose a su interior los conceptos de realidad, tota-

lidad y mótodo marxista, se PUNTUALIZA la importancia de la práctica 

en el origen y desarrollo del pensamiento científico y finalmente y 

1	 desde el punto de vista de la teoría marxista del conocimiento, el 
desarrollo del pensamiento científico. 

En la tercera parte que se inicia con una breve introducción, 

se desarrolla desde el punto de vista histórico-lógico del materia-

lismo, el surgimiento y desarrollo de los conceptos Salud-Enfermedad, 

aproximación general y en la cual se toma como fuente central, al his 

toriador de la medicina, el español Pedro Lain Entralgo, posterior-

mente se continúa dentro del mismo capítulo, con las referencias, 

desarrollos y comentarios, en torno a los autores seleccionados y que 

son: Laura Contí, (Española); Hernan San Martín, (Chileno); Cristina 

Laurel (de origen noreuropeo, radicando y nacionalizada mexicana des 

de hace años); Jaime Breilh(EcuatorianO) y Alberto Vasco Uribe (co-

lombiano); finalmente se presentan las conclusiones que consideramos 

son las más generales e importantes de la tercera parte y que, nueva 

mente son "hilo conductor" para el siguiente capítulo. 
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Con el cuarto capítulo	 al que después de su breve presenta-

ción formal y de contenido,	 le sigue un gran apartado denominado 

1 reflexiones y comentarios finales, con el que	 concluímos el presen 

te trabajo restando la bibliografía general consultada. Cabe mencionar 

1 también que las citas consultadas se localizan al finalizar cada 

- capítulo.'

Citas y Notas, 

INTRODUCC ION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

(1). Vandele T.S., Rodríguez D.J., Laguna G.J., López C.M. "Hacia 

una Definición Operativa del Proceso Salud-Enfermedad." En 

Educación Módica y Salud, Washington, OMS/POS., V.18, no. 27, 

1984, p. 158. 

(2). Noción utilizada frecuentemente en los muros, haciendo alu-

ción a la preocupación de las autoridades públicas en rela-

ción a los problemas de vacunación infantil, Reforestación, 

Recolección de basura, Educación para la salud, etc., así 

como en los discursos públicos referentes a los programas es 

peciales del Sector Educación o Sanitario en Móxico. 

(3). Laín Entralgo, P. "Historia de la Medicina", Ed. Salvat S.A., 

España, 1978, p. 14. 

(4) .	 Pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

mencionado en numerosas publicaciones de ósta organización en 

referencia a las metas que se pretenden alcanzar en materia 

de Salud en todas las naciones del mundo que conforman a 
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ta organizaci6n al finalizar el presente siglo. 

(5). Passrnore R. y Robson J.S./Col. "Tratado de Enseñanza Inte-

grada de la Medicina", Ed. Ciencia Médica, O1S/OPS, vol. 3, 

1976, p. 1065. 

(6). Varios autores. "Diccionario Terminol6gico de Ciencias M6di- 

1	 cas", Ed. Salvat S.A., 1976, México, p. 892. 

1	 (7). 	 Varios autores. "Enciclopedia Bsica Danae en Color", Ed. 
Danae S.A., 1973, España. 

(8).	 Passmore R. y Robson J.S./Col. op. cit., pp. 1307 a 1310. 

1 
1	 (9).

 
Ibídem, pp. 1033 a 1034. 

1 (10). Varios	 autores. "Gran Diccionario Enciclopédico 	 Ilustrado de 

Selecciones del Readers	 Digest",	 Ed.	 S.	 del	 R.D.T.,	 IV.	 1979 

1 p.	 1259. 

I

(11). Varios autores. "Enciclopedia Universal	 Ilustrada Europeo! 

Americana", Ed. Espasacalpe	 S.A.	 España,	 p.	 395. 

1 (12). Varios autores. "Dictionnaier Encyclopédique des Scienccs 

Medicales",	 Francia T 6,	 1978,	 p.	 702. 

(13). Varios autores. "Documentos Básicos,	 OMS,	 1982",	 así como en 

1 numerosas publicaciones que hacen referencia al tema. 

(14)-(15). Ramírez S.	 "El Método de Marx",	 Ed.	 UNA1I, México y Kosik 1
K.	 "Dialéctica de	 lo Concreto", Ed.	 Grij albo,	 México. 1 

1



(16). Kosik K, Leontiev, L(ria otros. "El Hombre Nuevo", Ed. Mtz. 

Roca S.A. España, 1977, Cap. I. p.7 

(17). Ibídem Cap. I. p.lO 

	

J18).	 C Marx. "En torno a la crítica de la filosofía del derecho 

de Hegel"; citado por A. Sánchez V: "Filosofía y Ec. en el 

joven Marx", Ed. Grijalbo, México, P. 194. 

(19). Kubliski G. "El pueblo soviético, trazos de su semblanza", 

Ed. Prensa Novósti, Moscú, 1984, pp. 42-44; el subrrayado 

es nuestro. 

(20). Kursanov G.A. "El materialismo dialéctico y el concepto", 

Ed. Grijalbo, México 1966; ideas y desarrollo tomado del 

primer capitulo.	 - 

(21). Padua J. "Tcnicasde Investigacién aplicadas a las cien-

cias_sociales", Ed. PCE México, 1982, p. 31. 

(22).	 Plascencia A.	 "Metodología de la Investigación Histórica", 

Ed.	 Quinto Sol, S.A.,	 México,	 P. 58.
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CAPITULO NO, 1

MARCO TEOR 1 CO 

"Se/t kadícal ., es actccVL el pw-

b!uict pOIL Lt 

Y ¿c 'taíz pa)ut el homb	 es 

iw!nb'ui mLS mo"
C. Mcutx. 

1.1 1NTRODUCCIONI 

En el presente capitulo y cómo primera aproximación, se in 

troducirá al lector en los componentes que estructuran el marco teó 

rico y eje ordenador del objeto de estudio, los conceptos Salud-En-

fermedad; Investigación "semántica", entendida ósta por Santiago 

Ramírez como "... aquella actividad mediante la cual se reproduci--

ra el mundo en el lenguaje, (lenguaje no poético o literario)". 

(23). Y que con los aportes materialistas presenta una visión "al-

ternativa" del conocimiento, la ciencia y la t&cnica, el hombre, la 

realidad y el mótodo de investigación. 

Quehacer científico, que en las sociedades capitalistas co-

mo la nuestra, conlleva a una visión "parcelaria" de la realidad, 

visión que, en una primera fase, se sustenta todo el desarrollo de 

las ciencias pero llegado el momento, no permite a óstas continuar 

adelante en la misma medida, incurrióndose en una "miopía teórica". 

Así entonces se acepta frecuentemente que conceptos como: Salud, - 
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1 
I	 Bienestar, Paraíso o Enfermedad latrogófliCa, Orgánica, Psicosojnáti ca, Ideopática... entre otros; respondan a una pretendida compren-

sión integral del "ser humano", y con esto no vamos más allá de los 

fenómenos y representaciones, de la pscudoconcreciófl y pseudoabstrac I 0'on. 

1	 Praxis "Pet ichizada" que le j os de reproducir espiritualmente 

a la realidad en el sentido objetivo, sólo la reproduce 	 en el sen 1	 tido idealista o agnóstico, es decir, para poder superar paso a paso 
todo determinismo, reduccionismO o idealismo, es necesario ascender 

en el propio proceso investigatiVo teórico-metodológico del materia 

lismo concomitafltemc 	
v-

to crítico-autOCrti 1
Doctrina filos6fica que ha desarroliudo uiripiiamiit uno 1: 

ra concreta del conocimiento, la cual entiende al conocimiento como 

I un proceso de reflejo de la realidad en la conciencia humana, siendo 

sus bases: La admisión del mundo exterior y el reflejo del mismo por 

el cerebro humano, la existencia de la materia y su movimiento de --

acuerdo a sus leyes, y como supremo producto de la naturaleza al co 1	 nocimientO, la existencia de las "cosas" independientemente de nues 
I	 tra conciencia y la conformación del conocimiento del mundo, como "fruto" de la actividad práctica del hombre, que es repetida millo-

nes de veces consolidando al conocimiento, precisa y solamente a 

ta repetición. 1 Teoría del conocimiento producto del cerebro humano, que no 

1 
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1
es más que un producto natural, que se forma y desarrolla en su am-

biente y con	 l; teoría que en última instancia no es más que un pro 

I

ducto de la naturaleza y armoniza con la concatenaci6n general de -- 

esta, de todos y cada uno de sus componentes de su totalidad y para 

la	 cual el hombre se aproxima eternamente, croando abstracciones,	 - 

ideas, nociones,	 definiciones, conceptos,	 teorías,	 leyes,	 "imágen 

1 científica". Así entonces,	 con el estudio de la naturaleza el hombre

se aproxima al contenido concreto del mundo y de su conocimiento, es 

decir, a la reproducci6n espiritual de la realidad en la cual se en-

cuentra él, forma parte de ella y a la vez la humaniza. 

Así y s6lo así: "Para el materialista, el mundo es más rico, 

más vivo, más variado de lo que parece, pues cada paso en el desarro 

llo de la ciencia, descubre en él nuevos aspectos. Para el materia-
lista nuestras sensaciones son imágenes de la inica y última real¡-- 

dadobjetiva; última no en el sentido de que está ya conocida en su 

totalidad, sino en el sentido de que no hay ni puede haber otra rea-

lidad además de ella".(24). 

Por otra parte, la finalidad e importancia del proceso del 

conocimiento de la teoría materialista, radica en sus fines prácti-

cos de los inter6seA de los hombres, en la satisfacción de sus nece-

sidades sociales, es decir: "El conocimiento no existe para el cono-

cimiento, ni la ciencia para la ciencia;... ni la conquista de la 

verdad se produce, en última instancia en nombre de esta misma ver-

dad". (25). Sino que su carácter social se debe revelar y destacar 

una y otra vez, y luchar por una nueva dirección del desarrollo (le 
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la ciencia, la tócnica y el mótodo, en donde el total de la humani-

dad resulte beneficiado y queden	 como "enemigos" los problemas co-

milines	 a	 la humanidacf (terremotos,	 descertificación,	 ciclones, sobre 

I
vivencia de la especie humana...),	 dejando de	 lado y "dándo	 por - 
superada", la fase capitalista de la sociedad y todo lo que esta im 

I plic6.

La teoría marxista del conocimiento destaca, cuan importante

es el conocimiento para la humanidad, conocimiento con el cual el -- 

hombre ha podido existir y mejorar sus condiciones materiales de vi-

da gradualmente durante millones de años, transformando a la natura-

leza para sus fines y objetivos y autotransformndose asimismo como 

ser productor, creando sus instrumentos de producción por medio del 

	

1	 trabajo, acción importantísima que sobre la naturaleza ha desempeña-
do y desempeña la humanidad y sin la cual, no habría posibilidad de 

	

1	 supervivencia para la sociedad humana. 

Trabajo en el cual no so da paso adelante sin realidad ni -

	

I	 conocimiento, de aquí, que sea importante para el marco teórico de 

sarrollar lo que el materialismo plantea en torno a: La realidad, 

la totalidad y el mótodo, puntualizando en apartados especiales el 

papel de la práctica como principio y base del conocimiento, y el - 

	

1	 desarrollo y origen del pensamiento conceptual desde los "albores" 

	

I	 de la humanidad hasta el surgimiento y consolidación del pensamien-to científico. Siendo éstos los tres componentes del presente marco 

	

1	 teórico, los cuales son precedidos de la presente introducción y al 
finalizar se destaca un grupo de conclusiones para facilitar la con, 

	

^ 1	 prensión del presente trabajo. 

1 
1 



1,2 REALIDAD, TOTALIDAD Y EL MÉTODO MATERIALISTA. 

"El cono incnto humano no e. pok tanto, (o no - 

gua una. ¿Zviea. 'tecta, ¿.Lno una cw'va que ze apto 

x ' 5 'ia £frn-an1en-te a una ¿eJe de cZAculo,6, a una 

epíaÁ. Yodo 6,taginento, segmento o seccÁi6n de e 

-tLZ CL)a pu ede Óe't t'an o'unado (atoiwadc un-

Canate) en una. /Lec..ta índependíente, compe-

ta, que entonces 1 ,6í Zo &iboJ!1v ímpíden ue't el 

bosque' conduce al pantano, al o wantLrno c!z-<i 

eL (donde queda áíjada po't to4 íntetlsu de £a 

c£uu do	 an.te4). E-Fa avance 'LeCL(LZneo y la tUl 

£cLte'LaL(dad, &i 'ig, ídez y la pe	 ca.c.-tón, eL - 

bjeLLuLsmo y la c.eguvta ¿ubje!va., he. aii-Z £a

•ta.Zce4 gnoeo6g4ca4 de! dea.Umo. V el o6cwLav1

Lamo eLe)LcaL 'de.aLLmo	 o66c.o' po)t supue,s

to, t-ene taícu gnoseol6gícas, no caxece de Lun

damertto; es &1n duda, una 6lot et&i-J, pe/w una 

e&L que c'tece en el n.bo uJ.ivo deL cono 

nLenLo humano, yu yo, L&Ltji, at&Líco, pode-1110 

,so, omnpo-te.nLe, objetívo, absoluto". 

V. 1. Len,n. 

"De la misma forma que los hombres usan el dinero y realizan 

con &l transacciones ms complicadas, sin saber ni estar obligados a 

saber, que es el dinero .. . tt (26)."Los 1-lombres 'sin saber' ni estar 

1 
1 
u 
1 
H 
u 
1 
1 
u 
u 
1 
1 

1 
u 
u 
u 

1 
u
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obligados a saber que es la real ida, se refieren a ella; o mejor aún, 

estando insertos en ella, formando parte de asta, saben poco de la 

misma. Porque asta no es solamente un concepto, la realidad corno to-

talidad, aparece como principio epistemol6gico "como representaci6n 

ca6tica, viva e inmediata.., rica e incomprencible (que) constituye 

el fondo inevitable de cada acc i6n y de cada pensamiento". (27) 

De ésta manera Karel Kosik y Santiago Ramírez, hacen referen 

cia a "la realidad" como totalidad y principio gnoseol6gico de la - 

cual se continúa lo siguiente. "Para captarla (la realidad), se re-

quiere no s6lo hacer un esfuerzo, sino también dar un rodeo (y) por 

esta raz6n el pensamiento dialéctico distingue entre representaci6n 

y concepto de las cosas y por ello entiende, no sólo dos formas o - 

grados de conocimiento de la realidad, sino dos cualidades de la --

praxis humana. (28). 

Apuntando ms adelante el mismo autor "La actitud que el 

hombre adopta primaria e inmediatamente hacia la realidad (es) la de 

un ser que actúa objetiva y prácticamente, la de un individuo hist6 

rico que despliega su actividad con respecto a la naturaleza y (a) 

los hombres y persigue la realizaci6n de sus fines e interscs den-

tro de un conjunto determinado de relaciones sociales (esto es) se 

presenta (a la realidad) como el campo en que ejerce su actividad 

práctico-sensible y sobre cuya base surge la intuición practica mme 

diata y el sentido común correspondiente; pone a los hombres en con 

diciones de orientarse en el mundo, de familiarizarse con las cosas 

y manejarlas, pero no les proporciona una comprensión de las cosas 
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1 
I	 y de la realidad", (esta es la diferenciaci6n entre representaci6n y conceptualizaci6n). (29). 

1	 Para Kosik el mundo de la pseudoconcreci6n es un concepto im 

I

portante y al cual el autor se refiere como: "un claro-oscuro de ver 

dad y engaño, (siendo) su elemento propio el doble sentido. El fenó-

meno muestra la esencia y al mismo tiempo la oculta, (y que se defi-

ne como) : El conjunto de fenómenos que llenan el ambiente cotidiano 

y la atn6sfcra común de la vida humana, que con su regularidad y evi 

I

dencia penetra en la conciencia de los individuos agentes asumiendo 

un aspecto independiente y natural (y) al pertenecen: 

- El mundo de los fenómenos externos, que se desarrollan en 

la superficie de los procesos realmente esenciales. 

- El mundo del traficar y el manipular, es decir, de la pra-

xis fetichizada de los hombres, que no coincide con la praxis criti-

ca y revolucionaria de la humanidad. 

- El mundo de las representaciones comines, que son una pro 

yecci6n de los fenómenos externos, en la conciencia de los hombres, 

producto de la práctica fetichizada y forma ideol6gica en su movi--

miento.

- El mundo de los objetos fijados, que dan la impresión de 

ser condiciones naturales y no son inmediatamente reconocidos como 

resultado de 1a actividad social de los hombres".(30). 

Lo que lleva al autor a reflexionar sobre la comprensión -- 

del 'fenómeno' y anota lo siguiente. "La comprensi6n del Fen6meno 

43



1 
I	 marca el acceso a la esencia, sin él, sin su manifestación y revela 

ción, la esencia sería inaccesible (y concluye) .. . si la apariencia 

1	 fenomnica y la esencia de las cosas coincidieran totalmente, la -- 
ciencia y la filosofía sería superfluas... (la filosofía).., como 

1	 actividad indispensable de la humanidad... puede ser caracterizada 
I	 como (un) esfuerzo sistemitico y crítico tendiente a captar la cosa misma, la estructura oculta de la cosa y descubrir el modo de ser 

1	 existente... El concepto de la cosa es la comprensión de ella, y 

comprender lo que la cosa es, significa conocer su estructura. 

El conocimiento es la propia dialéctica en una de sus formas, 

el conocimiento es descomposición del todo, 'el concepto' y 'la abs 

tracción' tienen en la concepción dialéctica el significado de un m 

todo que descompone el todo unitario, para poder reproducir mental-

mente la estructura de la cosa, es decir, para comprender la cosa, 

esta descomposición del todo unitario 'versus realidad' es un elemen 

tú constitutivo del conocimiento filosófico, sin tal descomposición 

no hay conocimiento". (31). 

Así tenemos que el estudio de la realidad, la cosa o la to-

talidad, son un supuesto necesario e inevitable; tanto de todo su--

puesto, como de todo método, es decir "La totalidad es condición de 

posibilidad de todo conocimiento... (porque) la totalidad es la rea 

lidad como un todo estructurado y dialéctico en el que puede ser --

comprendido racionalmente cualquier hecho"(32). 

Dando más detalles sobre el método de la totalidad concreta, 

Kosik refiere: "La dialóctica de la totalidad concreta no es un 
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1 
I	 todo que pretenda ingenuamente conocer todos los aspectos de la rea-lidad sin excepción y ofrecer un cuadro 'total' de la realidad con 

sus infinitós aspectos y propidades, sino que es una teoría de la 

realidad y de su conocimiento de la realidad. .. ( y ósta) es enten-

dida como concreción, como un todo que posee su propia estructura 'y 

I	 por tanto, no es algo caótico', que se desarrolla 'y, por ende, no es algo inmutable y dado de una vez y para siempre', que se va crean 

do y, en consecuencia, no es un todo perfectamente acabado y varia-

ble sólo en sus partes singulares o en sus disposición, de tal con--

1	 cepción de la realidad se desprende conclusiones metodológicas que 
'	 se convierten en directriz heurística y principio epistemológico en 

el estudio, descripción, comprensión, ilustración y valoración de 

ciertos sectores tematizados de la realidad, tanto si se trata de la 

A	 A 
física o de la ciencia literaria, de la biología o de la política; 

de problemas teóricos de las matemáticas o de cuestiones prácticas 

vinculadascon la regulación de la vida humana o de las relaciones 

sociales, etc. 

1	 El principio metodológico de la investigación dialéctica de 

I

la realidad social es el punto de vista de la realidad concreta, que 

ante todo significa que cada fenómeno social es un hecho histórico 

en tanto y por cuanto se le examina como un elemento de un determi-

nado conjunto y cumple por tanto un doble cometido que lo convierte 

1	 efectivamente en hecho histórico: De un lado, definirse asímismo, y 
de otro, definir al conjunto; ser simultáneamente productor y pro-

ducto; ser determinante y a la vez determinado; ser revelador y, a 1 
1



un tiempo, descifrarse así mismo; adquirir su propio auténtico signi-

ficado y conferir sentido a algo distinto. Esta interdependencia y 

mediaci6n de la parte y del todo significa al mismo tiempo que los 

hechos aislados son abstracciones, elementos artificiosamente separa 

do del conjunto, que únicamente mediante su acoplamiento al conjunto 

correspondiente adquieren veracidad y concrcci6n. Del mismo modo, el 

conjunto donde no son diferenciados y determinados sus elementos es 

un conjunto abstracto y vacío". (33). 

I

Ahora resulta importante agregar a la presente "Praxis inter 

pretativa semántica" lo que el autor entiende por "hechos", y así 

1
apunta: "La teoría Materialista distingue dos contextos de hechos: 

El contexto de (hechos de) la realidad, en el cual los hechos exis-

ten originaria y primordialmente, y el contexto de la teoría, en el 

cual los hechos se dan por segunda vez y medianamente ordenados, --

después de haber sido previamente arrancados del contexto origina-

rio de lo real. Aquí está el fundamento de todo conocimiento. La es-

cisi6n del todo, (y de aquí) el problema fundamental de la teoría 

1	 materialista del conocimiento (que) no es otro que el de la relación 
en totalidad abstracta (preguntándose entonces el autor : ¿C6mo lo-

grar que el pensamiento, al reproducir mentalmente la realidad, se 

1	 mantenga a la altura de la totalidad concreta, y no degenere en to-
talidad abstracta?. Con lo que el autor adelante propone). La total¡ 

1	 dad concreta como concepción dialéctica-materialista del conocimien 
to de lo real.., significa por tanto un proceso indivisible cuyos 

elementos son: La destrucción de la pseudoconcreción, es decir, de



la aparente y fetichista objetividad del fenómeno, el conocimiento, 

de su autóntica objetividad; En segundo lugar, el conocimiento del 

carácter histórico del fenómeno en el cual se manifiesta de modo pe-

culiar la dialéctica de los singular y lo general humano; y por últi 

mo, el conocimiento del contenido objetivo y del significado del fe 

nómeno, de su función y del lugar histórico que ocupa en el seno del 

todo social. 

Si el conocimiento no ha llevado a cabo la destrucción de la 

pseudoconcreción, sino ha descubierto bajo la aparente objetividad 

del fenómeno su autóntica objetividad histórica y confunde, por tan-

to, la pseudoconcreci6n con la concreción, entonces el conocer queda 

rá prisionero de esa intuición fetichista cuyo fruto es la mala to-

talidad, 'o falsa totalidad', "(34). 

Santiago Ramírez al concluir sobre el mótodo de Marx señala: 

"El Método de Marx, es el mótodo de la praxis por lo menos en cuatro 

sentidos

a) En tanto que (es) la unidad del materialismo y racionalis 

mo 'Práctica-Teoría, Objeto-Sujeto, Ser-Conocer, etc.'. 

b) Es la praxis, en tanto que (ésta) es premisa del mótodo. 

c) En tanto que la praxis es puesta como conciencia de la 

praxis, por el mótodo. 

d) En tanto que la praxis es premisa del Método. 

Para Marx, todo conocimiento se inicia en el mundo sensible 

(de donde) el sujeto entra en actividad para transformar los fenóme 
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nos de la sensiblidad en objetos de la objetividad, esto es, se tra 

ta de un proceso simultáneo de constitución del hombre y la natura-

leza, que parte de la naturaleza como tal y del hombre en tanto ser 

natural.

La Epistemología Marxista consiste en Concreto-Abstracción--

Concreto, (en pasar de, de donde). El mótodo es la vía de ascenso de 

lo abstracto a lo concreto (y así) las categorías ms abstractas son 

el producto de condiciones históricas.(siendo) El orden de estas ca- 

tegorías exactamente el inverso del que parece ser su orden natural 

'La muerte del héroe explica su vida'. " (35) 

El autor tambión resalta un elemento del mótodo de Marx, que 

a su parecer ha sido descuidado y el cual es el de la crítica, o me 

jor aun el de "la actividad crítica-practica" de donde propone lo 

siguiente: "Es necesario que el primer paso del método, sea el de 

establecer la adecuación de las categorías abstractas a la realidad; 

es decir, dilucidar si efectivamente el aparato teórico muestra la 

esencia misma de la totalidad o si, por el contrario el aparato te6 

rico no hace sino obstaculizar la reproducción y apropiación de lo 

concreto. (Y subraya:) Es aquí en el seno mismo de lo abstracto en 

donde se inicia la lucha, primero la lucha crítica, y posteriormen-

te, la lucha por apropiarse de la totalidad, como modo de pensamien 

to esta lucha ademas lleva el sello de la lucha de clases; es la lu 

cha por armar a la clase obrera con las armas del espíritu que le 

permitan pasar a la lucha concreta... " (36). 
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Santiago Ramírez propone un nuevo elemento en el esquema mar 

xista de investigación, es decir, en el mótodo materialista, al cual 

le denomina "Lo Pscudoabstracto" quedando éste así: 

PSEUDOCONCRECION - PSEUDOABSTRACCION - ABSTRACTO - CONCRETO. 

A
	

B
	

I1 

De donde el autor explica el esquema en los siguientes térmi 

nos: "El paso de 'A' a 'B' se da espontáneo, 'B' es pues, el aparato 

teórico a que se enfrenta quien pretenda 'iniciar el ascensoy a lo --

concreto. El paso de 'B' a 'C' es el paso que se da por medio de la 

crítica, es decir, retableciendo el orden apropiado de las categorías 

(inversión), eliminando aquellas que no expresen lo esencial o lo --

ocultan (desmistificación). El paso en fin de 'B' a 'C' es el mótodo 

de investigación, mientras que el paso de 'C' a 'D' es, el método de 

exposición. 

El mtodo de investigación se compone de: La recolección de 

hechos y la crítica aplicada a las categorías teóricas, con que se - 

analizan estos hechos, (y) para que esta crítica sea efectiva, es ne 

cesario partir de dos premisas; El punto de vista de clase y el punto 

de vista materialista. 11(37).

49



[1 
1 

1,3 LA PRACTICA ) BASE DEL CONOCIMIENTO Y CRITERIO DE VERDI 

"La p'uc-t-Lca del hombn.e y de. £i ha 

rrianídad ez la pi.u.e.bct, el ckLte.iio de la 

objudcLd del cono

V.l. Le.n.in. 

A continuacién se desarrolla y puntualiza, la actividad I)rác 

tica de los hombres,principio de apropiación de la naturaleza, base 

del conocimiento y consecuencia de la evolución de la humanidad. 

tT E1 Conocimiento del hombre depende principalmente de su ac 

tividad en la producción material; es esta la actividad ms fundamen 

tal, la que determina todas sus demás actividades; en el curso de es 

ta el hombre va comprendiendo gradualmente los fen6menos, las propie 

dades y las leyes de la naturaleza, as., como las relaciones entre 

él mismo y la naturaleza, y también a través de su actividad en la - 

produccién va conociendo paulatinamente en diverso grado determina-

das relaciones existentes entre los hombres. 

En las sociedades de clases, los miembros de las diferntes 

clases sociales entran también de una u otra manera en determinadas 

relaciones de producción, se dedican a satisfacer las necesidades - 

materiales del hombre y esto constituye la fuente fundamental desde 

la cual se desarrolla el conocimiento humano (Sin embargo,Mao Tse Tung 
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precisa más adelante, sobre la practica social de los hombres:) . La prác 

tica social del hombre no se reduce a su actividad en la producción, 

sino que tiene muchas formas (como) la lucha de clases, la vida pol 

tica, las actividades científicas y artísticas; en resumen, el hom-

bre como ser social, participa en todos los dominios de la vida prác 

tica de la sociedad. 

En las sociedades de clases, cada persona existe como miem-

bro de una determinada clase, y todas las ideas, sin excepción ile--

van su sello de clase.. . así, de lo anteriomente expuesto El conoci 

miento del hombre tiene tanto de la naturaleza como de la sociedad 

clasista o no clasista de donde se desarrolla; también paso a paso, 

de lo inferior a lo superior, de lo superficial a lo profundo, de lo 

unilateral a lo multilateral; refiriéndose así, a la práctica social, 

como único criterio de la verdad de su percepción y representación 

del mundo exterior y cita a V.I. Lenin, quien apunta y define a la - 

práctica como: 'LA PRACTICA ES SUPERIOR AL CONOCIMIENTO POR QUE POSEE 

NO SOLO LA DIGNIDAD DE LA UNIVERSALIDAD, SINO TAI vIBIEN LA DE LA REALI-

DAD INMEDIATA'. 

El que sea verdad o no un conocimiento o teoría no se deter-

mina mediante una apreciación subjetiva, sino mediante los resulta--

dos objetivos de la práctica social, y así el hombre. En el proceso 

de la práctica no ve al comienzo más que las apariencias, los aspec-

tos aislados y las conexiones externas de las cosas. Esta etapa del 

conocimiento se denomina sensorial; en esta etapa, el hombre no pue-

de a6n formar conceptos, que correspondan a un nivel más profundo, 
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ni sacar conclusiones lógicas. 

A medida que continúa la práctica social, las cosas que en 

el curso de la practica suscitan en el hombre sensaciones e impresio 

nes, se presentan una y otra vez; entonces se produce en el cerebro 

un cimbio repentino 'un salto' en el proceso del conocimiento y sur-

gen los conceptos, (y así, el autor llega a la tarea del conocimien-

to) . .. La verdadera tarea del conocimiento consiste en llegar, pasan 

do por las sensaciones, al pensamiento, en llegar paso a paso a la - 

comprensión de las contradicciones internas entre un proceso y otro, 

es decir, en llegar al conocimiento lógico." (38). 

Considerando lo anterior tenemos que: el conocimiento como - 

tal tiene su "génesis, desarrollo y extinción" en la práctica social 

de los hombres, pudiendo ser ósta: Productiva, política, artística o 

científica; conocimiento que tiene un sustento MaterialSocial, el - 

cual deviene de la satisfacción de las necesidades de los hombres, 

que por medio de la práctica social entre sí, y con la naturaleza, 

sustentan su propia existencia, evolución y condición. 

Conocimiento que va ascendiendo paso a paso, de lo sensorial 

a lo conceptual, de las impresiones al pensamiento 16gico y que en 

las sociedades clasistas "toma su sello de clase", situación que tor 

na las ideas sin excepción corno ideas de clase. Condición que como 

tal al ver a la sociedad "fragmentada" genera una visión de "la natu 

raleza" o mejor aún de "la realidad" parcelaria o de clase.



Visión parcelaria de la realidad que como tal, es en esencia 

limitante para el desarrollo de las sociedades clasistas, hasta que 

estas mismas ascienden revolucionariamente transformando las relacio-

nes sociales de explotación, en nuevas formaciones económico-sociales 

a la par del ascenso de la cognición de la realidad para beneficio de 

la especie humana. 

ASí como en la génesis y desarrollo del conocimiento está da 

do por la sustentación "Materia14ist6ricoSocia1", éste en un momen-

to dado se torna en contradicción, a la par de su sustento objetivo-

material como lo es la contradicción en las relaciones de producción 

entre los dueños de esos medios y los desposeídos, entre los explota 

I dores y explotados, entre los trabajadores y ca p italistas, entre ese 

grupo reducido de humanos que se apropia para sí, el excedente gene-

rado por los trabajadores. 

1 Resultando de ésta "contradicción social" la lucha de clases 

en todos	 los rincones de la tierra en donde habite el hombre.	 De-1 sarrollando "este motor de la historia" todas las prácticas	 sociales, 

productivas, artísticas, científicas y políticas, con esa "base Mate I rial-Social de clase" de la especie humana ascendiendo y transformán

dose" el conocimiento como lo apuntara Mao Tse Tung: "paso a paso, 

de lo inferior a lo superior.., de lo superficial a lo profundo, de 1	 lo unilateral a lo multilateral. 
1 
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Los Marxistas reconocen que, en el proceso absoluto del de-

sarrollo del universo, el desarrollo de cada proceso determinado es 

relativo y que eso, en el terreno infinito de la verdad absoluta, el 

conocimiento humano de cada proceso determinado en una etapa del de-

sarrollo es sólo una verdad relativa. La suma total de las inconta--

bies verdades relativas constituye la verdad absoluta... En la prác-

tica social el proceso de nacimiento, desarrollo y extinción es infi 

nito, y así lo es el proceso de nacimiento, desarrollo y extinción 

en el conocimiento humano... Esta es en su conjunto la teoría mate— 

rialista dialéctica del conocimiento y esta es la teoría materialis 

ta L1ia1et ica de la unidad entre ci saber y el hacer". (39) 

1,4 ORIGEN Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CONCEPTUAL. 

"EJI conocímíento w axLta pwrL el conocí 

mJIaO, ní La cíencía pc.'ut La ctenctct; ní La con 

qutct de La vedad se p'wdaca, en aLtma íUtan 

cía en j ,, citrbiLe da Uta	 na tojtdad". 

G. A. Km4 ano v. 

El punto de partida del proceso del conocimiento del mundo 

por la humanidad, se encuentra en su actividad practico-productiva 

y socio-histórica, en la que se hallan las bases de la expresión de 

las diversas teorías, ideas, nociones, conceptos y leyes que son la 
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entre los miembros de la comunidad, de ahondar la uni6n y enfrentar 

los obstáculos colectivos que demandaban el aumento de la población, la satis 

facción de sus necesidades vitales y las agresiones o contradiccio-

nes de la propia naturaleza y del entorno. 

El segundo sistema de seriales, el lenguaje,	 surge y se de- 

sarroila en el proceso socio-laboral del hombre, siendo indisoluble 

este vínculo. El pensamiento bajo la forma de conceptos abstractos 

es expresado mediante la palabra, es decir, el lenguaje articulado 

después de un largo y particular camino recorrido por la humanidad; 

teniendo el pensamiento, el lenguaje y la conciencia corno sustrato 

fisiol6gico-material al sistema nervioso central. 

En un principio, los vínculos entre los hombres se limitaron 

a la observación y sobrevivericia ante las innumerables agresiones - 

que sufrían en su habitat, pero óstas mismas contradicciones y dii-

cultades para la sobrevivencia eran lentamente utilizadas para sí y 

el beneficio de los miembros del grupo; se fueron desarrollando y --

con su actividad socio-laboral	 (el trabajo)	 pasaron de ser primiti-

vas operaciones, con vínculos sencillos entre el grupo, a formas de 

1 organización más complejas,	 que generaban una producción colectiva 

I

de riquezas materiales y de instrumentos de producción; sería en úl 

tima instancia este milenario caminar con sentido y conciencia co—

1 lectiva,	 todo el proceso de la formación del hombre como tal.

1

	

	 Imposible precisar fechas exactas en todas y cada una de --

esas transformaciones que hicieron al hombre actual. Adoptaron éstos 

1
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una actitud activa, de observación e investigación, en la búsqueda 

de fruta y alimentos y en la protección del colectivo, que los obli 

gaba a efectuar ciertos trabajos de motricidad en el espacio, a rea 

lizar movimientos improvisados lo que es casi completamente extraño 

para los otros animales, los que se conducen monótonamente sobre la 

tierra. El paso a la alimentación de origen animal y la necesidad de 

llevar una lucha cruenta en los grandes espacios, colocaron a nues--

tros antepasados frente a graves problemas que les exigían la unidad 

y la pronta solución de las disputas internas. 

"Por otra parte, ci papel de la caza, es decir, la necesidad 

de matar animales, aumentó en forma constante. Enseguida vióse apare 

cer una contradicción entre el fin y el medio en la preparación de - 

los instrumentos: La piedra es más útil cuanto más dura es y, por --

tanto, ms difícil de trabajar. Solamente el hombre --ser nacido, por 

así decirlo de las contradicciones-- podía apoderarse del fuego, ese 

fenómeno natural de dos caras que contiene, al mismo tiempo, la vida 

y la muerte. En el lenguaje articulado, el hombre reunió, elementos 

profundamente distintos como el conocimiento practico, el pensamiento 

por la acción y las señales sonoras. Es posible que esta maravillosa 

reunión, haya sido una de las condiciones que hicieron posible para 

el hombre, la imitación de los sonidos, tan extraña para el primate 

que no obstante, imita muy bien los movimientos".(41). 

Así entonces, la actividad practica-social del hombre: ".... 

Determinó la aparición de la conciencia propiamente humana, condicio 

nando la formación del segundo sistema de señales, sobre la base de 
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las premisas fisiológicas que se habían desarrollado en los simios 

superiores.., puede por ello decirse que el desarrollo de la activi 

dad nerviosa superior de los austropilopithecus significaba, al mis-

mo tiempo, la formación de nexos y centros nerviosos, de todo el te 

jido nervioso que compone, en general, el segundo sistema de señales 

del hombre, ello significa, por consiguiente la aparición de las for 

mas rudimenarias de la conciencia humana, que, en su conjunto se --

puede llamar la preconciencia del hombre. El salto decisivo que lle-

va hasta el hombre, se produjo sobre la base de procesos laborales 

perfectamente determinados, asignados por la fabricación artificial 

de Útiles de ti-abajo, lo que es característico del pitecanthropus y 

del sinanthropos, en los que óstos procesos se convirtieron en deter 

minantes de la vida, en las condiciones de la manada primitiva, es 

decir, en la historia. Ello condicionó tanto la aparición de las pri 

meras formas de la conciencia propiamente humano., como el lenguaje 

articulado y el segundo sistema de señales propio del hombre." (42). 

En el proceso de formación de la sociedad humana,	 en el desa 

1 rrollo de sus fuerzas productivas, 	 de sus relaciones de producción, 

con el perfeccionamiento de los útiles de trabajo,	 ante el	 incremen 

to do la población y con las necesidades que la división del trabajo 

1 generaba,	 se presenta inseparablemente el proceso de formación de la 

conciencia humana.	 Las sensaciones así como las percepciones,	 o to--

U das estas formas de la conciencia humana se articulan en el desarro 

ib,	 perfeccionamiento,	 profundización y ampliación de los múltiples 

aspectos de la actividad social	 de	 los hombres; lo que	 ejerce	 la	 in 
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fluencia decisiva sobre el desenvolvimiento de la conciencia, del 

-	 pensamiento y del lenguaje. 

En palabras del filósofo e investigador G.A. Kursanov: "Con 

el desenvolvimiento, complicación y diferenciación de los procesos 

laborales, no sólo se desarrolla la mano humana, sino también el pen 

1	 samicuto en indisoluble nexo con el progreso del lenguaje articulado. 
I Durante el proceso de su desarrollo, la conciencia del hombre llega a 

formar los elementos mis importantes de la actividad propiamente men 

tal, que, en última instancia, se manifiestan bajo la forma de concep 

tos abstractos lo que sifnifica ya la aparición del pensamiento cien-

tífico del hombre ".(13). 

Desde la perspectiva del materialismo histórico el proceso 

de aparición del pensamiento científico estál constituido por tres fa-

ses: Primera, la que surge con el comienzo de las primeras formas de 

conciencia en la actividad socio-laboral del hombre; Segunda, que - 

surge con el desarrollo de las relaciones gentilicias y en la que apa 

rece el pensamiento lógico y los primeros conceptos elementales; Ter 

cera, en la cual hacen su aparición los primeros conceptos teóricos y 

el pensamiento científico; ósta se desenvuelve con la formación de - 

las sociedades esclavistas.
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1, 14,1 LAS PRIMERAS FORMAS DE LA CONCIENCIA HUMANA. 

La aparici6n de las formas iniciales de la actividad labo 

ral del hombre primitivo determinaron la aparición de la conciencia 

y el lenguaje articulado, esto es, también el contenido y las prime-

ras formas de desarrollo de la conciencia que posteriormente se trans 

formaron en el pensamiento abstracto. 

Estas formas simples y elementales de conciencia y lengua 

je, respondieron a la fabricación de los útiles de trabajo, instru-

mentos primitivos que sirvieron única y exclusivamente al hombre en 

su lucha por defenderse, obtener alimentos o producir nuevos instru-

mentos.

En las ideas, nociones y primeras formas de conceptos del 

individuo primitivo destacaron las propiedades del objeto que eran 

las más importantes en la fase correspondiente de su vida social-pro 

ductora. 

1

	

	 Marx y Engels mostraron en sus trabajos, que los primeros 

conceptos hicieron su aparición como conceptos íntegros, completos, 

1	 complejos y sin desmembrar 	 que abarcan los procesos de la activi-
dad productora en su conjunto y no existía un análisis de sus aspec-

tos y/o propiedades particulares. "Con el desarrollo de los procesos 

1	 productivos, la mayor complejidad de las relaciones sociales de las 
personas, la ulterior utilización y el dominio de las fuerzas de la 

1	 naturaleza, el pensamiento del hombre progresa en el sentido de ais 
lar y diferenciar aquellas clases de objetos, y sus propiedades que 
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satisfacen al inximo sus necesidades sociales y materiales-producto-

ras" (44).

Surgen así, los primeros conceptos, las primeras denomina 

ciones especiales o independientes, por las que los hombres conocen 

a los objetos que les sirven cotidianamente en la satisfacci6n de sus 

necesidades, que forman parte de sus actividades laborales de los cua 

les conocen su principal utilidad o propiedad inherente y son conser-

vados con un vocablo. Estos objetos de trabajo actan como medios des 

tinados a satisfacer sus necesidades dentro de la multifacética acti-

vidad productiva e interactiian significativamente en la vida del hoin 

bre primitivo. 

Así entonces, tenemos que los primeros vocablos, las pri-

meras formas de conciencia y de pensamiento, se generan y desarrollan 

indivisible y dialécticamente teniendo como base al trabajo producti 

yo, condición y esencia de la existencia del hombre y del pensamien-

to; que a la vez mejora los vínculos existentes entre los miembros 

del grupo, cumpliendo necesarias condiciones de comunicaci6n, ayuda 

mútua y mejoramiento de las relaciones sociales. 

La conciencia sensorial-empírica del hombre primitivo es 

la primera forma en el origen y desarrollo del proceso cognoscitivo, 

ésta es determinada por la diversidad de las cosas concretas de la 

realidad, de sus diferentes propiedades y cualidades, de sus utili-

dades... lo que era objeto de sus actividades productoras; lo que - 

simultáneamente con el fomento de la producción signific6, una mayor 

riqueza material, una mayor esfera de lo observado cada día, una ma-
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yor diversidad, significaci6n, utilidades, nexos y propiedades a la 

que Carlos Marx se refiere, en sus:	 Manuscritos económicos filo-

I	 s6ficos como: "Unicamente merced a la ampliación material de la Tique 

za del ser humano..., se crea por vez primera, la riqueza de la sensi 

bilidad subjetiva humaba.. .	 (45). 

I

Como consecución a la conciencia sensorio-empírica, en la 

que se puede decir se encuentran presentes las primeras reflexiones 

1	 y cuestionamientos ante la realidad, a la que el hombre primitivo le 
"arranca" sus vínculos particulares, nexos y propiedades; y ante los 

1	 fenómenos establece una tendencia a comprenderlos formulándose pregun 
tas y meditando al respecto, se puede afirmar que al interior de esta 

face se hacen presentes también la actividad generalizadora del cere 

bro humano, lo que significa que históricamente da surgimiento a las 

primeras formas de pensamiento conceptual del hombre propiamente di-

cho.

Las primeras formas del pensamiento conceptual hacen su 

aparición cuando las relaciones gentilicias en la sociedad estan su-

ficientemente desarrolladas; en cuanto al desarrollo de las formas de 

vida social de las personas y en cuanto al proceso mismo de la produc 

ción, de los valores materiales de la sociedad, presenta ya las uni-

ficaciones de las sociedades gentilicias y/o separaciones de éstas. 

"Sobre esta base se desarrollan también las primeras formas que son 

necesarias para que se formen las nociones y, a continuación los con 

ceptos' t . (46).
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Se mencionan entre los primeros conceptos, a las nociones 

difusas en las que el contenido es amplio y sin desmembrar, siendo 

un ejemplo de éstos, el concepto primitivo de animal, en el que todos 

los animales son abarcados de una forma común o con concepto único y 

general que hacía referencia al cielo, la tierra, el mar, el fuego y 

en la escala césmica determinaban la vida y la existencia misma del 

hombre. Remarcándose. que es por medio de la actividad práctica so— 

cial, que se determina la necesidad de identificar a estas cosas del 

mundo y con esto la necesidad de identificar a estas "cosas", por una 

nocién o vocablo. 

Así entonces tenemos también, que el hombre, en su carácter 

creador-activo interacciona con el mundo y sus objetos, presuponiendo 

su propio desenvolvimiento como sujeto cognoscente, racional y que - 

elabora formas correspondientes del conocimiento partiendo del refle-

jo de las propiedades y de las relaciones objetivas de las cosas del 

mundo material. 

1.14 ,2 LOS PRIMEROS CONCEPTOS ELEMENTALES Y EL PENSAMIENTO LOG1CO 

tMe.cWtnte £i con?bnac..L6n de. £a mano, £o4 6)L9O.flO5 

,' el cvLe.b'Lo, y no 46eLo el índívíduo oectdo, 

-i.no en £cL oee.dc.d, se hciiwton lo.¿ hombe. cctpaeL'ctdo.s - 

paiLct teaiízat opeAacíone,6 cada vez mi4 complícadu, pa'ul 

pcutte.cvt.se y alcanzaA nie-ta4 cada vez mcíó altas. Ve. 9ene&a 

cÁ6rL en. 9e.ne)LLtC-46n eL t'tabajo ntímo 61Le ca,nbíando, hLwi&l 

do4e m peJe.eto y m1s anLo'une. A ¿a caza y ¿a ganade,tfa 

e an.L6 ¿a a9ncwC.tWLa y t&as Uta vijtJ.e,wn £.a4 wtte4 del 

hilado y el .te.j-ído, ¿a abonac6n de ¿os mtae, ¿a 
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)LV&, ¿& fiavegací6n. Junto con eí cQnlc)LcÁIQ y ¿o4 0003 

apwtecLeLon, pok ~o el aAte y ¿. cíencía, y £a4 tkbLL 

cwnuJJtt1VtovL en nctcioneó y 1	 F. 

Con el desarrollo y consolidación de las relaciones gentil¡ 

cias, el proceso cognoscitivo del hombre avanza sobre las primeras for 

I mas de pensamiento conceptual y sobre el desarrollo de las relaciones 

sociales de las rnnadas y posteriormente de las tribus, son reconoci-

dos diferentes períodos que conoci6 la humanidad, siendo un elemento 

principal de transformaci6n y autotransformación, el trabajo -social. 

Desde su aparición y desarrollo, las sociedades gentilicias 

conocen una rica línea en la intensificación y complejidad de sí mis-

mas, de la forma social existente, el carácter social de la pro 

piedad y métodos colectivos de produccíén, distribución y consumo de 

sus medios. En este proceso la producción y consumo de sus recursos 

se desarrolla profunda y continuamente, implicando al mismo tiempo, 

el progreso de los métodos sociales en la transformación de la natura 

loza y por tanto el desarrollo de las fuerzas productivas de la socio 

dad humana. 

Inevitablemente de una manera más completa y profunda, mul 

tifacética y recíproca, con los factores 5nicos y comnes en la vida 

social, se desarrollaban concreta y sociodeterminantemente, las face-

tas analítico-sintéticas en el proceso cognoscitivo del hombre. El - 

hombre tenía ante sí, la necesidad generada de su actividad laboral 

de seleccionar, diferenciar y relacionar objetos, en sus múltiples pro 

piedades, rasgos, nexos y fenómenos propios de su vida social. "Ante 
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1
la conciencia se planteaba con mayor poder cada vez, la tarea de fo-

mentar la funci6n sintética generalizadora, del pensamiento humano, 

I

que habría de descubrir necesariamente las propiedades y relaciones 

generales en la diversidad de lo parcial y lo singular; de estable-

cer la unidad de ciertos rasgos similiarcs en su diferencia, de com-

prender y expresar las propiedades en constante repetición de las co 

sas y de los procesos de la misma actividad socio-laboral de los se-

res humanos en constante desarrollo y cambio. . 	 (47) 

En aquel período se planteaba, de un modo hist6rico la ne-

cesidad de establecer en la conciencia y expresar, la vinculaci6n ob 

jetiva y necesaria de los diferentes actos y relaciones de los miem-

bros de la comunidad, en los diferentes procesos productivos; todos 

estos en forma de conceptos y juicios 16gicos sencillos, surgiendo - 

así los primeros conceptos elementales y las primeras formas de pen-

samiento 16gico. 

Las sociedades gentilicias manifestaban formas suficiente-

mente desarrolladas y multiformes, la actividad práctica de los hom-

bres, la repetici6n en miles de veces de lo creado articificialmente 

por los hombres, la secuencia en la manifestaci6n de los fen6menos 

naturales, los nexos e intereses comumnes entre los miembros para la 

satisfacci6n de sus necesidades sociales, las relaciones causales en 

tre las cosas, los fen6menos; la actividad práctico-laboral de los 

hombres y sus necesidades determinan la necesaria sucesi6n de los - 

conceptos y el carácter l6gico del pensamiento conceptual y juicios 

16gicos elementales. 1 
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1 1 I Precedieron las formas de pensamiento empírico-sensorial, 

como primeras formas de pensamiento conceptual y fueron éstos perío-

dos el resultado de un largo y particular recorrido de la humanidad 

anterior a la "aparici6n' de las grandes abstracciones científicas, 

que se presentan con las sociedades esclavistas; la aparición de la I	 contraposici6n del trabajo manual e intelectual, la propiedad priva-da y la divisién de los integrantes de la sociedad, en dos clases an 1 I Entre los elementos comunes que se presentan en las prime-

ras formas de pensamiento lógico, se encuentran los siguientes: Es-

tas reflejan a grandes rasgos, los nexos y relaciones objetivas de las 

cosas y se presentan como, las primeras formas de reflejo de la vida 

1 social; responden a la unidad contradictoria directa de los concreto 

y lo abstracto, lo singular y lo general, cuando lo generaly lo abs-

tracto se asociaban directamente en la conciencia a la cosa única y 

1	 concreta, y por último, estas formas de pensamiento 16gico, no ofre-
cen conceptos abstractos generales, ni leyes científicas. 

En general y de acuerdo a lo que los investigadores de las 

1 antiguas culturas concluyen tenemos: Que los conceptos se hallan vm I	 culados a la utilidad y/o propiedades de las cosas aisladas sobre los actos de los hombres o a las nociones de espacio y tiempo, ya a la --

cosa misma que realiza la acción, a la cosa como portador dado, como 

portador único de las correspondientes cualidades, al intervalo deter 

1	 minado de tiempo y/o a una cierta parte del espacio. 1 1	 66



1 
Así entonces los investigadores ponen ejemplos como el	 - 

caso que se presenta en el idioma árabe;	 al león se le dan más de 

500 nombres,	 la serpiente 200, el reno para los "lapones" 30 vocablos 

Considerándose que esto sucedía con las "cosas" o fenómenos de la 

realidad y que es denominado por Kursanov como polisemantismo empí-

rico	 ,	 que precedió a la formaci6n en la conciencia del hombre de 

1	 determinados conceptos generales. 

I

Es importante también mencionar, que en este período y en 

relación a la formación de los "conceptos abstractos", los conceptos 

1	 elementales empiezan a tener cierta "autonomía", como resultado de la 
I	 repetición e íntima vinculación de la cosa misma y significación eseri cial en la conciencia del hombre. 

I

1.LL3, APARICION DEL PENSAMIENTO CIENTIFICO. 

"La '.wJídad u pitLrtcp.o gno3eoUgíco de toda acc6n y 

1	 pewnurto del HQrnbke". 
•	 K. 

I

Con el desarrollo de las sociedades gentilicias, 	 la condi- 

córi humana había acumulado una gran cantidad de nociones y conceptos 

I

de diversos géneros sobre la multitud de las cosas y sus propiedades, 

las bases de un pensamiento lógico estaban dadas, 	 sus concomitante 

relaciones de producción, consumo y distribución colectivas habían.- 

I	 producido un innegable desarrollo en la especie humana, pero para la "aparación de la ciencia" y por ende del conocimiento científico reque 

i

ría de las premisas económico-sociales que permitieran a la conciencia 

humana desarrollar el pensamiento científico. 	 Estas se presentaron con 

el proceso de descomposición de las sociedades gentilicias y consolida 

ción de la sociedad esclavista, que basan su aparici6n y consolidación 
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con la apropiación del excedente por unos pocos integrantes de esta 

y, la propiedad privada; factores econ6micos que, en la historia de 

la humanidad, generan también dos clases antagónicas y su conuomitan 

te contradicción manifiesta en la lucha de clases, hallando también 

esta lucha su expresión en la esfera ideológica. 

Al gestarse esta nueva forma de sociedad basada en la propie 

dad privada y la formación de clases sociales diferentes, se da lu-

gar a la contraposición entre el trabajo físico y el trabajo intelec-

tual, elemento con el cual, la clase esclavista dominante destaca a 

un grupo de individuos a realizar especialmente actividades "espiri-

tuales e intelectuales", con los cuales se dan las premisas necesa-

rias para el desarrollo del conocimiento científico en el mundo. 

Con este grupo de individuos dedicados especialmente al tra 

bajo intelectual, el desarrollo de las lenguas escritas en el mundo, 

recibe un poderoso estímulo, estas nuevas prácticas histórico-socia-

les de las personas, dan origen a un nivel cualitativamente nuevo en 

el desarrollo de la conciencia, conceptos y lenguaje de la humanidad; 

el pensamiento científico, al desarrollarse se convierte el mismo en 

factor del progreso social. "La clase esclavista dominante, que en 

su conjunto jugó un papel progresivo en la época de la constitución 

de las relaciones sociales esclavistas, estaba interesada, en aquel 

período, en el fomento de las fuerzas productivas y, utilizando el - 

trabajo barato de cientos y miles de esclavos, contaba con enormes 

posibilidades para el desarrollo de los diversos aspectos de la vida 

social.
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1 
Bajo formas hist6ricameflte definidas, típicas de la época> 

progresa la actividad industrial y artesanal; en los enormes latifun 

dios trabajan cientos de miles de esclavos que impulsan la produc-

ción agrícola; se establecen amplios nexos econ6micos y comerciales 

sobre todo, entre los diversos países y los estados esclavistas; se 

hace necesario el progreso de la navegaci6n, de la construcci6n de 

barcos, de los viajes y del estudio de los demás países y pueblos. 

Ello conduce a la expansi6n de las ciudades, la construcci6n de cdi 

ficios públicos, suntuosos templos, caminos y puentes alcanzan gran 

amplitud; resulta también inevitable el desarrollo de la técnica mi 

litar y de las fortificaciones; se elevan monumentos a los héroes, 

los reyes y los dioses, que son enormes y complicadas obras de irige 

niería y arquitectura" (48) 

Lo anterior exigió un exhaustivo desarrollo en el conoci-

miento de las propiedades de las cosas circundantes del mundo. Las 

matemáticas, macnica, astronomía, física, ciencias naturales y fi-

losofía, son determinadas por el desarrollo de las relaciones escla 

vistas de producción y en general, de todas las relaciones sociales 

de las socirdades esclavistas 

De esta manera quedaban superadas las formas de pciismicnto 

precedentes, las formas conceptuales primitivas sensorio-emI)riCaS, 

los primeros conceptos elementales y las primeras formas de pensa-

miento conceptual, daban paso al desarrollo del pensamiento cientí-

fico que implicaba la penetración en la esencia misma de las cosas 

y relaciones de los fenómenos del inundo. 

II 
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De los más simples conceptos y juicios lógicos, es decir, 

de las premisas del conocimiento científico, se dan paso a la mani-

festación de las definiciones de conceptos sin los cuales no puede 

haber ciencia: "Es indudable que la elaboración de las definiciones 

es una tarea muy difícil del proceso científico, pero-su resolución 

es condición necesaria no sólo para construir los sistemas científi 

cos y crear las disciplinas científicas especiales, sino también, 

en general, para todo pensamiento científico. Sin definiciones que 

expresen los conceptos y categorías necesarios no existe, en gene-

ral, la ciencia como forma del conocimiento social, como esfera espe 

cífi ca de la actividad espiritual del hombre" (49) 

En las grandes civilizaciones orientales: Egipcia, Asirio- 

Babilónica, India y China, así como en la historia de la Grecia y Ro 

ma Antiguas, se encuentran acreditadas las leyes del desarrollo de 

la ciencia, las cuales señalan que la aparición y desarrollo del co-

nocimiento científico, se basa en el desarrollo de las relaciones es 

clavistas de producción, así corno en el desarrollo de todas las rela 

ciones sociales de la sociedad esclavista. 

Otra ley general del desarrollo del conocimiento científi-

co, es la que refiere: que para la aparición y ulterior desarrollo 

de los conceptos científicos, es necesario el desarrollo de los as-

pectos prácticos, los cuales son la base en que se desenvuelven las 

distintas formas de la vida social de las personas de las sociedades 

esclavistas; por último es importante mencionar que, con el nacimieri 

to y desarrollo de las sociedades clasistas y la aparición del cono-
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cimiento científico, las normas jurídicas y morales que se gestan y 

desarrollan expresan los intereses econ6micos y políticos de los es 

clavistas, señores feudales, reyes o capitalistas, a la par del de-

sarrollo dogrntico de las religiones. 

Destacándose que en el desarrollo contínuo y permanente 

del conocimiento científico, la humanidad persigue como objetivo di-

recto: El descubrimiento de la esencia interna de las cosas, el bus-

car el carácter "verdadero" de la naturaleza del concepto que mues-

tre las relaciones y contradicciones de los fenómenos en general, el 

saturar de contenido "real" y "objetivo" ha toda la definic16n, con-

cepto, teoría y lógica de pensamiento, el destacar las propiedades, 

peculiaridades y carácter contradictorio y, por tanto, científico de 

lo que reflejan los conceptos de la realidad. 

El mostrar la realidad tal cual, viva y sin pretender ocul 

tar su materialidad, especificidad, movilidad y contradictoriedad 

por medio del lenguaje, conceptos y conciencia entendidos éstos como 

una unidad acorde a las condiciones socio-materiales de existencia y 

no pretendiendo ocultar el factor ideol6gico burgués presente en los 

conceptos, y que manifiesta los antagonismos de la sociedad capita-

lista.

Carácter de los conceptos que muestra su determinismo inhe 

rente a la época y con el que "operan" los ide6logos de la clase bur 

guesa y, de una manera un tanto "accidental" los ide6logos revolucio 

nario, tergiversando y enmascarando su real naturaleza y carácter --
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contradictorio de las "cosas" o los hechos en las sociedades capita 

listas.

Representación del mundo en las sociedades capitalistas, 

que "una y otra vez" pretende eliminar diferencias en los sujetos in 

tegrantes de sus sociedades, "justificar ampliamente" la acumulaci6n 

de los bienes y medios económicos generados por el grupo y peligro-

sa e injustamente dirigir el desarrollo de la ciencia y la tecnolo- 

gía hacia caminos equívocos, supuestamente para el mejoramiento y - 

satisfacción de las necesidades e intereses de los hombres y mujeres 

del inundo. 

	

1	 Desarrollo del conocimiento científico de la Lumanidad, 

en el que se entrelazan y alimentan mutuamente, las dos concepciones 

del mundo, materialista e idealista, aunque y en cierta medida, con 

	

1	 miras a ser "menos importante" cada día el segundo, y más relevante 

	

I	
el primero; ambos plasmados en los conceptos filosóficos más impor-

tantes de las culturas esclavistas de la antigüedad, como por ejem 

	

1
	

plo la Indi1, en donde y en los antiguos "Vedas" podemos destacar el 

desarrollo Ie los conceptos "pracriti" y "brahmán", los cuales son 

	

1	 importantes en el desarrollo de las diferentes escuelas filosóficas 
de la India. 

1
Por otra parte en el desarrollo de las diferentes nociones,

	

1	 definiciones, conceptos y teorías, sobre la base de la práctica 6s-
tos se "suceden", son transmitidos de generación en generación, to-

do esto como una "continuación histórica del conocimiento" por la

	

1	 humanidad, sucesión histórica en la que los conceptos y las cien— 

cias se desarrollan con una autonomía relativa y vínculos recípro-
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cos y que en el caso del surgimiento de la filosofía, ésta' en un prin 

cipio incluía a todas las ramas y áreas del saber, más con el tiempo 

ésta sufre un proceso necesario de especializacién de las diferentes 

ranas del conocimiento que a su interior ella alberg6 durante años, 

y que ante la gran magnitud de conocimientos y técnicas implicaba ne 

cesariamente este proceso de diferenciacién, conociéndose hoy día a 

ésta ciencia como la "ciencia madre" o madre de todo el conocimiento 

(1 a filosofía). 

1,5 CONCLUSIONEÇAPITULO_1. 

Con el fin de facilitar el seguimiento de nuestro objeto de 

estudio, se destacan las si guientes conclusiones: 

a) - El conocimiento tiene su si utento o base, en la activi-

dad práctica de la humanidad, generadora de la riqueza material-so-

cial de la humanidad. 

b) - La Realidad es el principio gnoseolégico de toda ac-

cién y pensamiento del hombre, entendida ésta como un todo estructu 

rado y dialéctico, en el que puede ser comprendido racionalmente --

cualquier hecho. 

c) - En el proceso de cognición de la realidad, de la cual 

es parte integrante el hombre, no s6lo se requiere hacer un esfuer-

zo, sino también dar un rodeo diferenciado entre representacién y 

conceptualizacién de ésta, es decir, en su comprensén. 

d) - El problema esencial del materialismo, y en particular 

de la teoría materialista del conocimiento, es el transformar la - 

totalidad concreta en totalidad abstracta, siendo el elemento más - 
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importante para esto: La destrucción de la pseudoconcreci6n, es de 

cir, la aparente y fetichista objetividad del fenómeno y el conoci 

miento del contenido objetivo y del significado del fenómeno, de su 

función y del lugar histórico que ocupa en el seno del todo social. 

e) - En el Capitalismo, como "forma" Última de desarrollo 

de nuestra sociedad, las relaciones de producción, político-jurídi-

cas, ideológicas... tienen un carácter de clase, como sello distin-

tivo de condición y existencia con lo que "otorga" este sustento ma 

terial-social-clasista a la praxis de los hombres con los hombres 

celaciones sociales) y de los hombres con la naturaleza (apropia-

ción interacción) ; una visión fetichizada de su praxis objetiviza 

da, pretendiéndose con esto una existencia autónoma de los produc-

tos humanos y la reducción del hombre al nivel de su práctica utili 

tara, de donde surge como premisa del mótodo materialista, la des 

trucción de esa pseudoconcreción-pseudoabstracción, por medio de 

una acción investigativa crítica, para con esto ascender en el pro 

ceso de creación de la realidad concreta y la visión de la realidad 

en su concrecion. 

f) - En el método investigativo es importante pasar de la 

recolección de los hechos, a la crítica de las categorías teóricas 

que analizan estos hechos, partiendo necesariamente de dos premisas: 

•	 El punto de vista de clase y el punto de vista materialista. 

'

	

	 g)- La dialéctica, o mejor aún, el materialismo dialécti-

co, no es el método de la reducción, sino el método de la reproduc 1	 ción espritual e intelectual de la realidad; el método del desarro 
llo o explicación de los fenómenos sociales partiendo de la activi 1
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dad práctica-objetiva del hombre en la historia. 
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CAPITULO II 

APROXIMACION HISTORICO-LOG!CAY CRITICA DE LOS CONCEPTOS SALUD-ENFER 

ME DAD 

u	 natdo.(g-cc te la iivc	 cc6n 

dactca de LL aLLdcLd 6ocíal u el punto de vL.ta. de 

£a neaIJ..dad conc.'teta, que. ante .todo ¿íca que cada - 

ert6me.no 6ocíal u un hecho hLt&z-ico en -tato y pot cuan 

to óe le exainí..va como un elemento de un de..tejuiil..nado con-

junto y cwiip.ee. po/i -taitto un doble comeLdo que lo convíeJt 

te eectLvainete en hecho hLt61co: Ve un lado, de<in»i-

e aZm-Lmo, y de ot'eo, de.-LnL't al conjunto; e.& s.jnu.Lt 

neaniente p/wduco4 y p.wduc..to; sek de...teun..Lncui-te y a £a - 

vez de..tvwvnado; seA neveladot y, a un tiempo de'we 

K. KoLéz. 

II. 1	 INTRODUCCION. 

En el presente capítulo se desarrollan dos apartados prin 

cipales: en el primero, se efect(ia la aproximación histórico-lógica 

del desarrollo particular de los conceptos estudiados, tomando como 

referencia principalmente dos trabajos que son: "Les malidies de 

l'Homme prehistorique", artículo publicado en la Revista prancesa de 

prehistoria y Arqueología, la que desarrolla ampliamente los avances 

de la paleontopatología en torno al estudio de las enfermedades (va-

rios autores) y, por otra parte, el compendio de Lain Fntralgo de:



Historia dela Medicina. 

Documentos con los cuales se desarrolla la teoría materia-

lista del conocimiento en los trrninos del marco tc6rico formulado 

y se efectúa así, el estudio de los conceptos Salud-Enfermedad en la 

Historia de algunas de las principales culturas del mundo. En el se-

gundo apartado, se incorpora el desarrollo "crítico' 1 y frecuentemente 

particular de autores como: Laura Conti, Hernán San Martín, Cristina 

Laureil. Jaime Brehil y Alberto Vasco Uribe; no sin reconocer que por 

razones de espacio y tiempo se dejó directa o indirectamente fuera a 

otros destacados autores que de alguna manera han desarrollado el - 

mismo objeto de estudio. 

Se destaca que en el desarrolló hist6rico del tema se ha 

evitado hacer uso de palabras tales como: concepciones mágico-místi-

cas, místico-religiosas.., por considerar que dentro del particular 

desarrollo de los pueblos existe una gran riqueza, que con el uso de 

ttrminos como los mencionados, éstos de a iguna manera, ocultan o pre 

tenden uniformar el rico y contradictorio desarrollo de los pueblos 

del mundo.

Así también se ha evitado continuar con planteamientos del 

tipo : "Pueblos superiores y pueblos inferiores" (culturas occidenta 

les "superiores", culturas orientales "inferiores"), sociedades pre-

tnicas, sociedades técnicas. 

"Imaginativos" desarrollos que no tienen presente los ciernen 

tos lógicos-objetivos y de sucesi6n del pensamiento en la humanidad. 
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Se destaca el carácter clasista de las sociedades esclavis 

tas, feudales y capitalistas, que "marcan" todo el desarrollo de es-

tas de una manera particular y limitan en todas sus dimensiones la 

igualdad de posibilidades en el desarrollo de los pueblos de la huma 

nidad: el "chovinismo manifiesto, racismo y pensamiento Eurocentris-

ta", importantemente difundido entre los historiadores e historiogra 

fos europeos. 

Efectuamos una aproximación de la historia de los concep-

tosSalud-Enfermedad que destaque sus "bases" socio-materiales, his- 

tórico-lógicas y elementos clasistas presentes en el desarrollo de 

los conceptos, lenguaje y pensamiento, resaltando con ésto las leyes 

del desarrollo de las sociedades y del pensamiento. 

Trabajo histórico-lógico que lejos de ser "breve", resulta 

ser, una aproximación general y un tanto, "demostrativa o alternati-

va", para la comprensión verdadera 6 reaproximación histórica de la 

historia de la humanidad, en la que tantos autores han denunciado y 

demostrado las implicaciones "parciales clasistas" de aquellos que 

han triunfado, dejando de lado unilateralmente, el verdedero desarro 

llo de la historia de la humanidad. 

Se destaca también el haber incorporado el cuestionamiento 

qué de los conceptos estudiados algunos autores han formulado. 

Dentro de lo que se destaca por los autores incorporados 

están: Los problemas de ignorar los antecedentes particulares del 
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desarrollo de los conceptos Salud-Enfermedad, antecedentes hist6ri 

co-lógicos sin los cuales no se puede comprender la gran hetereoge-

neidad de éstos en la actualidad; sus "diferentes utilizaciones" y 

desarrollo, limitantes y representación que estos hacen en las sacie 

dades clasistas como la sociedad actual mexicana. Que forman parte de 

un "gran" discurso, sin contradicciones frecuentes entre los "inte-

lectuales" de derecha y de izquierda. 

Resaltando la necesidad de ahondar crítica, material, filo- 

sófica y metodológicamente nuestros "obvios" conceptos y marcar "el 

camino de las diferencias teóricas" en relación a éstos, lo que "re-

presentan" para una u otra forma de pensamiento, y lo que ocultan en 

torno a su "conceptualización, al ascenso a la concreción y abstra-

ción que de la realidad hacen los conceptos salud-enfermedad. 

Autores contemporáneos que representan corrientes del pen-

samiento diferentes y que alimentaron desde las primeras lecturas a 

sus trabajos la inquietud de explorar, cuestionar, problematizar y 

desarrollar un documento, en el cual se concretase una aproximación 

alternativa al tema y con esto dilucidar de alguna manera este que 

consideramos muchos, un controvertido tema. 

Se reconoce que la sola elección del "camino de aproxima-

ción", es tal, que para muchos investigadores representará un "ses-

go"; subjetividad tal que se espera justificar acorde al desarrollo 

propuesto, permitiendo ampliar juicios de valor en los cuales se cri 

tique y autocritique los propios aspectos ideológicos de clase y men 

talidad hegemónica, inseparables en todo investigador y que limitan 
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frecuentemente su objetividad científica y dejan de lado o menos-

precian lahistoria, las condiciones sociales-materiales de vida y de 

trabajo de la gran mayoría del pueblo. 

II. 2 LOS CONCEPTOS SALUD Y ENFERMEDAD, A LP LUZ DEL ORIGEN Y LESARRO-

[LO DEL PENSAMIENTO CONCEPTUAL, LOS PRIMEROS CONCEPTOS	 TA-

LES Y LAS PRIMERAS FORMAPE PENSAMIENTO LOGICO, 

sabían n.adttcin. e. 

ih.iUza a cutaio aÇctado,	 había- n compitanddo 

que Lwt sobte un niLeinb'w 6,tactiiAado pemUa aanua't &t - 

daon.mac6i cte.ctda pox el txaumatísmo, e.tando óeww de. 

( ta iaLLda ,ne.Io'ta(a f5 cio. ;ttC	 LCC tL	 TÍ(LS 

En: "Ln rnaadLe de 'Hotrna  

Es evidente que los conceptos salud-enfermedad como tales, 

no se encuentran presentes en los orígenes de la humanidad; sin embar 

go, y en relación al primero, durante mucho tiempo fue muy difundida 

la idea absurda de que el hombre en la antigüedad no conoció la enfer 

medad y por tanto "gozaba" de una Salud prodigiosa. 

Así entonces en el orgien y desarrollo de las primeras For 

mas de conciencia del hombre primitivo, la actividad práctico-laboral, 

es la base en la que se formaron la conciencia, el lenguaje y los con 

Los	 obtc	 j	 It5'zÁícO5, 
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ceptos;	 esta actividad práctica tenía corno finalidad la satisfac-

ción de las necesidades del grupo. 

Las enfermedades, en el sentido de padecimientos que afec-

taban a los hombres primitivos y que los llevaban a la muerte: 

debieron de ser un fenómeno, contradicción o "cosa" no menos 

preciada y que estando objetiva y estrechamente ligada a sus miembros 

generó y desarrolló a la par que la misma evolución y desarrollo del 

pensamiento en el hombre un camino semejante fomando parte del mismo 

proceso de bi'1squeda y transformación parala satisfacción de sus nece-

sidades.

Como la falta de alimento, la acechanza de un peligro o la 

falta de agua, la enfermedad exigía a los integrantes del grupo, mana 

da, horda, tribu o comunidad, respuesta, sensación-empírica, idea, no 

ción, concepto elemental o vocablo y de la repetición de ésta la en-

frentaban estableciendo nexos, vínculos y relaciones con las activida 

des laborales que desarrollaban con la naturaleza, con él y con los - 

integrantes del mismo grupo. 

Al desarrollar el hombre la conciencia sensorio-empírica, 

I

primera forma de pensamiento ante la gran diversidad y contradiccio-

nes de las cosas concretas, la repetición de los fenómenos en dife-

rentes formas y momentos en todos y cada uno de los miembros, dió pau 

I

ta a la formación de nociones difusas de contenido y amplias de sig-

nificación de las cuales se generaron acciones concomitantes y presun 

1	 tamente benéficas para el integrante y el grupo. 

1	
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La paleonpatología ciencia relativamente nueva y la cual 

tiene por objeto el estudio de los restos f6siles de los hombres pre 

históricos, así como la denominada medicina prehistérica aporta ele-

mentos científicos, para poder confirmar algunas de las formulaciones 

expuestas. La Paleontopatología nos muestra hoy, que los hombres primi-

tivos sufríande numerosos "males" y que a partir del neolítico, sabían 

"tratar" ciertas afecciones. 

Las 1 imitantes de esta ciencia son importantes, sobre todo 

por ser los restos éseos, los elementos más importantes de investiga-

ci6n y los cuales sólo son más numerosos desde el momento que el hom-

bre primitivo comienza a enterrar a sus muertos y llega así la humani 

dad de manera "accidental", a la posiblidad de reconstruir gradualmen 

te su propia historia. 

Otros elementos que juegan en la actualidad un papel impor 

tante en el estudio de las enfermedades del hombre primitivo son el 

desarrollo y la aplicación de múltiples técnicas radiológicas, micros 

cópicas y de análisis bioquímico de los restos y resíduos orgánicos, 

as¡ como el estudio de las escasas comunidades primitivas que aún hoy 

subsiten en algunas regiones de la tierra o del material que de éstas 

han producido a lo largo de la historia numerosos investigadores. 

Entre las enfermedades de las que hoy se tiene fehacientes 

pruebas de su presencia en los orígenes del hombre tenemos: La extrac 

cién traumática de un segundo premolar superior, muchos años antes de 

la muerte del sujeto (Pirineos Orientales, Europa); meningi6ma, en un 
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niño de 9 años que le provocó la muerte tiempo después (hace 120 000 

años, Europa); una malformación congénita de cadera; dos traumatismos, 

uno de un dedo del pie y otro en el tórax, de los cuales no logró so-

brevivir mucho tiempo, así corno también la presencia de una degenera-

ción osteo-articular de la columna vertebral, todos estos problemas 

en una sola persona de aproximadamente 50 años denomiando el hombre 

de '1a Chapelle aux-Saints" (Corrzc). 

Una caso de hidrocefalia en un niño (1agdalnien de Roche-

reil); una infeccción ósea por actynomicosis, en el viejo hombre de 

Cro-Magnon; una luxación de hombro, en el hombre de HChanceladet l ; -- 

dientes supernumerari'os , de d ímcnsi6n y forma aberrantes, y una impar 

tante infección dentaria que pudo ser la causa de la muerte por septi-

cemia, en una joven mujer; un niño muerto por un herida de flecha, ha 

bendo quedado fijada la punta de la flecha en la columna vertebral 

(Gruta de Grimaldi). 

Numerosos accidentes traumáticos como los causados por sal 

tar de los árboles, de piedras altas o los sufridos en el proceso de 

la caza mayor y muchos menos, los sufridos en el proceso de la guerra; 

Reumatismos, Espondilósis, Fracturas, Tuberculosis óseas, Heridas por 

flechas con lesión de grandes vasos y Obesidad, ósta última asociada 

con las denominadas "Venus" del paleolítico. Todos los casos anterio-

res ocurrjeronentre 50 000 y 10 000 años antes de nuestra era (50), 

(51) y (52). 

Durante los tiempos precedentes y durante la denomianda - 

edad de bronce (3 000 a 2 000 años A.N.E.), existe un mayor numero - 
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de restos fÓsiles los cuales muestran las enfermedades sufridas por 

el hombre como: Enfermedades congénitas y del crecimiento (raquitis-

mo, OSCOIjOS1S, luxaciones de la cadera y hombros), numerosos casos 

de fracturas de miembros; un caso de traumatismo crnco-parietal en donde 

el herido sobrevivió (Alpes m 

solidada en la que la persona 

der alimontarse, fracturas de 

to, muy frecuentemente en los 

los pies y en las manos.

rít irnos) , una fractura de mandíbula con 

debió tener numerosos problemas para po 

fémur, dos de clavícula, dos de honi6pla 

antebrazos, fracturas en los dedos de 

Durante este p'eríodo se han encontrado un mayor número de 

traumatismos provocados por utensilios o instrumentos de guerra como 

flechas o lanzas, encontrándose en ocasiones las puntas de las fle--

chas de silex adheridas a la columna vertebral, así como el caso de 

un hombre que fue herido por una flecha en el hueso frontal y el te-

jido 6seo cicatriz6 conteniendo el pedazo de sílex, lo que implica - 

que el herido sobrevivió y resistiÓ a la infección. 

También se han encontrado casos de hombres primitivos que 

padecieron de tumores y por último se han localizado evidencias más 

frecuentemente, en relación al incremento de caries dentales, en los 

casos de los agricultores del período neolítico estimndose incluso 

en un 11% de los individuos afectados entre los restos fósiles de - 

"Fontenay le Marmion t" (53) 

1 
1 
1	
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Pedro Laín E., nos refiere además, que entre los resulta-

dos de la paleontopatología, también se cuenta con la identificaci6n 

de enfermedades en el hombre primitivo como: Acondroplasia y Oxicefá 

ha (enfermedades congénitas), gigantismo, enanismo, acromegalia y - 

síndrome de Cushig (enfermedades end6crinas) , gota y artritis (enfer 

medades metah6hico y degenerativas) . (54) 

Podernos afirmar que el hombre no adoptó una postura 'con-

templativa" ante las enfermedades, éstas formaban parte de las cosas 

que la realidad le presentaba como tales, desarrollando el estableci 

miento de relaciones causales y vínculos objetivos, que con la "pra-

xis humana" le permitían desarrollar sus primeros conceptos y lógica 

de pensamiento, estrechamente ligados al desarrollo de vocablos y - 

una preconciencia. dirigida hacia sus padecimientos, sufrimientos, do 

lencias o males y que generaban respuestas individuales o colectivas; 

medidas o acciones terapéuticas que perseguían empíricamente la bus-

queda de la satisfacción de sus necesidades vitales. 

Las pruebas en torno a la reducción de las fracturas son 

abundantes, los restos fósiles que presentan evidencias de una conso 

lidación posterior a su rompimiento, así como las evidencias de frac 

turas que consolidaron pero sin haber sido colocadas en un "posición 

semejante a la original"; también existen pruebas suficientes de que 

"Los hombres prehistóricos, sabían reducir e inmovilizar a un miem-

bro afectado, ellos habían comprendido, como lo muestran numerosos 

ejemplos, que tirar sobre un miembro fracturado permitía atenuar la 

deformación creada por el traumatismo, estando seguros de que ésta 
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medida mejoraría las dos partes fracturadas. Para eso, ellos debían 

confeccionar una tablilla con cuerdas y ramas para inmovilizar el - 

miembro en buena posición." (55). 

Así también las pruebas de la existencia de una "cirugía 

primitiva" o "precirugía" son indudables; las trepanaciones practica 

das por los hombres en el neolítico son muchas y de diferentes re-

giones de la tierra; habiendo sobrevivido el sujeto en más de una oca 

sión, así lo muestran los exómenes de los cráneos trepanados, sus bor 

des habían cicatrizado y por consiguiente el sujeto había logrado so 

brevivir, la operación mostraba haber sido efectuada cuidando de no 

cortar las capas meníngeas ni el contenido cerebral. 

"La operación se efectuaba descubriendo el hueso, lo más 

frecuente dentro de la región parietal o temporal, para practicar un 

pequeño orificio de forma elíptica, raramente circular, de 7 a 8 cm. 

de largo. El cirujano utilizaba un cuchillo de sílex con el que él 

seccionaba el cuero cabelludo y después hacía la trepanación cortan 

do el cráneo oblicuamente, para no lastimar las meninges ni la sustan 

cia cerebral."(56). 

Existe el caso de un cráneo con una doble trepanación, dos --

orificios simétricos sobre los parietales y la cicatrización de los 

bordes es total, es decir, el sujeto por consiguiente sobrevivió; --

también el caso de un cráneo con un orificio típico de trepanación y 

después, otro orificio, efectuado con otra técnica y sin cuidar pre-

servar el contenido del cráneo, como si este segundo orificio hubie 

ra servido para un examen postmorten. 
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Los ejemplos anteriores nos muestran elementos incuestiO 

nables de 
un hombre que acttía ya, también en relacién a sus "males" o 

padecimientos de una manera tal que parte no solamente de simples no 

ciones difusas, sino de conceptos elementales y formas lógicas de pen 

miento, que le permiten tener presentes nexos y vínculos objetivos de 

la estructura	 de algunas regiones y elementos anat6micos del cuer

po humano, desarrollados durante millones de años, para que con su --

práctica transformadora empírica, transmitida por generaciones, puedan 

los miembros del grupo social realizar algunos procesos terapéuticos 

para la atención de los sujetos afectados. 

I

La corrección, cuidado y resultante consolidación de las -- 

fracturas en los hombres del Neolítico, pueden ser hasta el momento, 

1	 excelentes ejemplos de los orígenes de la ciencia, la técnica y el m 
todo en la lucha contra las enfermedades del hombre. Así también los 

1	 casos de sujetos trepanados, nos aproximan a técnicas "quirúrgicas 
I	

primitivas" que obtuvieron la supervivencia de sujetos millones de - 

años antes del descubrimiento "oficial" de los antibióticos, anestési 

cos, analgésicos y técnicas quirúrgicas; procedimientos, que si bien 

cuestionables en cuanto a sus fines últimos, correspondía a la vi-

1	 sión oscurantista y particular del grupo social que los desarrolló. 
1	 Más sin embargo, y difiriendo en la clasificación de la his 

toria de la humanidad en pretécnica y técnica, así como de las fechas 

que esta clasificación promueve, es importante destacar que el 

1	 ascenso de la humanidad no respeta períodos marcadamente pretécnicOs 
y técnicos; que existe un ascenso	 gradual, particular, contradictorio 

1	 y de acuerdo al desarrollo de las leyes generales de la sociedad. 
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Habiéndose desarrollado estas técnicas primitivas sólo con 

el sustento material-social-objetivo resultante de un avance en las 

actividades prácticas de los hombres, de su conciencia, lenguaje y 

conceptos elementales como para poder lograr, paso a paso, una gra-

dual sobrevivencia y curación" adecuada de sus integrantes; es decir, 

en este sentido podemos referirnos a una preciencia , premétodo y pre - 

t6cnica en los hombres del Neolítico. 

Otros elementos importantes que refieren los trabajos de - 

los investigadores en paleontopatología son los datos referentes a 

la esperanza de vida, situndose éstos entre los 20 y los 40 años; di 

forencia importante	 en comparación a los predecesores. El Horno 

erectus no pasaba de los 25 años, y en relac16n a los hombres near--

dentalenses en el 40% de los casos estudiados, morían entre los 20 y 

40 años y solamente un 5% vivía hasta los 50 años. En relación a la 

mortalidad infantil y dada la menor resistencia de las osamentas infan 

tiJes por el deterioro producido por el tiempo solo se deduce que esta - 

fue seguramente alta. 

	

—	 , 
Así también se a encontrado un mayor numero de restos fosi- 

les con evidencia de muerte por útiles de guerra en el Neolítico que en el Paleolíti 

co; situación que es acorde con el desarrollo material-social, el in-

	

1	 cremento demográfico y las disputas entre los diferentes grupos de hom 
I

bres primitivos causadas presumiblemente por las diferencias entre los 

agricultores y pastores; recolecta de frutos, caza o áreas de"con-- 

	

1	 troltl de uno de los grupos; protecc16n de sus miembros, diferencias 
alcanzadas entre los distintos grupos, que marcaban la posesión de una 1
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mayor riqueza material; la escasez de alimentos y/o de concomitante po 

sesión por otro grupo; la belicosidad diferencial entre los grupos; 

la no existencia de nexos entre los diferentes grupos, etc. 

Importante también es, que en el íntimo contacto del hombre 

con la naturaleza interaccionando miles de veces, el hombre se apro-

pio gradualmente de ciertas hierbas, hojas, flores, frutos, cortezas, 

Iodos, animales, aves, ramas, tierras, hongos, pastos y durante di-

cha interacci6n resultado del azar, la búsqueda de nexos, vínculos y 

relaciones objetivas, el hombre también fue acumulando una riqueza 

"terapéutica" o "sanadora", que de lo 'Ú'til comprobado" y concomitan 

temente al desarrollo de los conceptos, el lenguaje y la conciencia 

le permite "gestar" el conocimiento arrancado para así decirlo, de 

la misma naturaleza, del mismo hombre y de su actividad práctica. --

Siendo la praxis, esencia misma del hombre, lo que permitió y permite 

hoy día a la humanidad alcanzar el desarrollo de sus fuerzas producti 

vas, su imaginación científica y su ascenso gradual e infinito en la 

congnición del mundo. 

11,3 LOS CONCEPTOS SALUD-ENFERMEDAD A LA LUZ DEL CONOCIMIENTO CIENTIFI-

COj CON EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES ESCLAVISTAS 1 FEUDALES Y - 

CAPITALISTAS.

"UnLcameai-te mejted a ¿ct arnptac.-L6i mate-

)uíal de la tíqueza del set humano, 6e ¿'iea pot vez 

pn.me.n.a, .eti n.zct de Lt wt.biiL.Ldctd zubjetíva ha 

mana".

c. Mcztx. 
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Una vez acumulada una cantidad de conceptos elementales y 

una lógica particular de pensamiento, propia al desarrollo del conoci 

miento de las sociedades gentilicias, estaban dadas las premisas inte 

lectuales para el desarrollo del conocimiento científico; lo que im--

plicaha para su potencial desarrollo	 cambios o transformaciones so 

cio-económicas en las cuales las condiciones materiales-sociales ge-

nerarán un nuevo nivel de conocimiento, lenguaje y conciencia del gru 

Po social.

Dándose ástas históricamente con el surgimiento de la prime 

ra forma de sociedad clasista que conoció la historia de la humanidad; 

la socLedad esclavista; en su seno la clase esclavista dirigente des-

taca a un grupo de individuos a realizar especialmente actividades es 

pirituales-intelectuales. 

Transformaci6fl en las relaciones sociales de producci6n, que 

diferencia entonces y en contraposici6n,al trabajo intelectual y al 

trabajo físico lo que al desarrollarse consolida el lenguaje escrito 

y todos los conocimientos que habían sido transmitidos de generación 

en generación y a travós del tiempo, demostrando estos su utilidad --

práctica en la satisfacción de sus necesidades; demostrando histórica 

y particularmente que cada comunidad primitiva y posteriormente cada 

sociedad gentilicia, había formado durante millones de años, una con 

cepción del mundo acorde al desarrollo de sus fuerzas productivas, de 

todas sus formas de relaciones sociales y del nivel de conciencia, len 

guaje y conceptos que óstos habían alcanzado.



Primero es la Filosofía la ciencia que asume el papel de 

acumular todos estos conocimientos, después ésta da paso al surgi-

miento de las ciencias en particular y la transformacién de ella. 

Las matemáticas, Aritmética, Geometría, Astronomía, Física, 

111dram1ica, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, se desa-

rrollan de la Filosofía ante los interéses y necesidades de la cia 

se dominante de fomentar la producci6n en las tierras de cultivo, 

delimitar sus extensiones, cuantificar sus rebaños, establecer rutas 

comerciales apoyándose en los astros, desarrollar el trabajo artesa 

nal, el comercio y el establecimiento de nuevas relaciones con 

otros estados esclavistas y regiones, desarrollar la construccién 

de barcos y la navegaci6n de éstos, la tecnología militar, la arqui 

tectura, la Ingeniería Civil e Hidralica. 

Con lo anterior las ciencias de la naturaleza y mdico-bio 

lógicas, cuentan ya con los elementos y condiciones sociales-econ6 

micas, para sintetizar todo el conocimiento "sucedido"; en este pe-

ríodo encontramos la consolidacién gradual del lenguaje escrito y 

con esto las primeras evidencias, en torno a las ideas, nociones, 

conceptos elementales y 16gica de pensamiento, en relaci6n a los con 

ceptos estudiados. 

En relaci6n al desarrollo de los conceptos de las ciencias 

naturales, éstos se encuentran ligados al desarrollo del proceso del 

conocimiento en general, existiendo un desarrollo particular, auténo 

mo y de relativa independencia en ascenso, incluso en la actualidad 
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I

Proceso que se produce con el desarrollo de las ciencias 

naturales ante una compleja interracción de los conceptos y teorías 

1	 de otras ciencias. como los de la Física, la Química, las Matemáti-
cas o la Filosofía, en el que, el desarrollo de nuevas técnicas y - 

del experimento o actividades prcticas científicas,	 conducen 

al 'choque" de los viejos conceptos con los nuevos experimentos. 

Dando por resultado el cuestionamiento crítico y modifica-

1	 ción de las viejas nociones y teorías que resultaban arcéicas; inte 
racción permanente con la naturaleza del hombre,con las cosas, fe-

némenos y procesos del mundo, que conduce al conocimiento gradual 

de las propiedades de las cosas de la naturaleza y de 61 mismo, esti 

mulada o mejor amn fomentada dicha interacci6n-interdeendencia y - 

U aproximación, por la actividad práctica-productiva de los hombres 

para la satisfacción de sus necesidades. 

I

Se destaca también que en el desarrollo de las ciencias na 

turales, en las sociedades clasistas, éstas presentan etapas de au-

ge o prohibición, situación que le imprime particularmente la con-

cepción del mundo dominante y que dentro del proceso de desarrollo 

1	 del lenguaje, conceptos y conciencia, se "marcan" con el sello par-

cial de las sociedades clasistas, sea esta esclavista, feudal o cap¡ 

talista. 

U En esencia este elemento central de estas sociedades, es 

I	
distintivo y aunque "cambiante" en su forma y limitaciones particu 

lares, su carécter ideológico dominante, es frecuentemente antag6ni 

co al desarrollo de las ciencias y el conocimiento científico, direc 
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ta o indirectamente, de forma o de fondo, en lo mediato o en lo in 

mediato.

Contradicci6n iiltinia de las sociedades clasistas sustenta- 

da en la poses 16n de los medios de producci6n, la propiedad pri - 

vada,	 que desarrolla diferencias antag6nicas entre las di-

ferentes clases sociales y que presentan y representan en la histo 

i'ia de la humanidad; la lucha de los esclavos contra los esclavis-

tas, los siervos y los artesanos contra los reyes y señores feuda-

les, y finalmente los obreros, campesinos y pueblo, contra los cap¡ 

talistas propietarios de las grandes industrias, tierras y millona-

rios cipitaies. 

Lucha de clases por transformar el mundo dentro de una di-

mensión objetivamente igualitaria para los hombres y que ahora, co-

mo antaño, toma cada día un carácter más relevante y multifacético 

que en lo ideol6gico se le denomina también: la lucha por el con-

trol de las cabezas" 

Así escribía en 1966 G.A. Kursanov en relaci6n al carácter 

de la clase dominante para con la sociedad: "Las distintas clases 

sociales persiguen diferentes fines sociales al fomentar el desarro 

llo de las ciencias naturales, por lo que ejercen una intensísima 

influencia sobre el carácter y el sentido de las investigaciones - 

científicas. Es comin, claro está, la tendencia a utilizar las con-

quistas científicas para el progreso de la misma producci6n material. 

Pero como es sabido, los fines que se persiguen al impulsar la pro-

ducción, son opuestos en el socialismo y bajo el Capitalismo; el ca 

1
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pital monopolista dominante encauza el desarrollo de las investiga 

ciones científicas de acuerdo con sus objetivos econ6micos y políti 

cos, los que alcanzan, en particular, su expresi6n ms extrema en 

los procesos de militarización de la ciencia."(57). 

Destacando tambión el autor, tres actitudes distintas en 

relación a las clases sociales las que estan en relación con su con 

ccpción y grado de conciencia del mundo, apuntando: "Cada clase so-

cial está interesada a su manera en la utilización de los logros de 

las ciencias naturales, por lo que tiene que estimular su progreso, 

impulsando óstc último en el sentido que se deduce de sus intereses 

políticos y económicos y de su papel histórico en cada instante ciado 

del desarrollo de la sociedad. 

La concepción del mundo de cada clase social, sobre todo la 

dominante, influye, inevitablemente sobre el progreso de las ciencias 

naturales, con la particularidad de que la concepción del mundo cien 

tífica, materialista, es extraordinariamente fecunda para el desarro 

llo creador de las distintas ciencias que tratan de la naturaleza y, 

por lo contrario, la concepción idealista-religiosa del mundo no sólo 

actúa de freno, sino que frecuentemente impulsa a las ciencias natura 

les por una senda falsa, planteando ante ella tareas artificiosas y 

erróneas, del género de las búsquedas del "alma", "leyes divinas", 

"fuerzas vitales': "generación espontánea", etc. 

-	 A pesar de la lucha contínua que libran en las ciencias na 

1 turales las distintas ideas filosóficas, que ejercen también una in-

fluencia inevitable sobre el desarrollo de los más importantes con-

ceptos de las ciencias nturales, las mismas ieyes de estas ciencias, 

1
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Li 
los datos que facilitan las observaciones y los experimentos cientf 

ficos, los conceptos que en aquellos se basan, así como el aparato 

matemático de las ciencias naturales, todo ello no tiene en sí un - 

carácter clasista, de partido. Así, la ley peri6dica de los elemen-

tos químicos de Mendeliev no es feudal, ni burguesa, ni capitalista; 

el concepto moderno del "núcleo atómico", al igual que una categoría 

gnoseol6gica objetiva, carece de contenido "socialista" o "imperia-

lista, todo esta pertenece a la humanidad..." (58). 

Ilabiándose precisado lo anteriormente expuesto, se integran 

os elementos objetivos y hechos históricos de las antiguas culturas 

esclavistas más importantes del mundo, en relación directa con las - 

ideas, nociones, definiciones, concepciones, teorías y lógica de pen 

samiento, relativas al desarrollo de los conceptos salud-enfermedad 

que quedaron plasmadas en el lenguaje escrito, mostrando de manera 

"refleja" el desarrollo alcanzado por la actividad práctica preceden 

te y corno resultado de la sucesión del pensamiento, conciencia y len 

guaje de la humanidad hasta ese momento. 

LAS ANTIGUAS CULTURAS_CLASISTAS1 

a) La Egipcia. 

La antigua cultura egipcia mostró un notable desarrollo en 

sus actividades prácticas en el entorno natural, sus logros alcanza-

dos en la agricultura (riego artificial), Astronomía, Matemáticas y 

Geografía (calendario anual con 365 días, 12 meses de 30 días c/u, 

conocimiento y relación de çfl' = igual a 3,14...) muestran parte de di 

chos alcances. 

u 
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En los denominados papiros médicos con su diverso y abun-1	 dante contenido, legaron a la humanidad valiosos elementos en torno 
I

a las enfermedades y sus tratamientos de especialidades que hoy cono 

cemos como: Ginecología, Obstetricia, Clínica Patol6gica, Cirugía, 

1

	

	 Angiología, Oftalmología, Terapéutica y Farmacología. Papiros en don 
de se encuentran plasmadas nociones, conceptos y técnicas de otras - 1

	

	 disciplinas científicas como la Veterinaria y Aritmética. (Papiro de 
Kchoun, 1850 A.N.E.). 

Segiín refieren los investigadores del papiro Ebers del año 

1 350 A.N.E. había ya en ese período de la historia de la cultura --

egipcia, tres tipos de "sanadores": "Los sacerdotes de Sekmet, media 

dores entre el paciente y la diosa, que en las ceremonias rituales 

unían la administración de "drogas"; los médicos laicos (Snwn), lla-

mados también escribas y los "magos" propiamente dichos expertos en 

ciertas prácticas preternaturales o dotados de virtud para hacerlas 

eficientes o eficaces. (59). 

En lala sociedad esclavista egipcia, florecieron los indivi- 

duos especializados en la escritura dejando 	 plasmados	 la 

1
	

concepción del mundo y desarrollo del pensamiento que habían logrado; 

mezclándose elementos conceptuales materialistas e idealistas, que 

dejaban paso a la imaginaci6n y simbolismo que de la realidad parcial 

'

	

	 mente conocida hacían ;	 teni4ndose referencia del primer sanador 

egipcio de nombre Hesy-Ra, que vivi6 en el año 3 000 A.N.E. y que --

era considerado un excelente "oftalm6logo". 

1 
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1 La aproximaci6fl que del IJrOP1O cuerpo tenian estos anti 

guos investigadores, se reporta en los papiros Ebers y Edwin Smith 

l

en los cuales refieren nociones del aparato cardio-vascular, en tér 

minos de: "la masa cárnea, que habla por los vasos a todos los miem 

bros del cuerpo", y en relacién a las enfermedades generaron dos --

"palabras escritas". Metu, que se refería al desorden de la función 

de los vasos; y IÇLLudu, que se refería al principio material, ori-

gen de ciertas enfermedades purulentas, resultantes de la "corrup--

ción" interna. 

Así también, los investigadores de dichos papiros han tra-

ducido, lo que al parecer eran dos caracteres causales de las enfer-

medades: El carácter traumático y el carácter febríl; lo que genera 

al parecer, dos tipos de terapéutica, atención o respuesta: Una "me-

dicina externa" y una "medicina interna". 

En relación al desarrollo alcanzado en el conocimiento del 

"con que atender" a sus padecimientos, los griegos registraron en 

la Odisea, que entre los más antiguos egipcios conocían el nombre de 

hasta 700 fármacos de orígenes diversos, vegetal y animal. Del avan 

co en las "prácticas quirúrgicas se refieren con una gran frecuencia: 

La reduccién de fracturas y luxasiones, técnicas de vendajes, evacua 

ci6n de abscesos y la elaboraci6n de instrumental especializado para 

la aplicac16n de estas técnicas, instruntos que son nombrados en los 

Papiros y/o que Fueron encontrados en algunas investigaciones arqueo- 

,	 - 
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En el desarrollo del pensamiento conceptual de la huma 

nidad se entrelazan ideas y teorías de carácter contradictorio, 

que se excluyen y alimentan dialécticamente, interacci6n que: Con 

las ciencias en proceso de formaci6n, el desarrollo de la actividad 

práctica de los hombres, el desarrollo de las fuerzas productivas y 

las cada día más consolidadas sociedades esclavistas, dan pauta so-

cialmente , al	 desarrollo de "una infraestructura de las 

deidades divinas" en la tierra: "El, el hombre ha creado para sí a 

lo largo de su existencia y de acuerdo a su percepci6n del mundo a 

los dioses, los cuales después de millones de años de evoluci6n, si 

guen 'existiendo' para quienes los reconocen. Pero ellos, usurpado-

res de las flaquezas pensantes de la humanidad, se transforman en 

los confines de la tierra en un simple leño, por que como los seño-

res feudales, reyes o dictadores, ellos son un producto social, sólo 

pueden existir en un momento dado y no son perunnes" (60). 

Así entonces en la sociedad clasista egipcia, corno en to-

das las demás, se consolidan y desarrollan en un sentido contrario, 

las ciencias de la tierra y las "de las deidades", floreciendo según 

el caso ambas hasta que las ciencias materiales se contraponen impar 

tantemente con los preceptos divinos. 

Más Sifl embargo, y en la tierra, las diferentes clases so 

cialos tienen "diferencias materiales objetivas" como: la posesión 

o no posesi6n de los medios de producción; el tener o no tener pri- 

vilegios "terrenales" el ser un esclavo o un hombre libre; el poseer 
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una riqueza material 

mís que sus propias 

dor y sabedor por su 

intermediario o hijo 

siervo, trabajador  o

y espiritual 'r6ximd' a los dioses o no tener 

manos; el ser un heredero de la nobleza, posee-

estirpe de las cosas del mundo y ser además un 

de los dioses 6 ser simplemente un esclavo, - 

pueblo 

1
1 
1
1 
1

Desarrollo del conocimiento materialista o idealista pro-

pio de las sociedades clasistas o del oscurantismo primitivo de la 

humanidad,	 que dan al lenguaje, conceptos y conciencia •por medio

de los individuos estamentalemente autorizados y en condiciones de 

hacerlo especialmente, el desarrollo de la superestructura hegemóni-

ca de las sociedades clasistas que como el caso de la sociedad escla 

vista egipcia, darán un carácter particular e histórico al desarrollo 

del pensamiento. 

Situación que en los viejos papiros se refiere como: 'Soy 

un hombre que ha jurado en falso por Ptah, señor de la verdad, y él 

me ha hecho padecer oscuridad en el dia ,, (papiro Ebers) . Así como la 

creación de deidades protectoras como: Thot, dios del saber; Sekhmet 

primero leona y después diosa de la "misericordia" y la "salud"; --

Dwaw y Horus, "patronos" de los oculistas; Ta-IJrt, Hehet y Neith, 

que "ayudaban" en el trance del parto" (61). 

Por Ultimo es importante tener presente, que en el surgi--

miento de otras sociedades esclavistas se acentia la transculturaci6n 

voluntaria	 por la fuerza, en el papel de dominadores o domi-



nados, conquistados o conquistadores sucediéndose ideas, nociones, 

conceptos, teorías, lógicas de pensamiento y técnicas entre los di-
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ferentes imperios, interaccionando y enriqueciendo a los grupos so 

ciales partícipes gradualmente hasta la actualidad. 

b) La Cultura Asirio Babilónica y la Persa. 

Un proceso semejante en la historia tuvo lugar en la apari 

ción de los conceptos científicos de la sociedad esclavista Asirio-

Bahflónica, floreciendo asta en el siglo XVIII A.N.E. durante el rei -

nado de Flamrnurabi y en el que se agregan factores socioecon6micos 

propios de la época como las alianzas y unificación de estados cscla 

vistis, dndose ésto desde el tercer milenio A.N.E. 

En las Matemáticas y la Geometría se elaboran las primeras 

nociones sobre el triángulo, el rectángulo, la multiplicación y la 

superficie, evidentemente por razones prácticas que implicaban las 

mediciones de las áreas de los terratenientes de la 6poca entre 

otros; así como los logros alcanzados con la creación del calendario 

babilónico. La cultura Asirio-Babilónica sucede en la historia de la 

región a varias sociedades primitivas que desde el Neolítico :0 	 o 

nen referencia, como lo fueron los Sumerios y los Acadio. 

Se destaca	 también que la sociedad esclavista Asirio-Ba-

bilónica generó y desarrolló una religión imaginativa, simbólica, 

dogmática y clasista, que sería sucedida por otras en muchos de 

principios; llena de nociones, definiciones, conceptos y lógica de 

pensamiento oscurantistas que hacían de la condici6n humana un "eter 

no pecado", "impureza moral", "castigo" de los dioses colórico o "en 

fermedad". Siendo esta cultura tal vez, la que le dará ese significa 
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do "de culpabilidad" al origen y presentacién de las enfermedades y 

que incluso hoy día, lo podemos encontrar presente como elemento his 

tórico-gnoseolégico en grupos de religiosos conservadores y arcaicos. 

Carácter que fué fomentado por los esclavistas --

ante los dioses resultaban ser sus representantes, siendo los reyes, 

señores o sacerdotes los que determinaban todo lo que los dioses in-

dicaban, aconsejaban,establecían o deseaban. Sociedad esclavista que 

fue conquistada en el año del 539 A.N.E. por el floreciente Imperio 

Persa. 

I

De las tablas asirias los investigadores han traducido nume 

rosos textos, poemas y plegarias que muestran que el concepto "Shr-

tu", significa a la vez "pecado" o"enfermedad", que ante las acciones 

terapéuticas estas resultaban eficaces "solo si los dioses la querían 

1	 o permitíán", que ante la enfermedad primeramente interrogaban al su-
jeto, especie de examen de conciencia, haciéndole preguntas como: 

¿has excitado al padre contra el hijo?, ¿has excitado al hijo contra 

el padre?, ¿has excitado el amigo contra el amigo?, y posteriormente 

con alguna técnica de adivinación se procedía al diagnéstico y su re-

sultante tratamiento. 

También muestran que "el Asií", era el individuo estamental 

mente dedicado a la cura de las enfermedades pero existían diferentes 

tipos o categorías "barú" o vidente, ashipu o exorsista, gallubu o - 

cirujano barbero; que el cédigo de hammurabi del año 1 800 A.N.B. es 

tahiecía sanciones y responsabilidades de los sanadores; que utiliza 

ron en la terapéutica de las enfermedades más de 250 plantas, 180 sus 
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tancias de origen animal y 20 minerales, aplicaban calor, masaje o 

el empleo del baño con fines terapéuticos, operaban cataratas, ex--

traían piezas dentarias y evacuaban abscesos (tablas de Mesopotimia). 

Con la llegada de los grupos de Arios hacia las tierras 

a1ts de Iran en e1 glofo Pérsico 2 000 años A.N.E., se fuedesarro-

llando la sociedad esclavista Persa, misma que conquistaría a los - 

Asirio-babilónicos y que aproximadamente 200 años después, sería con 

j uistada por Alejandro Magno en el año 330D.N.E. Así entonces y te-

niendo como referencias principales de la sociedad esclavista Persa 

a sus textos sacerdotales "el Avesta', "el budahisn" y "el Dinkard", 

se destaca	 que el período de esplendor en el imperio esclavista per


sa, fue durante el nacimiento de Zaratrusta o Zoroastro y la invasión 

de Alejandro Magno. 

Los sanadores tenían un carcter sacerdotal y existían 

otros no sacerdotales que hacían la función de "curanderos" de menes-

terosos" y	 las nociones de salud-enfermedad quedaban en el marco


"cósmico-dogmático" donde los dioses y semidioses, creadores de lo 

bueno "Ormuz" y lo maligno, la destrucción, el mal "Ahrimán", forma-

ban parte de la concepción del mundo en la antigua sociedad esclavis 

ta Persa.

c) La Cultura India y la Cultura China. 

En el valle del Indo se tienen referencias de comunidades 

primitivas en el año 3 000 A.N.E. y de migraciones de arios, en el 

año de 1 500 A.N.E.; con lo que fueron desarrollndo5e primeramente 
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las comunidades primitivas, después las gentilicias y por último las 

clasistas. Destacándose que en el desarrollo del pensamiento cientí-

fico, al interior de la sociedad esclavista Hindú, florecieron nocio 

nes, conceptos y teorías filosóficas generales, las cuales	 junto 

con las otras culturas Orientales serían la cuna de las culturas Oc 

(11  J e a t a 1 es

Conceptos corno: 'Prakri ti" y "Brahma" son eje de desarro -

lb de grandes escuelas filosóficas; el primero que significa; la ma 

turia especial del mundo, la materia como realidad en cuya esencia 

no existe espíritu, es único, eterno, está en todas partes, se mani 

fiesta en espacio y tiempo, abarca todo el inundo, todos sus fenómenos, 

es origen primario de todo lo existente, responde a una estructura - 

compleja.

Por otra parte el segundo concepto que significa: una rea- 

lidad verdadera, es único, es el que gobierna a todos, es el espíri-

tu de todo lo existente, todo se ilumina de su luz, es único en su 

diversidad, hace multiforme su forma única, se manifiesta como el 

origen de todos los fenómenos debido a su universalidad e infinitud 

es inasecuihie al raciocinio humano, no ti ene comienzo ni fin. 

Estos dos conceptos inafiestan el profundo desarrollo al-

canzado en el proceso de abstracción, generalidad,de lo multifacóti 

co e interesante de la concepción Materialista "Prakriti" e Idealista 

"Brahma", que la antigua sociedad esclavista India desarrolló y que 

bajo forma de himnos versificados y cantares encubiertos bajo el - 

dcnrtisiiio, ideal -material i.sta y rol gioso dejaron plasindos los 
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individuos estamentalmente autorizados en los	 antiguos	 textos Hin-

1 dús,	 "Los Vedas";	 que como en las otras sociedades esclavistas mos-

traban en forma particular,	 los	 intereses de los señores esclavistas 

acordes con el cumplimiento de los preceptos de	 la religi6n.	 También 

son ejemplo	 de	 esto	 las	 leyes	 de Mani. 

I

Con el	 desarrollo del	 lenguaje escrito	 en	 la	 sociedad es-

clavista Hindú en el	 año	 1	 500 A.N.E.,	 se producen los primeros tex-

tos escritos de	 la época;	 el	 "Rigveda" es el primero de estos textos, 

que hasta el momento se tiene noticia, 	 en 61,	 se refieren nociones y

conceptos varios, que como en otros casos semejantes contienen dife-

rentes procedimientos y técnicas, se apuntan procedimientos agrícolas 

utilizados en la época, se informa de algunas enfermedades y hierbas 

medicinales,y sobre el sacrificio ritual que se practicó, todo esto 

en el lenguaje particular de la época. 

Con la indisoluble unidad del lenguaje, conciencia y con-

ceptos, la imaginación dogmática pregona por una parte, la idea ar-

caíca de la enfermedad como castigo divino, intervención demoníaca, 

encantamiento, alteración, dolencia por actuar "contra el orden mo-

ral y físico del cosmos" y por otra parte también estan presentes 

toda una serie de ideas, nociones y conceptos que nos hablan de los 

desordenes de la relación del individuo con el medio, del desequili 

brio en la dinámica de los elementos biológicos (doctrina de la Tri 

dosha)

De una clasificación de las lesiones morbosas por su loca 

lización, síntomas o lesiones (externas, medias e internas), del co 
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nocimiento de una farmacopea amplísima en la que se refieren produc 

tos de tipo vegetal, como el opio y la rauwolfía, no descartándose 

numerosos productos de origen animal y mineral; así como un sistema 

desarrollado de clasificaciones de éstos por sus propiedades "físi-

cas" como: sabor, virtud calefaciente o refrescante, acci6n digesti-

va, prop i edad e;pccífi ca, embriagante o al oc i nadora del soma 

Del conocimiento de numerosos proccdimi entos qu i r cg 1 cos 

cono: la talla perineal para la extracci6n de cálculos en vesícula - 

urinaria, la embriotomía del feto muerto, la sutura de heridas intes 

tinales con cabezas de hormigas gigantes, plastías faciales y toda 

una tcnica quirúrgica de ocho pasos (exisi6n, incisi6n, escarifica 

ci6n, puntura, sondaje, extracci6n, drenaje y sutura) y por último 

del conocimiento y desarrollo de lo que se conoce como Yoga. 

Es importante destacar que en el desarrollo del proceso 

cognoscitivo de los Hindúes plasmado en los textos sagrados, se ob- 

serva el paso de nociones dominantemente dogmático-religiosas, a las 

fármaco-quirúrgicas; esto según se desarrollaban los procedimientos, 

teorías y 16gica de pensamiento objetivo-utilitario dándose paso al 

conocimiento científico. 

Dentro de los eventos sociohist6ricos importantes para el 

particular caso de la cultura India está el florecimiento de grupos 

en el valle del Indo, año 3000 A.N.E. ; la invasi6n Aria en el 1 500; 

la "visita" de Alejandro Magno en los años de 327 al 325 A.N.E. ; la 

invasi6n Arabe, entre 712 al 745 D.N.E. y posteriormente la colon¡ 

zaci6n de los Ingleses desde. 1612. 
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Otra gran cultura que corno la India desarroll6 profunda-

1	 mente sus concepciones filosóficas del mundo, produciendo personajes 
I	 como los sabios: Confusio y Lao-Tse, fue la sociedad esclavista Chi-

na. La que toma	 como eje central su denominada "doctrina cosmo-

lógica", donde al hombre como "micro cosmos" se le presentan "ene-

mistades", cambios excesivos, (en la dieta, clima, relaciones afecti 

enfriamientos, venenos, mojaduras... ) obstrucciones, alteracio 

I	 nes en la dinámica de sus "elementos cósmicos" (agua, tierra, fuego, madera y metal) que generan o producen sus enfermedades. 

Con esta v]si6n cosmológica de la realidad desarrollan con 

I

ceptos como: el Tao, quien produjo el universo; el Yang, lo viril, 

la sequedad, el calor, la dureza, la luz, el cielo; y el Yin, la --

1	 tierra, la oscuridad, debilidad, blandura, frío, humedad, feminidad; 
los cuales se encuentran en mutua relación y de ellos depende el cur 

1	 so cíclico y la variación de los fenómenos naturales (entre estos la 
1	 enfermedad) 
I

Desarrolla	 también la descripción de numerosas enferme- 

dades como: Viruela, Ben-ben, Escorbuto, tisis..., una basta farma 

1 cología de la cual se tienen referencia desde el siglo II A.N.E.; el 

desarrollo de la Acupuntura, como procedimiento preventivo, terapéu-

tico y analgésico; de la Moxibustión; el masaje terapéutico; la die-

tética; la variolización preventiva siglos antes de que este procedí 

miento fuera reconocido en las culturas occidentales Europeas; y --

1	 ciertos procedimientos quirúrgicos considerándose por investigadores 
especializados que entre los siglos XIII a XVI, la cultura China su 

1	 peraba en algunos campos de la ciencia y la t6cnica a las cu1turs Eurc'as. 
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d) La Cultura Griega y Romana. 

Con el desarrollo de las comunidades primitivas de la Ate 

nas Continental e islas aledañas como Creta, se consolidarán las so-

ciedades gentilicias y posteriormente astas darán paso a las socieda 

des esclavistas y a los imperios. El desarrollo fomentado en estas - 

Sociedades gentilicias, se asemejará históricamente a las grandes - 

Culturas mencionadas anteriormente, ástas interaccionarán gradual y 

particularmente y con el tiempo "se fundirán" dando por resultado el 

desarrollo de otras culturas como la Europea y la Norteamericana. 

El desarrollo de la práctica laboral y de las relaciones 

sociales entre los integrantes del grupo social, serán la esencia so 

cíoecon6mica que en las sociedades clasistas darán las bases del co-

nocimiento Científico. El denominado "milagro Griego", será otro	 - 

ejemplo más del florecimiento de la actividad humana en una etapa o 

periodo histórico dado que dará los elementos socio-materiales, con 

los que a la par se genera y desarrolla la riqueza "espíritu-intelec 

tual" del hombre. 

Así entonces en el origen y desarrollo de las grandes cultu 

-	 ras esclavistas de la antiguedad, las leyes generales en el desarro-

llo de los conceptos, conciencia y el lenguaje serán las mismas. Sus 

I	
bases materiales sociales, el desarrollo de la actividad productivo-

social ara la satisfacción de sus necesidades e intereses del grupo 

1 social primeramente y, posteriormente, para la satisfacci6n de - - 

,las necesidades e intereses de la clase dominante, así como la suce-

sión de los conocimientos útiles y necesarios para el grupo social, 
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son algunas de estas leyes que hoy día se tienen bien identificadas. 

Con los conocidos trabajos de Homero "La lijada y la Odi -

1	 sea", se puede obtener una idea general de lo que logró en el nivel 
'	 del lenguaje, la conciencia y los conceptos la sociedad esclavista - 

g r i e g a. 

1

	

	 La sociedad esclavista Griega, floreció por el siglo VIII

A.N.E., de su desarrollo conceptual alcanzado se destaca el estable-1	 cimiento de las relacioñes causales y/o condicionantes que participa 
I

ban en la naturaleza de las dolencias, pestes o enfermedades. Se re-

fieren por ejemplo las de tipo natural o inmediato (heridas de gue-

ira por flechas, lanzas, piedras...), las ambientales (calor, frío, 

alimentos ... ) y las no naturales, maléficas, por castigo de los dio-1	 sos irritados por la conducta de los hombres como materialización en 
I

el hombre de los recursos sobrehumanos de los dioses, impureza o pu-

nición. En lo referente a los conceptos o nociones de la anatomía hu 

1	 mana, óstos son de una cantidad y precisión importante, descripción 
que se hace en forma poética de las heridas de guerra de los persona 1	 jes importantes y en donde son mencionados los órganos y regiones - 

I

que eran afectadas, encontrándose 	 en la actualidad muchas de estas pa 

labras en los tratados de Anatomía. 

Así también palabras corno: 1psykhórt que significa alma, - 

1 elemento que permanece en el individuo mientras perdura la vida y - 

que reside en el ' 1 Phren o Phrenes", conjunto unitario de la confor-

mación: diafragma, pericardio y corazón. El "letór Kakón" módico de 

las dolencias, servidor del pueblo, 'Tharmakon", que significa mcdi-
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camento, veneno, bebedizo o hechizo y del "empleo de la palabra - 

para distraer o subyugar, durante las curas la atención del herido". 

(62). Son solamente algunos de los ms importantes logros en el pro 

ceso de cognición del mundo y de la formación de los conceptos cien 

tíficos alcanzados por los Griegos. 

En relación a la atene i6n de las enfermedades refieren los 

investigadores que entre los siglos IV y V A.N.E. , existían los si-

guientes tipos de individuos:"Kheirourgein", hombres diestros en la 

obra de la mano; "Rhizotomos", hombre experto en la selección y cor 

te de raíces; "Gymnstai", hombres especialistas en la ordenación - 

del ejercicio físico. 

Palabras acuñadas por los griegos en relación a las enfer-

medades son: "los Daímones", entes malignos generadores de enferme-

dades y muerte; "los Keres", fuerzas, emanaciones maléficas o divi-

nidades infernales; ambos causantes de miasmas, manchas patógenas, 

contagios y contactos súbitos productores de epilepsia, fiebres sú-

bitas, etc. 

Por otra parte en lo referente a las acciones, actos, mcdi 

das o indicaciones terapéuticas se refieren múltiples alternativas 

como: "Eukhó", plegaria dirigida a las divinidades sanadoras del - 

Pantheón helénico; las catarsis o ceremonia lustral dirigida a bo--

rrar o eliminar del cuerpo del enfermo los miasmas, manchas, impuro 

zas causantes de enfermedad; la entrega a los cultos orgiásticos de 

Dioniso o a Cibeles y en los cuales la acción sanadora se presen-

taba por el "entusiasmo" o posesión del hombre por el Dios. 
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El empleo de la música, la danza y/o el ruido para expul- 

sar al causante de la enfermedad; la curación de "lo semejante con 

I
lo semejante" terapóutica de transferencia, en donde se expulsa el 

agente causal hacia otro animal o ser humano. 

La Incubación o sueño en los templos de AscJcpio, divinidad 

I
pagana y muy popular que resistió al triunfo del cristianismo, en - 

donde los enfermos durmiendo juntos en el interior del templo y du-

rante el sueño la divinidad los tocaba, para su cura "inmediata o - 

posterior" o les prescribía algún remedio; y por último, la 	 - - 
1	 --Melothesía-- o la distribuci6n del influjo de los astros sobre el 

I
cuerpo humano y que estaba a la par de la terapóutica astrológica - 

y-la Iatromatemtica; destacándose que la denominada concepción na-

turalista de la sociedad griega, fue un elemento característico y - 

de suma importancia, para el posterior desarrollo de la ciencia y - 

1	 la tócnica en las culturas del Mediterráneo y posteriormente en la 
humanidad. 

Hasta aquí se ha evitado usar tórminos como "concepción - 

mágico-religiosa", por considerar que detrás de este tipo de formu-

laciones se "ocultan" aspectos históricos de la humanidad, riqueza 

y particularidades propias de cada pueblo y de sus interrrelaciones 

e interacciones con otros pueblos o grupos sociales, que merecen - 

ser apuntados; así también por considerar que en las sociedades cia 

sistas que surgen con la decadencia de las sociedades gentilicias, 

la dirección espiritual-intelectual de las sociedades queda en ma--

nos de los esclavistas, después en los señores feudales y finalmente 
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en los capitalistas; etapas todas de la historia que dejan plasmado 

en múltiples formas del pensamiento, la conciencia y el lenguaje, el 

carácter de la clase dominante, la satisfacción de sus intereses y 

necesidades, su "visi6n del mundo" y de la realidad. 

En contraposici6n a 6sto, la lucha hist6rica de los escla-

vos, artesanos, siervos, campesinos y obreros por cambiar cada da 

esta situaci6n de explotación, es la parte contrapuesta de la histo 

n.a que pocas personas le han dedicado atenci6n; reflexiones que - 

cuestionando el papel de la historia de la humanidad, por quienes - 

la han escrito, exigen la reformulación de sus métodos y fflosofa 

aun cuan cruenta resulte 6sta. 

Reformulación que quienes la han desarrollado, nos muestra I  da a día la vida del pueblo y su opresi6n social-material-espiritual. 

Es decir, en el proceso de elaboración de la historia que hoy cono-

cemos, existen palabras, conceptos y teorías que han sido formula-

das en términos que no lastimen o critiquen a la clase dominante, 

los cuales representan un lenguaje, coríciencia y conceptos que pre-

sentan sólo una "parte" de la realidad. 

Que ocultan las condiciones causales o vínculos existentes 

de 6sta que afectan directamente al grupo socialmente explotado y - 

que a su vez "estimulan", como única salida, la imaginaci6n de los 

individuos estamentalmente autorizados y/o en condiciones de hacerlo, 

para hacer uso de ideas, nociones, conceptos, teorías y lógica de - 

pensamiento idealistas y dogmáticos. 

Justificando la "inmutabilidad" de la historia de la humani 
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dad de acuerdo a estos tórminos, con los que tergiversan el origen y desarrollo de 

la hunanidad en una forma; "parcelaria y agn6stíca", "imaginativa y sin 

clases sociales antagónicas". 

I

Regresando a la cultura griega es importante destacar que 

sta alcanzó un impresionante desarrollo practico social, que permi 

ti6 a la antigua sociedad esclavista lograr una Agronomía, Artesa-

na y Comercio que fomentó el desarrollo de las ciencias; la cultu-

ra griega se vi6 "enriquecida" por la interacción concomitante al - 

I	 proceso de consolidación de las relaciones sociales práctico-prodic tivas de la misma sociedad esclavista y por la expansión, relación 

1	 y conquista de nuevas regiones en el mar Mediterráneo y en el mar - 

Negro.

Dicha interacción estimuló simultáneamente al interior de 

todas y cada una de las ciudades formadas o conquistadas, la conso-

lidación y desarrollo de un lenguaje escrito y de numerosos documen 

tos en los cuales y durante siglos los individuos estamentalmente - 

autorizados o capaces de hacerlo plasmaron las nociones, definicio-

nes, conceptos, teorías e ideas que del mundo y de sí mismos tenían. 

Numerosos "personajes" representantes de diferentes &pocas 

1	 dejaron plasmadas sus observaciones,tócnicas, mótodos y teorías 
que influenciarían importantemente y durante siglos a las socieda-

des esclavistas, feudales y capitalistas del mundo. 

La ley de la sucesión de los conceptos científicos se plas-

ma indisoluble y particularmente en cada uno de los pueblos de la - 

tierra, la consolidación de la ciencia será de vital importancia en 

el ulterior desarrollo de la conciencia, lenguaje y conceptos de la 
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denominada "cultura occidental". 

Conceptos como: Physis, derivado del verbo "phyeo" que si 

nifica "nacer", "brotar", "crecer" y, posteriormente "principio ge-

nético y fundamental del universo"; "Tekne Iatrike" que significa - 

arte mdico o arte de curar; "Isonómia", que significa por un lado 

igualdad de derechos de los ciudadanos, y por otro "el buen orden - 

de las cualidades del cuerpo" (lo frío, lo caliente, etc),son sola-

mente algunos de los numerosos "elementos del lenguaje escrito" que 

reflejan el desarrollo alcanzado por estas sociedades esclavistas - 

del Mar Mediterr'ineo y Negro. 

Entre los "personajes" o escuelas representantes de los di-

ferentes periodos o etapas del desarrollo histórico de las socieda-

des esclavistas y posteriormente imperios (Griego y Romano) de esta 

región del mundo se refieren: Los Presocrticos, elaboradores de la 

noción de physis que posteriormente daría origen a la palabra "fisió 

logos", nombre con el cual también se les denominaría y daría bases 

para el desarrollo de las ciencias naturales; destacándose entre - 

otros a: Tales de Mileto, Anaximandro, Pitégoras, Alcmeón de Crotona, 

Heráclito de Efeso y Demócrito de Abdera, todos ellos pertenecientes 

a los años 600 a 400 A.N.E. 

La etapa Hipocrática de los desarrolladores de la medicina, 

se fundamenta en los presocrticos y su concepción fisiológica 

destacando: Hipócrates, "padre de la Medicina", médico eminente que 

fue magnificado y glorificado siglos después por los integrantes de 

la escuela "Alejandrina" (300 años A.N.E.), Herodoto de Selimbria, 
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1
Eurifonte, Polícrito de Mende, que legaron a la humanidad textos y 

tratados todos ellos anónimos, que fueron escritos despus del año 

I	 550 y -100 A.N.E. y que en su conjunto se les ha denominado como - "Corpus Hipocraticum". 

La siguiente etapa se ubica entre los hipocrticos y los - 

I

alejandrinos, es decir, entre los años 400 y 300 A.N.E. sobresaliendo 

Platón, Aristóteles, Zenón de Citio y los estóicos sucesores de 

1	 estos tandes científicos de la antigüedad. Otro periodo es el corres 
pondiente a la fundación de Alejandría, con Alejandro Magno denomina 

1 do "alejandrinos y empíricostt y en el cual destaca la formación de - 

la Biblioteca y Museo Alejandrinos que hicieron de la época y de es-

ta ciu1ad Egipcio-Griega, un importante "centro intelectual". 

Se destacan entre otros personajes e investigadores a: Eu-

1	 clides, Diofanato, Eratóstenes, Ptolomeo, Herón, Filón, Jlerófilo de 
Calcedonia y Erasistrato de Ceos; originándose y desarrollándose - 

1	 esta floreciente ciudad como "competidora" de la vieja Grecia enfren 
I

tóndose sus discípulos a los representantes de las escuelas griegas 

de la antigüedad que en la Medicina se les refiere como "pensadores 

1	 antihipocráticos y antiaristotólicos"; corriente que tiene su base 
social, con el forecimiento del Imperio Romano. 1

El siguiente periodo se circunscribe al desarrollo y conso-

lidación del Imperio Romano, al cual se le consideraba como "conser-

vador y antigriego", que con su florecimiento y consolidación como 

sociedad esclavista mediterránea "atrae" económicamente a investiga-

-	 1 1	 dores, médicos, filósofos, astrologos y científicos de la 
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sobresaliendo entre otros: Arcgato, Asclepíades, Estrat6n, Enesidemo, 

etc., todos ellos de los siglos II a 1 A.N.E. 

El siguiente periodo corresponde a un Imperio Romano desa-

rrollado y que admite en su seno una diversificación de científicos, 

que no obstante	 ser muchos de ellos "forasteros" y/o "huéspedes", 

lenta y gradualmente influyen y son influídos por el nuevo imperio, 

interacci6n que da por resultado en el desarrollo del conocimiento 

científico el surgimiento y desarrollo de la Escuela Met6dica que - 

inic16 Asclepíades que era favorecida por el "pragmatismo romano" y 

por "el espíritu ordenador y legislativo". 

Sigue la escuela "neumatista", alimentada en su formación 

por algunos trabajos hipocráticos y de los est6icos y que a su vez 

daría las bases para el desarrollo de la escuela "ecléctica", la que 

renunciará al principio de la "unilateralidad" de las distintas doc 

trinas médicas y dará como punto de partida el reconocimiento de lo 

útil, lo "verdadero", lo "necesario" de la experiencia clínica (1 al 

III siglo A.N.E.). 

Otra etapa en el desarrollo de la ciencia Médica es la obra 

de Galeno, célebre médico originario de Pérgamo (Asia Menor) y que - 

haciendo uso del conocimiento alcanzado en la época en áreas como la 

Filosofía de Plat6n, Arist6teles y los Est6icos, sometió a la medici 

na griega del siglo II a una crítica y enriquecimiento, alimentadas 

por su formación en la legendaria Alejandría, Palestina, Esmirna y 

Corinto; fue médico de aristócratas y emperadores romanos y sus tra-

tados fueron durante 1,300 años indiscutibles textos de consulta en 
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muchas regiones dei mundo europeo y asiático. 

Y como último período de la Medicina Ilelánica-Romana se - 

menciona la etapa posgalnica, destacándose por un cada día mayor - 

deterioro de la Sociedad Esclavista Imperial Romana, la presencia - 

de una "religi6n de explotados", el cristianismo y que siglos des-

pus sería adoptada C0110 "reiigi6n oficial" por el Imperio Romano - 

en decadencia. 

Posteriormente se desarrollarán las sociedades feudales y 

con ásto las ciencias se verán "reformuladas", los conceptos, con-

ciencia y lenguaje idealistas, chocarán incluso con las viejas teo-

rías de Galeno y se frenará el desarrollo del conocimiento científi 

co. Los viejos textos serán mirados con "ojos oscurantistas" y de - 

ellos "rescatarán" y "estructurarán" al joven cristianismo; áste - 

será arrebatado a los explotados esclavos descendientes de grandes 

imperios del Mediterráneo y será una "nueva" esperanza y visi6n del 

mundo la que imperará. (63) 

El origen y desarrollo de la ciencia médica se da, en ínti 

ma relaci6n e interacci6n con el desarrollo de las nociones, defini 

ciones, conceptos y teorías de otras ciencias; así entonces a la - 

par de la Filosofía se encuentran las Matemáticas, la Astronomía, - 

la Química, todas estas ciencias en un ascenso gradual hacia la rea 

lidad del mundo y del mismo hombre. 

Pero es importante destacar que es con el surgimiento y - 

desarrollo de las sociedades clasistas y la "asignación" especial - 
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de integrantes del grupo social al desarrollo del trabajo intelec- - 

tual-espiritual que se fomentarían el desarrollo de las ciencias y 

la técnica, el trabajo día a día se "dividirá" en dos posibilidades 

u opciones y éste gradualmente será de origen social diferente, es 

decir, el trabajo intelectual, "la vida teorética", el saber, patri-

inonio de quienes pueden cultivar tan "noble ocio", todos miembros - 

de la clase dominante o esclavista y el trabajo manual, cosa de es-

chivos y de artesanos, la contrapartida, la clase explotada. 

Esta gradual separaci6 entre "el hacer y el saber" se 

dará al interior de la profesión médica como en el periodo hipocrá-

tico entre el cirujano y el m6dico doctoral de la antigua sociedad 

esclavista griega. 

Conceptos como: microcosmos, g6nesis, dinámica, el todo 

y las partes, parte similar y parte disimilar, elementos c6smicos - 

(agua, aire, tierra y fuego), macrocosmos, arte, sistemática, te6ri 

ca, metódica, entre muchos otros, serán utilizados en las diferen-

tes ciencias y darán origen a nuevas nociones, definiciones, concep 

tos, teorías e incluso ciencias, como	 es el caso de la noci6n - 

tteidost P , que con "logos", formará a la "cidología", actualmente, la 

anatomía descriptiva. 

Por otro lado, y con teorías como la del "horror al va-

cío", lo mismo servirían para explicar el movimiento de una flecha 

lanzada por un arco, que el movimiento de la sangre por una lesión 

de vasos (hemorragia); otro caso es el acuñamiento de la palabra - 

physis, que de elemento princial del universo, serviría para compren-

der a la estructura y función del cuerpo humano; la Anatomía y la Fisiología 
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las cuales fueron entendidas por Galeno como dos elementos unita-

nos de la materia. 

1 Así tambión Galeno con su visión crítica a los plantearuien 

tos hipocráticos del cuerpo humano,	 reorden6 por su lugar, volumen, 

I n{lmcro,	 cualidad,	 acción y su pasión a las diferentes partes del	 - 

1 cuerpo humano	 (cabezai,	 tórax,	 abdomen, manos...) utilizando para di 

cha clasificación varias de "las nueve categorías o accidentes del 

1 pensamiento filosófico aristotólico". 

1

	

	 Entonces resulta necesario tener presente que en el ori 

gen y desarrollo de "doctrinas" como la humoral o la aristotólica,-

1	 doctrina de "la generación espontánea", desarrollada en los antiguos 
I

imperios esclavistas del mediterráneo, estn presentes el desarro- 

llo alcanzado por todas las ciencias y que en su conjunto dan forma 

a los conceptos, conciencia y lenguaje de la época. 

1 La cirugía experimental y la anatomía descriptiva lograrán 

desarrollar cada día más nociones y conceptos del cuerpo humano a - 

1 travós de la observación de los heridos de guerra, de la vivisección, 

de la autopsia de los condenados a muerte y la disección de otros	 - 

I mamíferos; como lo fue el caso de Galeno dejando una serie de docu-

mentos vigentes hasta los siglos XVI y XVII.

Documentos en los cuales las nociones, definiciones, conce 

tos y teorías sobre el universo, el hombre, el saber y el hacer, la 

naturaleza..., serán cada día más numerosos, arcaicos o "nuevos", 

con nexos objetivos o fruto de relaciones oscurantistas y dogmóticas, 
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pero cada día, y en forma lenta y gradual, ms de éstos serían cien 

tíficos y seguirían siendo base del proceso de la sucesi6n del cono 

cimiento científico del mundo actual. 

En el desarrollo de los conceptos y teorías sobre la Salud 

y la Enfermedad de las anti 

rrneo, Griega y Romana, se 

moro de palabras acuñadas y 

utilizadas actualmente; sin 

ci6n original se transformó

guas sociedades esclavistas del Medite-

encuentra presente cada día un mayor nÚ 

que, por sucesi6n, éstas siguen siendo 

embargo, en muchas de astas su significa 

o "desechó". 

En este proceso de formación de la unidad concepto-concien 

cia y lenguaje referente a la salud-enfermedad, no escapan 'etapas" 

en donde hoy podemos afirmar que dichas teorías oscurantistas han - 

sido superadas por gran parte de la humanidad, ms sin embargo, en —

las últimas comunidades primitivas que existen en el Africa, Asia - 

o América, o entre los grandes grupos de individuos socialmente ex-

plotados y marginados en las sociedades capitalistas del presente - 

siglo, el idealismo y la pseudoconcreci6n-pseudoabstracción persis-

ten como formas clasistas de explotaci6n. 

Con el desarrollo de las relaciones sociales en las anti-

guas sociedades esclavistas del Mediterráneo, surge y se consolida 

gradualmente la formación de conceptos y teorías idealistas y mate-

rialistas, ms sin embargo estos últimos "ascienden" paso a paso y 

en contraposición a los primeros a lo largo de la historia en busca 

siempre de relaciones causales, nexos objetivos, esencia de los fe-

nómenos, comprobación y repetición demostrativa, es decir, en una - 
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aproximaci6n infinita al conocimiento de la realidad. 

1
Poro existirá siempre en esta búsqueda de la realidad, una 

1	 lucha de ideas que corno base social, tendrá al grupo hegem6nico en 
I el poder y el cual fomentará y limitará simultáneamente el desarro-

llo científico de acuerdo a sus intereses y etapas históricas, todo 

6sto hasta la "eliminaci6n" de la última sociedad clasista en la - 

tierra, lo que reordenará la dirección espiritual-intelectual del - 

hombre en el mundo. 

En el "Corpus )-Tippocraticum" quedaron plasmadas numerosas 

experiencias que ampliarían la base científica de las ciencias natu 

rales y con &sto, las ciencias médicas, en este conjunto de documen 

tos se pueden observar diferentes corrientes y escuelas que postula 

ron sus planteamientos en torno a una Nosología general del cuerpo 

humano, una Etiología, una Patogenia y una Patología general... 

Refiriéndose a la Enfermedad como: "desajuste" en el orden 

cósmico, impureza física, desorden morboso de la physis; como defor 

mación estótica de la belleza, y que en su otro extremo, es decir, 

en la buena compostura física, se encuentra la salud como "debilidad" 

"desproporción" en la buena "mezcla (le los humores" (doctrina humo-

ralista) o como alteración en el buen flujo del "neuma" (doctrina - 

neumatista) 

En lo referente a las causas de las enfermedades éstas serán 

tratadas de acuerdo al "Arte o técnica módica" de acuerdo a: Ser - 

"causa en general" o "causa inmediata"; causas externas (mala alimen 

tación, aire corrompido, traumas, intemperancias tórmicas desmedidas, 
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venenos, parásitos animales y emociones violentas), y causas inter-

nas (raza, temperamento, sexo y edad). 

	

1	 En el denominado "milagro griego" el desarrollo de la cien 

cia, se encuentra sujeto a una interaccián con numerosos grupos so-

I ciales del mar Mediterráneo y del mar Negro. En Medicina y durante 

I

casi 500 años, será la escuela hipocrática la que dará la direccián 

en el desarrollo de los conceptos y la 16gica para comprender a las 

	

1	 enfermedades. 

	

1	 Despuás y con la fundación de Alejandría serán los antihipo 

cráticos y antiaristotlicos como Galeno, los que influenciarán a 

la par del desarrollo del Imperio Romano. Siendo este periodo por - 

	

I	 sí solo, motivo de estudio de numerosos investigadores, después de sto serán otras las sociedades esclavistas y feudales que tomarán—

un papel relevante en la ciencia Médica. 

1 Aecio, médico bizantino del siglo VI D.N.E. refiere en re-

lacián a lo que Alcmeón de Crotona escribi6 sobre la Salud y la En-

fermedad lo siguiente: "La Salud está sostenida por el equilibrio - 

	

'	 de las potencias: lo húmedo y lo seco, lo frío y lo cálido, lo amar 

go y lo dulce y las demás. El predominio de una de ellas es causa - 

	

•	 de enfermedad, pues tal predominio de una de las dos es pernicioso, 

la enfermedad sobreviene a consecuencia de un exceso de calor o	 - 

frío; y en lo concerniente a su motivo, por exceso o defecto de ah 

mentaci6n. A veces se originan las enfermedades por obra de causas 

externas: Por la peculiaridad del agua de la comarca, por esfuerzos 

excesivo, forzocidad o causas análogas. La Salud, por el contrario, 

122



consiste en la bien proporcionada mezcla de las cualidades" (65) 

En las anteriores nociones se puede observar que en el - 

desarrollo de los conceptos Salud y Enfermedad, existen vínculos - 

que se asocian a causas así como al establecimiento de teorías y de 

fi ni clones que sobre la dualidad entre la Salud-Enfermedad, el equi 

1 ibrio do fuerzas o potencias y la dinámica, darn base a ulterio-

res desarrollos, al mismo tiempo que el "oscurantismo" existente en 

torno al origen de las enfermedades es gradualmente superado. 

e) El ImperioRomano de Oriente, El Imperio Romano de 

Occidente y el Imperio Arabe. 

Con la invasi6n del Imperio Romano de Occidente por los-

pueblos germánicos en el siglo y , y con la toma de Constantinopla - 

por los turcos en el año de 1453, se denomina como la "EdadMedia". - 

En este periodo de la historia Asiático Norafricana y Europea de la 

humanidad se destacan tres culturas distintas, en las que el desa-

rrollo del conocimiento científico adoptará formas particulares 

en cada una de ellas: la Bizantina, la Islámica y la Eu-

ropea de Occidente. En el desarrollo de cada una de astas las rela-

ciones sociales entre los hombres serán de explotación entre escla-

vistas y esclavos y darán paso al Feudalismo en los siglos IX y X 

en Europa.

En estas tres grandes culturas del medioevo, "florecerán" 

tres religiones monoteístas que ideológicamente dirigirán la acti-

1 
1
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vidad espíritu-intelectual de los hombres; sus preceptos y teorías 

darán "forma" y consolidación a: Ideas, doctrinas y teorías religio 

sas previas, las cuales se sucederán como "nuevas religiones" de - 

viejos dogmas esencialmente presentes y consolidados ahora como - 

culturas rnonoteísts. Estas serán: El Cristianismo Bizantino-Orien-

tal, el Islamismo, que surgirá con la muerte de Mahoma (632 D.N.E.) 

y el Cristianismo Romano Occidental. 

Sin embargo, en lo tocante a la historia de la Medicina la 

obra de Hipócrates, Aristóteles y de Galeno perdurará significativa 

mente hasta los siglos XIII al XVI; transformándose y enriqueciendo 

se ósta de acuerdo a los cambios socio-históricos de los grupos do-

minantes, esclavistas o feudales. 

Se sucederán los conocimientos, serán "mutiladas" algunas - 

ciencias, interaccionarán óstas entre las distintas culturas, parti-

cularmente y en cierta medida, la humanidad entrará en una etapa de 

oscurantismo "clerical". 

Con la división del Imperio Romano y surgimiento del Impe-

rio Bizantino formado por: Grecia, Asia Menor, Egipto y la porción 

helenizada del Oriente próximo, en cuyo seno Alejandría y Constanti 

nopla serán las grandes ciudades comerciales, artesanales, intelec-

tuales y señoriales, la ciencia médica rescatará primeramente y sin 

muchos problemas los grandes tratados y textos griegos y romanos - 

producidos. 

Pero a la par que el judeo-cristianismo se desarrolla, las 

obras de este último se "adaptan a los preceptos teológicos" dominan 
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tos; su parte filosÓfico naturalista será asimilada sin problema, - 

pero sus partes lÓgicas y metodol6gicas sufrirán un "adecuamiento"-

conceptual y teÓrico, con Ósto, muchas de las grandes obras escri-

tas en la antigüedad se Itcristianizarontl. 

En palabras de La in Pat raigo se refiere coao : "Primero en 

Alejandría, luego en Constantinopla, la ingente obra escrita de Ga-

leno va a quedar así convertida en un - -galenismo- - escolar y prác-

tico, desprovisto de toda peligrosidad intelectual para los creyen-

tes en un Dios trascendente al mundo". (66) 

Por supuesto esto sucedería a partir del "oficializamiento" 

de la religión judeo-cristiana por el Imperio Romano, decadente y co 

rrupto en el año 313 de nuestra era y en donde los conceptos y teo-

rías "paganos" no podían ser aceptados por la joven religión, más - 

habiendo sido Galeno quien en nombre de la "physis", había combatido 

siglos antes, la idea de "la omnipotencia divina" y la había dejado 

asentado en sus obras. 

Así entonces, el desarrollo de la ciencia se "funde" en 

un "paganismo heredado" y un judea-cristianismo en desarrollo, que 

con una aceptaciÓn popular y con un mayor poder al interior del Im-

perio Bizantino, fomentaría y presionaría por la formación de teólo 

gos y juristas; quedando de "lado" cada día más, los estudios de - 

Filosofía y ciencias naturales, así como todo lo que a paganismo - 

"oliera" y cristianizarían todo lo que de los griegos y demás pue-

blos les fuera(¡ti] y necesario para su propia consolidación. 
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En el desarrollo del Imperio Bizantino, y, con este el cris 

tianismo bizantino, el desarrollo del pensamiento científico presen 

ta obstáculos que al interior de la ciencia médica "reblandecerán" 

el pensamiento fisiol6gico" y en cambio las ideas "supersticiosas" 

y "•int icientíficas" florecerán. 

El ejercicio de la medicina seguiría siendo dirigido para - 

ricos y/o para pobres, los mejores médicos serán frecuentemente de 

la aristocracia, renacerán viejas deidades como la del legendario - 

"ikrincs o Toth" egipcio, el popular rito "pagano" del incubatio se 

1	 cris1iiniar por Te6filo en los años 385 y 412, "concediendo la 

salud a los enfermos San Ciro y San Juan gratuitamente". 

I	 -	 La presión teocrtica del Imperio Bizantino fomentará los estudios Teológicos y Jurídicos en las universidades o instituciones 

1	 docentes del medioevo, se formaran hospitales y entre los médicos - 

habrá "médicos paganos" y "médicos cristianos" destacando, entre la 

1	 fundaci6n del Imperio de Oriente y hasta la conquista de Alejandría 

I

	

	 por los árabes,los nombres de: Oribastio, Alejandro de Tralles, 	 -Te6filo Protospatario, Estfano de Atenas y Pablo de Egina, y entre 

1	 sus obras un gran número de ejemplares textos o tratados, que prin-

cipalmente recopilarían y cristianizarían los grandes logros de	 - 

1	 Hip6crates y Galeno. 

1	 Con la tonta de Alejandría por los arabes, el centro cultu-

ral del Imperio Bizantino se traslada a Constantinopla y que también 

1
	

será el centro médico y científico en donde serán recopilados los 

tratados del anterior periodo; ser "alimentada" la medicina 
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por los intercambios con otros grupos sociales de la regi6n como 

los Persas,	 los Arabes, India y finalmente el Occidente,	 también

serán deportados por "herejes" quienes no aceptan los principios - 

del judeo-cristianismo como el caso de los denominados "Nestoria-

nos" y estos se trasladarán finalmente a Siria y Persia. 

Al interior del Imperio Bizantino se darán otros movimien-

tos judeo-cristianos "antiintelectuales y antioccidentales"; dentro 

de este ambiente con obstáculos para el desarrollo del conocimiento 

científico se redactarán algunos manuales y tratados, que sólo en - 

particulares excepciones, enriquecerán los aportes precedentes; los 

nombres de Demetrio Pepagom&no y Juan Actuario destacarán entre un 

gran número de "enciclopedistas", monjes, filos6fos y médicos. 

Así también destaca	 en el denominado medioevo mediterrá-

neo el desarrollo del Imperio Arabe, el cual y en contraposiciún al 

Imperio Bizantino, logra - fomentar el desarrollo del conocimiento 

científico de una manera respetable, todo bajo la dirección intelec 

tual-espiritual de la doctrina de Mahoma la cual refiere que: "con 

una visi6n del mundo de búsqueda, del saber y de la ciencia", da 

por resultado una interesante interacción enriquecedora de las cien 

cias al interior del Imperios 

El Imperio Arabe se expandirá con "Mahoma" primeramente en 

la península árabe y después a la India, todos los pueblos de Africa 

del Norte, Siria, Persia y la península Ibérica. Durante 700 años - 

se dará este proceso, tiempo que durará el Imperio y en contraposi-
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ci6n al oscurantismo en el desarrollo del conocimiento científico - 

del Imperio Bizantino, aquí florecerán algunas ciencias. 

Parad6jicamente muchas de las bases científicas serán apor-

tadas por los paganos y herejes" que desterrados o huyendo de la - 

persecución judea-cristiana, encontrarán asilo en los países de 	 -

Siria y Persia pertenecientes en ese momento al Imperio Arabe y, - 

en donde podrán integrarse a un ambiente "progresista" para la acti 

vidad Científica; ciencias como la Química, Astronomía, Geografía, 

Mateinticas, Agricultura, Medicina, Teología y Filosofía, serán desa 

rrol]adas por estas condiciones sociales. 

Dentro de este ,cl una" destacan	 los oo:brcs de rndicos 

fil6sofos, políticos, te6logos corno: Avicena, Averroes, Marm6nides, 

los Hermanos Sinceros, Al-Farabí y Rhazes (el denominado "segundo - 

galeno", entre muchos otros. En cuanto al conocimiento de la enfer-

medad y la salud, la medicina árabe sucederá a los conocimientos - 

griegos y romanos como: la clasificaci6n de las enfermedades, la 

teoría de los humores, la periodizaci6n de los días críticos. Pero 

también se verán notablemente desarrolladas la Clínica y la Patolo- 

gía con Rhazas y Avicena; así entonces el galenismo medioeval cris-

tiano, se apoya	 en el galenismo medioeval árabe y éste posterior-



mente también servirá de base al desarrollo de la Medicina Europea 

de Occidente. 

Del Imperio Romano de Occidente y junto con las denomina-

das sociedades esclavistas de Europa, las sociedades feudales desa-

rroflarÇan pueblos como: los Ostrogodos, Visigodos, Francos, Italos 

1 
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Ibéricos, Germnicos y Anglosajones. 

A diferencia del Imperio Bizantino, en el Occidente la va-

riedad de sociedades sin lengua griega dificultaría el proceso de - 

sucesi6n del conocimiento, pocos hombres del siglo podrían leer un 

iaanuscrito griego, lo que implic6 problemas en el proceso de suce-

si6n del conocimiento de estas grandes culturas mediterráneas por - 

las incipientes culturas europeas que, junto con el ascenso del cris 

tianismo, darían por resultado el desarrollo histórico del conoci-

miento científico en el Occidente. 

Muchas de las grandes obras de la antiguedad mediterránea - 

fueron traducidas al latín, destacando las grandes obras de: Hip6cra 

tes, Galeno, Dioscorídes, Oribasio, Alejandro de Tralles, así como, 

las compilaciones latinas de Celio Aureliano. 

Entre los grandes científicos' que aportaron al desarrollo 

del conocimiento médico en la Europa Medioeval, se encontraron mdi 

cos cristianos, paganos, judíos, bizantinos, y los m6dicos-sacenlotes 

de occidente. Contrariamente a lo que sucedía con el desarrollo del 

cristianismo de Oriente, aquí se les re'comend6 a los monjes leer a 

Diosc6rides, Hipócrates, Galeno, Celio Aureliano, y aprender de ellos 

las virtudes de las plantas, dando por resultado a los denominados-

"m6d5cos-sacerdotes" de las Abadías de Occidente. 

Abadías que contenían servicios hospitalarios con una marca 

da estratificación social, estando divididas sus áreas de acuerdo a 

"pobres y peregrinos" y "huéspedes ricos". Estos monasterios y aba- 

días no aportaron conocimientos "nuevos" al desarrollo científico, 
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su labor fue recopiladora, ordenadora, traductora y de "servicio", 

U esfuerzo necesario y básico para la etapa del Renacimiento Europeo. 

Ejemplo de lo anterior se cita	 : "Pablo, obispo de - 

1rida,que entre los años 530 y 560, no vacil6 en practicar por sí 

mismo una operaci6n cesárea. Otro eminente obispo, Masona, fundò en el 

580 un hospital seguramente atendido por cl6rigos. Y aunque en 

modo alguno podemos asegurar que San Isidro practicase personalmente 

la Medicina, es seguro que la parte m6dica de sus Etimologías ejer-

ció gran influencia sobre los clérigos europeos consagrados a la ac 

tividad terapéutica. Pronto, a partir de entonces, se harán ms y - 

mas frecuentes los nombres de personas e instituciones que enlazan 

el sacerdocio con la practica de la medicina". (67) 

Se destacan entre los siglos V al XI en Europa los nombres 

de médicos , como: Boecio, Casidoro, el patriarca San Benito de Nursia, 

San Isidro, el obispo Benodftto Crispo, el Inglés Beda el Venerable, 

UAlcuino, el monje Dungalo, el abad Walahfrid Strabo, el clérigo 	 - 

Heribrandoy Gerberto de Aurilac. Destacándose también de este peno 

do la labor documental enciclopédica y de traducci6n de los monaste-

rios europeos de: Monte Casino, San Cali, Poitiers, Lisieux, Soissons, 

Lyon, Reims, Fulda, Reichenau, Bobbio, Cremona, Vicenza y las escue- 

las Capitulares Europeas predecesoras de los "estudios generales" y 

de las "Universidades" del siglo XIII de: Reims, Chartres, Colnia y 

Magdeburgo. 

Así entonces las diferentes sociedades germánicas, anosa-

jonas, itálicas, "Francas t ' e Ibéricas del Occidente en Europa se	 - 
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u
desarrollan en torno a sus	 relaciones	 sociales	 esclavistas en una - 

U múltiple y compleja interacci6n entre estos pueblos; transformándo-

se gradualmente en sociedades clasistas .feudales,	 en las	 cuales el 

cristianismo romano interaccionará y establecerá cada día	 lazos más 

1 estrechos. 

I

La estrecha relación trono-altar será una forma de pre-

scnuici6n de este tipo de nexos, la apropiación y acumulación de la 

r ique:a social de estos pueblos será "administrada por herederos di 

I	
vinos" y con esto, también, el desarrollo del conocimiento científi-

co presentará un "freno", que aunque no de la misma manera que en - 

I

el Imperio Bizantino, tampoco permitirá florecer a este tanto como 

en el Imperio Arabe.	 - 

U
El desarrollo de la conciencia, lenguaje y conceptos - 

1 científicos de la sociedad feudalista medioeval, sucederá a la con-

tradicción existente entre el conocimiento científico griego-romano 

y el cristianismo-romano-occidental-europeo; más con el tiempo el - 

1	 oscurantismo y la superstición de los integrantes de las sociedades 
esclavistas europeas "accederán" a la aceptacián de "las artes li-

bres". 

1	 La Medicina será denominada por San Isidro, como la 

u

"segunda Filosofía" y dos	 siglos más tarde la escuela Palatina de - 

Aqustrán exigirá oficialmente que ásta sea considerada como "octavo 

1 arte".	 Es importante destacar en este periodo la presencia del empe 

rador Carlo Magno,	 el cual ordena la enseñanza regular del "arte de 

1 curar" y "prohibe expresamente" recurrir a las prácticas "supersti-
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"ciosas" y da un notable auge a las ciencias y a las letras. 

u
Sin embargo, es característico del medievo el lento desa 

1	 rrollo del conocimiento científico en áreas como la Medicina, el "en-
riquecimiento del oscurantismo" y las teorías y prácticas milagreras 

cono los conjuros y ritos que fueron difundidos y practicados por - 

crigos de los cuales obtenían cuantiosas ganancias, dándose por - 

resultado que en el año de 1130 con el concilio de Clei'mont se prohi 

1	 biera a los sacerdotes ejercer la Medicina. 
I

En el desarrollo del conocimiento científico de la Euro-

pa del medioevo, juega un papel importante y fundamental la denomina 

da "arabización" con la cual los investigadores y científicos euro-

peos vieron ampliados sus conceptos, teorías, métodos y técnicas cien 

tíficas al traducir un gran número de documentos árabes, los cuales 

1	 recogían el antiguo conocimiento griego-romano, que había sido enriquecido por 

I	 los árabes y superaba en mucho el conocimiento desarrollado hasta el S 

(3> Io XI por las sociedades feudales de Europa. 

1	 Se daba crédito al trabajo rea lizado por los clérigos, 

perode

óste, no se tenía más que una recopilación y parcial traduc- 

ción de obras griegas y latinas por "miradas no necesariamente cien-

tíficas", y que, por sí mismas dirigían sus "ojos al cielo" antes	 - 

que a los mismos hombres para el esclarecimiento de los nexos causa-

les	 de las enfermedades y	 la muerte.

Las posibilidades científico-objetivas eran limitadas - 

a por una consolidada sociedad clasista, en donde el cristianismo-roma 

u	 - 
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no dirigía 1a actividad espíritu-intelectual de los hombres y de don 

1	 de la superstición y la "cristianización" del conocimiento científi 
'	 co no permitía el floi'ecmiento más que en una forma dispersa y con 

breves periodos de auge. 

El proceso de aral) zac 6n curopco se ve enriquecido  COfl 

la formacién de la legendaria escuela de Salerno al sur de Nápoles—

y, en donde cuatro médicos congregados "fundan" una escuela laica, - 

con finalidades docentes y de asistencia, ésta es creada en el si-

( y lo X por Helino (hebreo), Ponto (griego), Adela (árabe) y Magister 

Sabernus (latíno). 

El modelo de escuela, semejante a las escuelas de la an 

I

tigüedaci clásica, influyó para un nuevo renacimiento en las ciencias 

naturales y médicas; a la par que otras ciencias se vieron enrique-

cidas al conocerse sus avances en el Imperio Arabe, fruto de las - 

I	 mismas traducciones y de la importancia que mostraba el desarrollo del conocimiento científico en dicho imperio. 

1	 La Escuela de Salerno se vió en su máximo desarrollo - 

I con las traducciones de "Constantino el Africano", el cual durante 

10 -años tradujo ms de 30 obras de la Medicina musulmana y que des-

pués de viajar por el mundo Islámico, se convirtió al cristianismo 

en Monte Casino; trabajos en latín que serían importantes para el - 

1	 surgimiento de las Universidades Europeas del siglo XIII. 
1	 Otras importantes escuelas fueron la capitular de 	 - 

I	 Chartres y la de traductores de Toledo, llegando a ser esta última, después de ser reconquistada esta ciudad a los g rabes en el año de 
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1085, la puerta de entrada de la cultura greco-árabe en la Europa - 1	 Medioeval, dado que era rica en manuscritos arábigos, existía una - 
I tradición de libertad ideomática, intelectual, religiosa y su desa-

rrollo material-social le merecía y destacaba como una ciudad impor 

tante. 

1 El trabajo de la escuela de traductores de Toledo fue - 

cuantioso y en muchos campos del conocimiento científico. En Medici 

na y ciencias naturales destacaban las obras de Hip6crates, Galeno, 

Rhazes, Isaac, ludeus, Avicena, Abulqasim, Aristóteles, etc., con - 

6sto, la transformación de Europa fue dada por "la luz" del helenis 

1 
I Para el siglo XII en Europa florecerán las Universida-

des Medioevales como: Bolonia, París y Montpellier; después se agre 

1	 garán: Oxford, Salamanca, Cambridge, Nápoles, Tolosa, Padua y Viena. 
I	 En su interior florecerán cuatro Facultades: la de Teología, Dere-cho, Medicina y Artes. 

1	 Ahora coexistirán el "conocimiento clerical" y "las ar-

tes libres", la sociedad clasista feudal entra en un proceso de - 

deterioro gradual y los denominados burgos empezarán a destacar ges 

tándose una nueva clase social que transformaría, siglos después, a 

las sociedades feudales europeas en sociedades capitalistas. 1
Con la creciente declinación del feudalismo, la secula-

rizacián del mundo avanzaría para no detenerse ni ser obstaculizada 

más; el desarrollo de la nueva clase vigorosa y activa: la burgue-

sía, demandará nuevos cambios; el desarrollo de la actividad prác-
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tico-material de los hombres 	 llevará a la humanidad a un en-

U riquecimiento tal, que el idealismo, la metafísica o la teología - 

I

no podrán explicar, desde sus arcaicas referencias conceptuales y - 

teóricas, el descubrimiento objetivo de la realidad. 

Ante estas contrarias situaciones i'enacerón 	 "las c icn-



cias científicas", que en forma semejante habían sido sumergidas - 

en el oscurantismo, la prohibición y el olvido durante el floreci-

miento del catolicismo Romano y el catolicismo de Bizancio; la di-

I rección espíritu-intelectual del Islam, había demostrado ser más - 

progresita , que la dirección espíritu-intelectual del Cristianismo 

en el denominado periodo del Medioevo. 

I

En el desarrollo del conocimiento y teorías de la salud-

enfermedad del medioevo Europeo se presentan diferentes direcciones, 

1

	

	
estas por el proceso de "cristianización del saber", así como para-



lelamente por la asimilación gradual del arabismo por las socieda-

des europeas, hasta el surgimiento de la burguesía y decadencia del 

1	 feudalismo. 
'

	

	 Los conocimientos cristianizados que se sucedían de la 

teoría humoral y neumática griego-romana interaccionarán con la Fi-

U
losofía, Teología y Metafísica cristiana y darán por resultado un - 

oscurantismo y superstición importante. 1
La génesis del pecado original dará elementos idealis-

tas para promover una teoría doctrinaria que, de alguna manera, su-

perará a la concepción de la S-E Asirio-Babflónica de la antiguedad, 
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1
el carácter de la enfermedad como "pecado" y "prueba", se fomentará 

U	 al interior de una sociedad analfabeta y, en diferente manera, las 

1 teorías humorales y sus posteriores desarrollos estarán presentes - 

en los feudos y cortes por la presencia de médicos exclusivos de es 

tas. 

1	 Sin embargo, con el resurgimiento y desarrollo de las - 

escuelas no clericales y su enriquecimiento te6rico-lógico del ara-

1	 bismo-griego, se abrirán los "ojos" de los científicos y éstos en-
i frentarán frecuentemente el 'Oscurantismo Clerical" y darán las ba-

ses para el denominado Renacimiento en Europa. 

El desarrollo del conocimiento científico de la Europa 

del Medioevo tardío saldrá de su "letargo-anticientífico y oscura 

tista" con nuevos y, cada día, mayor número de científicos; el mé-

todo experimental en las ciencias se desarrollará, así cono nuevos 

conocimientos y teorías. 

La ciencia mádica sucoder, ordenará y enriquecer	 - 

nuevamente sus conocimientos, pero esto se dará con el desarrollo - 

de los trabajos de traducción y análisis de las escuelas de Salerno, 

Chartes y Toledo, y con el sur- iaicrito ¿e las Universidades Eurqeas 

J-1 :icd iocvo

Con cada vez menos obstáculos a las "ciencias liberales' 

stas florecerán lenta y gradualmente entre los siglos K y XV con 
nuevos científicos como: Arnau y Conciliator de Pietro; el latín - 

será la lengua científica; la racionalización del pensamiento del - 
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medioevo tardío se dará con un importante desarrollo de la actividad 

1	 práctico-laboral-artesanal y la ascendente consolidación de las in-
1	 cipientes sociedades burguesas: Inglesa, Francesa, Germana, Españo-

la, Italiana; "una nueva etapa comenzará en esta regi6n del mundo". 

u

f) El Renacimiento Europeo 

Con el Renacimiento Europeo, el auge social de la hur- 

1 promoverá la economía y el desarrollo de l.a ciencia y la cul 

tura; ésta será una etapa "precapitalista" en donde la "nueva" cla-

se social llevar más allá al desarrollo de la humanidad; más sin - 

•	 embargo, y en esencia, sin transformar su carácter clasista. 

El desarrollo de la escritura se verá fomentado corno - 

Jamás antes se había visto, con el avance	 práctico-productivo - 

de la Imprenta; el latín deja	 de ser la lengua de los científi-

cos y surge el desarrollo y fomento de otros lenguajes en los - 

cuales se producirán libros para esa clase intelectual-aristocráti 

ca, en contraste con las grandes masas de siervos, campesinos y ar-

tesanos, que no tendrán posibilidades de acceso a esos logros de - 

au:,aJad. 

La secularización de las ciencias se desarrollar	 len-



tamente y no sin obstáculos, las universidades del medioevo conti-

nuaran ampliando su visión del mundo, pero seguirán partiendo - 

I	 frecuentemente de posturas te6ricas arcaicas. El desarrollo del m 4 -

todo experimental en la Física y en otras ciencias como las Natura-

1e	 '.jj cj	 , :onientar't	 la autoas ja del cad tVO r ; ciencias - 

1



u

u

corno la Anatomía y la Fisiología se verán	 enriquecidas gradualmen-I te; el fomento al desarrollo del conocimiento por la clase hegem6ni 

ca continuará	 y grandes aportes a la humanidad darán	 hombres de - 

ciencia como	 los denominados sabios solitarios:	 Copérnico,	 Erasmo, 

1 Paracelso,	 Vives, Cardano,	 Servento, Galileo, Harvey y Descartes. 

1 Los arist6cratas y burgueses se darán cuenta cada da - 

más claramente del poder que el conocimiento de la ciencia y la tc 

nica les puede otorgar. En las Universidades se desarrollarán proce 

I

sos de rescate del conocimiento útil precedente y se dejarán gradual 

mente de lado los conocimientos anticientíficos o considerados arca¡

cos; ya no serán los monjes quienes se encarguen del "saber" como si 

glos antes, sino que se acudirá a las fuentes directas. 

Los monarcas de los siglos XVI-I y XVIII llamarán a "los 

sabios" a sus cortes y continuarán formando Academias Reales y Uni-

versidades que, igual que en los siglos XV a XVII, destacarán cien-

tíficos como: Newton en Cambridge, Boerhaave en Leyden, Haller en - 

Gotinga, Morgagni en Padua, Spallanzani en Pavia, Barthes y Bordeo 

en Montpellier. 

El dcscubrii:iiento ¿e Amrica en el 1492 y la expansi6n 

de España, Portugal e Inglaterra, hará de 4sto un gran hecho que im 

pulsará la ciencia y la técnica con enormes beneficios econ6micos - 

para estas naciones,al mismo tiempo que se confrontarán culturas - 

muy diferentes que cuestionarán y enriquecerán la ciencia y la tecno 

logra.

13 
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En el desarrollo del conocimiento cientfico se desarro-

han	 varias etapas en las que, paso a paso, se deja de lado el deno 

minado "saber antiguo", perdurará de 6ste lo que la práctica y el - 

tiempo demuestren que es útil y necesario para el pensamiento cient 

fico dominante, el galenismo se modernizará y sus logros perdurarán 

para toda la historia de la humanidad. 

Surgirán y se desarrollarán simultáneamente y en constan 

te interacción el empirismo, el mecanicismo y el organisismo vita--

isita; estas doctrinas superarán el movimiento científico denominado 

humanismo y aportaral interior de las ciencias diferentes elemen-

tos; posterior a las etapas mencionadas será el denominado Evolucio-

nismo, el Positivismo y el Eclecticismo quienes revolucionarán el - 

desarrollo del conocimiento científico durante el siglo XIX. 

En este ascenso de la hunianidad el desarrollo de las - 

u 
E 
u 
1 
1 
I 
u

aiencias irá en íntima in 

social de cada pueblo del 

de ser "griego", "árabe", 

se reflejará cada día más

terdependencia con el desarrollo material~ 

mundo; el conocimiento científico .dejará 

"chino" o "europeo", su carácter social - 

como universal-objetivo y social. 

¿ucediendo al desarrollo de los cOnCe)tOS se. 

dad, el denominado "mecanicismo t ' en las ciencias médicas se referi-

rá a la enfermedad como: afección, desorden morboso, perturbación - 

eetol6ica del cuerpo o máquina corporal; la que y de acuerdo a la 

?x p ericncia de la observación clínica será racionalizada por le de-

noa naJe " iatromecánica".
lo

rl
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•

Para los latromecnioOS ingleses o italianos como: Borelli 

•	 Bellini y Bablivi la enfermedad la explica	 como: alteración de la - 

1

	

	 dinámica, alteración de los mecanismos hemodinmicos y químicos o - 

alteración del movimiento circulatorio de los espíritus (enfermedad 

mental).

Se referirán a la fiebre como: "la acumulación de la ma 

tena tóxica en los espacios interfibrilares, que generan un estre- 

mecimiento de las fibras"; lo que para Lain Entralgo se resume como: 

"En suma: para los iatromec.nicos, la enfermedad sería una disposi-

ción anómala de las fibras del organismo y de las relaciones mecáni 

cas de estas con los fluídos orgánicos. Por obra de la cual padecen 

morbosamente las funciones que de la actividad de unas y otros re-

sultan". (68) 

Otra doctrina importante en el desarrollo de la concep-

ción de la salud-enfermedad fue la generada y desarrollada por el - 

suizo Paracelso y el belga Van Helmont la del primero es amplia, 

oscura y frecuentemente genial: fue todo un personaje "mítica" que 

cultivó finalmente la alquimia y la medicina, aportando numerosas - 

ideas, teorías y clasificaciones que servirían de base para nuevos 

conocimientos. 

Su obra	 su '-ida fue criticada pero también seguida - 

[)O r otrus	 en lo referente a la salud-enfermedad se

destaca que: "Paracelso es un ontologista de la Nosología; las en-

internas son para él entes vivos, realidades Sustantivas 

4)



y en iltimo tórmino no procederían del desorden de los elementos, - 

que esto es en ellas consecutivo y secundario, sino del desarrollo 

de semillas morbosamente sembradas en el organismo; bien derivadas 

de la constitución, desde el comienzo, por tanto de un semen - - 

yliastrum (hidropesia, ictericia, gota), bien de una corrupción ul-

terior del organismo, por tanto de un semen cagastrum (pleuritis, - 

pestilencia, fiebre)"	 (69) 

Los orígenes etiológicos de las enfermedades serían cm 

co: el conjunto de las acciones nocivas que el cosmos ejerce sobre 

el organismo humano como las epidemias o las alteraciones morbosas 

biológicas; los tóxicos y alimentos que por la incapacidad funcional 

en el "arqueo" del estómago llegan a causar enfermedades; las pro-

pias por la constitución, sucesión a las formulaciones hipocrático-

galónicas y que darían bases a la denominada patología constitucio-

nal, la posible acción nosógena del pensamiento, la voluntad y la - 

imaginación y por último, las enfermedades producidas directamente 

por "el castigo divino". 

Paracelso también describe numerosas enfermedades que - 

darían base a las ahora denominadas enfermedades profesionales, bio 

química de las enfermedades y enfermedades mentales. 

Por otra parte Van Helmont sin ser tan basta su aporta-

ción teórica sobre la etiología, clasificación y descripción de las 

enfermedades aporta 	 conceptos como: enfermedad local y enfermedad 

específica; clasifica 	 a las enfermedades como hereditarias y las



1 
u 
I	 producidas por causas externas y así por último se refiere a las - enfermedades como un proceso formado de cuatro etapas: 1) una afec-

I

ción primaria, 2) la concreción de esa afección, 3) la realización 

de esa idea en un desorden de los fermentos del 6rgano afecto y por 

1	 último 4) las alteraciones materiales y los síntomas localizados en 
I	 ese desorden que se concreta en el paciente y para el médico. Los - anteriores científicos pertenecieron a los siglos XV y XVI, respecti 

1
La Anatomía, Fisiología, Anatomía patológica, Clínica, - 

•	 Farmacología, Cirugía experimental, Cirugía general y especializada 

se desarrollarán gracias 	 a la practica	 del método experi-

mental interaccionando con otras ciencias y ante la aproximación o 

1
	

"descubrimiento" del cuerpo humanoj la disección y la autopsia ser-

virán en la ampliación de los nexos, objetivos y relaciones causa-

les que harían desarrollar nuevos conceptos y teorías en torno a la 

enfermedad y la salud de los hombres. 

I

Pero estos nexos y vínculos causales de la enfermedad y 

el desarrollo de formulaciones lógico-objetivas de las mismas, no - 

s610 dejaría de lado gradualmente formulaciones teóricas imaginati-

vs y supersticiosas sino que establecerá nexos con el hombre en - 

1	 su dimensión social-laboral, genético-biológica, biológico-pensante, 
y se darán las bases para el desarrollo de ciencias como: la Epide 

miología, la Genética, la Embriología, la Bioquímica, la Medicina - 

1	 del trabajo, la Patología, la Psiquiatría, la Psicoterapia y la Me-
dicina social. 

1 
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De este periodo también se destaca la invención y desa- 

rrollo de las armas de fuego (siglo XIV) y su posterior utilización 

aue determina	 a las enfermedades "bélicas", que vinieron a formu 

lar nuevos planteamientos teóricos y conceptuales. 

La cirugía avanzó, las técnicas para la amputación de - 

miembros, la disección de un colgajo para cubrir un muñón, la pro-

gresiva sustitución de la hemostasia con el cauterio por la ligadu-1	 ra del vaso, fueron algunos, entre muchos de los logros de la ciru-
gía "gracias" a la invención de las armas de fuego. 

I

La concentración de grandes poblaciones en los núcleos - 

urbanos, también presentaba "fenómenos mórbidos" como: los de fie- 

bre Tifoidea, enfermedades venéreas y cutáneas; en las ciudades pr6 

ximas a los pantanos se intensificaban "las fiebres del pantano" - 

1	 (paludismo); en los núcleos urbanos de "menesterosos", también se - 
I	 intensificaban enfermedades como el Raquitismo, la Peste, el Tifus exantemático, la Discentería o la Influenza que preocupaban	 se 

1	 riarnente a la alta aristocracia ya lacada vez más importante burgue 
ia.

También	 destaca	 la relación existente entre el es-

1	 corhuto y las grandes travesías que se efectuaban en alta mar con - 
dirección al "nuevo continente". El incremento floreciente de la si 1 filis y la prostitución en Europa a la par del incremento de las - 

I

condiciones de miseria social y de explotación de la mujer, y por úl 

timo la identificación de la "gota", como enfermedad de aristócratas 

1	 y burgueses. 
1
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I Todos estos ejemplos referidos en la historia nos hablan 

de ese gradual desarrollo del conocimiento científico de las enfer-

medades, las

	 condiciones en las cuales	 se presentan,	 sus posibles	 - 

causas y sus efectos. 

Así y en estrecha interacción y contradicción se dcsarro 

han las tócnicas diagnósticas, la clínica se instrumentaliza e in-

corpora el uso de la química para el diagnóstico;	 la conquista grá. - 

dual del nuevo continente viene a enriquecer la Biología y la Farína 

cología con nuevas plantas;	 la olvidada práctica preventiva de la - 

variolización de origen chino e hindú se reincorpora por medio de - 

la inoculación experimental a un niño por el módico inglés Edwarcl 

Jener en el año de 1796, y esto hace cuestionar ampliamente el am-

biente científico imponiéndose la vacunación en el mundo entero	 - 

años después.

La clase dominante, presta cada día más atención a la - 

ciencia y la tecnología en Europa y con esto la Medicina se ve ante 

una cada vez mayor infraestructura hospitalaria, universitaria y - 

humana; la salud y la enfermedad dejan de ser cada día más un asun-

to del individuo, el proceso de socialización será cada vez mayor, 

se legislará cada vez con más atención en lo referente al ejercicio 

de la Medicina y se otorgarán recursos económicos con los cuales se 

luchará contra la enfermedad y su prevención pero ósto ahora como - 

un elemento más de la vida social. 

La esperanza de "alejar" cada día más el fenómeno de la 

enfermedad en la humanidad se difundirá primeramente como aspira-

^ 1 

^ 1 
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ci6n que no profundiza en la estructura social clasista inobjetable 

pero dentro de esa moral "humana, caritativa o filantrópica", los - 

científicos objetivos preferirán la secularización del conocimiento, 

entrarán en contradicción con la visión clerical e idealista del - 

mundo y "frecuentemente" y sin dejar de ser "creyentes" aportarán - 

con sus planteamientos materiaies,nuevos elementos, técnicas y mto 

dos para la aproximación infinita y cognosible de la realidad. 

De lo anterior en relación a la enfermedad y la salud - 

anota P.L. Entralgo lo siguiente: "La enfermedad es por esencia un 

mal físico para quien lo sufre y por tanto para la sociedad humana; 

pero la actitud ante la enfermedad cambia con el carácter del enfer 

mo y con la índole del grupo social al que pertenece. La creciente L - 

estimaci6n de la existencia terrena, rasgo característico de la vi-

da humana durante los siglos que solemos llamar modernos, da lugar 

a una mutación considerable en la estimación personal y social de 

la enfermedad, en tanto que posible preludio de la muerte. 

Frente a la idea medioeval de ósta como un evento nivela 

dor y arrollador, por una parte, y ante el tan acusado -menosprecio 

del mundo- de la ascética del Medioevo, por otra parte, se levantan 

ahora cada vez más acusadas, el ansia de vivir sobre la tierra y la 

consciencia de que el arte de dirigir la vida propia puede ayudar - 

eficazmente al logro de ese fin ¡Vivamos el da de hoy! dicen en la 

Florencia renacentista...-Pronto veremos alargarse nuestros días-

dicen en el primer tercio del siglo XVII, la verdad, la	 libertad y 

la	 salud serán para el	 filósofo J. Toland los bienes supremos"	 (70).

14 
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1	 f) Tiempos Modernos, Eüropa y Norteamérica. 

En el siglo XIX en Europa, el desarrollo del conocimien-

to científico de las enfermedades entra en una nueva fase de apro-

ximación con el desarrollo de la actividad investigativa explorato 

ria de la autopsia, la disección experimental, el desarrollo de 

los métodos físicos y químicos en la exploración del paciente enfer 

mo, la Anatomopatología, Fisiopatología y Micropatologa. 

Las denominadas "mentalidades" anatomoclínicas, fisiopa-

tológica y etiopatol6gica entrarán en una "etapa de auge" en donde 

y del establecimiento de nexos macroscópicos de las enfermedades, 

se pasará al establecimiento de los nexos microsc6picos causales - 

de las enfermedades. 

La visión de los médicos e investigadores se amplía	 -

el desarrollo del método anatomoclínico en el sujeto enfermo y su 

correlación con la lesión anatómica en el cadáver por medio de la 

autopsia aportará día a día nuevos elementos objetivos que al ser 

observados reiteradas ocasiones y desarrollarse nuevos procedimíen 

tos práctico exploratorios, permitirán establecer nuevas nociones, 

teorías y conceptos científicos sobre las enfermedades que interac 

cionarán con los precedentes y cada día 	 el grupo de investigado

res e individuos estamentalmente dedicados al estudio de la salud-

enfermedad, estarán más próximos a la comprensión causal y condi-

cional de la enfermedad y la salud en el hombre. 

Los investigadores franceses, ingleses y alemanes, apor-
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I	 tarán con su actividad investigativa de la enfermedad, nuevas no-ciones, teorías, conceptos, rnótodos y técnicas exploratorias de - 

I

las enfermedades como: lesión anatómica, mótodo anatomoclínico, - 

auscultación toráxica, signo físico, dilatación bronquial, edema 

1	 pulmonar, tisis tuberculosa, cirrosis hepática, afección de las 
I	 válvulas cardíacas, reumatismo cardioarticular, bocio exoftlmico, edema anginoso neurótico, enfermedad de Addison, úlcera gástrica, 

I

apendicitis, paraplejia cerebral espástica, esclerosis múltiple, 

esclerosis lateral amiotr6pica, epilepsia jacksuniana, síndromes_ 

1	 bulbares, síntomas espontáneos, patología celular, embolia, trom-
bosis, leucocitosis, inflamación parenquimatosa, hipertrofia, apia 

sia, hiperpiasia, metaplasia, agenesis, diapedósis de los leucocitos. 

1	 La teoría acústica de la experiencia percutoria y auscul 

I	 tatora, la creación de los primeros estetoscopios, la localización de lesiones anatomo-funcionales mediante recursos eléctrico-especia 

1	 lizados, como los primeros electrocardiografos, la localización y 
denominación del reflejo patelar de Aquiles y el fenómeno de	 - - 

1	 Babinski; así como los conceptos de vacunación, toxina, antitoxina, 
I	 antígeno, anticuerpo, lisina aglutinina, precipitina, especifici--dad inmunitaria, fagocitosis, opsoninas, anafilaxia, enfermedad 

1	 del suero. 
I

La creación de numerosos instrumentos de medición y ob-

servación como: el oftalmoscopio, laringoscopio, citoscopio, bron-

coscopio, rayos X (Rx) y sus progresivas aplicaciones. El descubri 

miento de numerosos gérmenes patógenos sobre todo después del año 

1



1 
1

de 1870, innovaciones técnicas para el estudio y cultivo en el la-

1	 horatorio de los gérmenes patógenos, la esterilización por vapor. 
1	 El desarrollo de importantes investigaciones de grupos 

I humanos como las: investigaciones epidemiológicas en relación al - 

cólera, la fiebre tifoidea, el paludismo, la fiebre recurrente, la 

tuberculosis humana y bovina, la peste, la enfermedad del sueño, - 

el desarrollo de la teoría general de la enfermedad infecciosa. 

•
Estos últimos aportes desarrollados por R. Koch y colaba 

U
radores; los trabajos de Pasteur sobre las fermentaciones, la en-

fermedad del gusano de seda, y la bacteridia carbuncosa que mataba 

U esta última, a 20 de cada 100 ovejas y que llevaba a la ruina a - 

U

la industria de la lana y la seda en Europa y que con el descubri-

miento de Pasteur y el desarrollo de la "vacunación preventiva"; - 

la pasteurización, en el caso de las industrias del vino y la cer-

veza, y sus aportes y desarrollos que en el campo de la microbiolo 

1 gía harán junto con R. Koch y E. Klebs, entre muchos otros investí 

I

gadores del siglo XIX y principios del siglo XX una transformación 

desarrollo, jamás alcanzado anteriormente en el desarrollo del - 

1	 conocimiento científico de las enfermedades en el hombre. 
U

De lo anteriormente referido se observa,	 que en ese perla 

do la investigación científica generé y desarrolló numerosas nocio-

ns que ante el éxito económico que representaba para la humanidad, 

haría de estas ciudades de Europa durante un tiempo, las grandes	 - U capitales del "saber y práctica cienEífica" y darían las bases para 

1 el	 surgimiento y desarrollo de nuevas ciencias, nuevas 	 técnicas y 

1
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	 métodos, así corno nuevas concepciones y teorías en torno a las en fermedades del hombre y su salud. 

Así entonces de la confrontación de la Anatomía clínica 

I	 de las enfermedades, el análisis del historial del enfermo y la - autopsia, se conformará la Anatomía patológica; siendo sus princi 

pales representantes, entre otros: Rokitansky, Cruveilhier y R. 

Virchow. Al interior de este grupo de científicos del siglo XIX - 

I se desarrollaran nuevas teorias" en torno a las enfermedades	 - 

I	 como "la doctrina de la crasis" de Rokitansky, que perdurará por algún tiempo mientras se consolidan las teorías microbiológicas. 

Esta teoría de la crasis y sin dejar de suceder la teo-

ría humoralista, concebía a la lesión orgánica como una "discra-

sia previa hemática general" consistente en la alteración oxida-

tiva de la albúmina (cancerosa, tifosa, exantemática o tuberculo-

sa) o de una fibrina (inflamatoria, cruposa o tuberculosa) y que 1	 en los focos inflamatorios las células "purulentas" se formarían_ 
I

a partir de un "exudado plástico" procedente de la sangre (espe-

cie de blastema originario). 

Así también y, por otra parte la teoría de R. Vircho ¿e 

la Patología Celular, ampliará la visión de los investi-

gadores y a formular nuevos conceptos que darían bases para desa-

rrollos ulteriores en el estudio de la enfermedad "cíto-histológi-

I	 ca" y que vendría a contradecir o enfrentar la "doctrina de la crasis". 
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Para R. Virchow su teoría patol6gica celular de las en-

fermedades se basa	 en tres principios: 

1) Principio de localización. 

2) Principio de la lesión celular entendida ésta como al 

teración de los elementos celulares o como afección' - 

pasiva reacción, lesión y parálisis. 

y por último 

3) Principio del peligro, en donde se diferenciaban las 

células enfermas y las sanas. 

Así también y en oposición a la teoría patológica celular, 

otro investigador Cohnheim desarrolla la teoría vascular o circula-

toria del foco inflamatorio, en donde la noci6n de diapedesis y pro 

ceso inflamatorio del foco infeccioso empiezan a configurarse, para 

con el tiempo, desarrollar la actual teoría infeccioso-inflamatoria. 

La interacción de estas tres teorías consideradas como del - 

grupo de los anatomoclnicos del siglo XIX en la que se suceden vie 

as concepciones y se contraponen nuevas nociones, que a la par del 

desarrollo práctico-investigativo amplían el conocimiento científi-

CQ

Pudiéndose resaltar que con el desarrollo de la actividad 

práctico-clínica en la exploración del enfermo, el análisis del ex-

pediente o historial del enfermo y el desarrollo de la autopsia en 

Í ntima interacción con el establecimiento de los nexos entre los L - 1	 "grupos" de enfermedades dan a la consciencia, lenguaje y conceptos 
científicos en la Medicina un auge y enriquecimiento sin preceden-
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tes en la historia. 

Sucediendo al desarrollo previo alcanzado por las cultu-

ras de la antigüedad y del medioevo, hacen que en el denominado - 

tiempo moderno la aproximación a la esencia del fenómeno de la - 

enfermedad se establezcan sus correlaciones y nexos con la reali-

dad, al interior y al exterior del cuerpo humano, el establecimien 

to de relaciones objetivas y condicionales, el efecto y sus posi-

bles causas y se articulen cada día más su íntima relación y con-

tradicción con la naturaleza material-social-pensante del ser huma 

no.

A la par del desarrollo relativamente autónomo de las - 

ciencias médico-biológicas y físico-químicas, éstas se enriquecen_ 

con nociones, conceptos y teorías de las enfermedades que las en-

tienden como: proceso energético-material o alteración metabólica. 

Junto con el mejoramiento e innovaciones de los métodos 

exploratorios físico-químicos en el hombre, el método experimental 

en las ciencias médico biológicas y el desarrollo de la tecnología 

permitió día a día la producción de nuevos instrumentos de registro 

y medición como: el Kimógrafo, el esfigmógrafo, £lebógrafo, pol- 

grafo y el electrocardiógrafo, producidos por la actividad cientí- 

Lico-investigativa de hombres como Ludwing, Vierordt, Marey, 

ackenzie y Einthoven; todos del siglo XIX y principios del XX. M  

Dentro del denominado pensamiento fisiopatológico de la 

enfermedad se sucederán y desarrollarán nociones y doctrinas espe-
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culativas, idealistas, dogmáticas y anticientíficas que corno "la 

1	 Teopatológica" de D.G. Kieser, F. Jahn, K.R. Hoffman y J.N. Ringseis 
1	 se referirán a las enfermedades como: "Un egoísmo del polo negativo 

o telúrico del organismo, regresión, animalización..." 

Es decir y en cierta medida estos autores del siglo pasa 

LIO, denominados también naturalistas-filósofos retrocederán ante el 

avance objetivo de las ciencias, a posturas como la Asirio-Babilóni 

ca de antes de nuestra era; grupo "culto" de intelectuales que dis-

taba mucho de florecer nuevamente, más sin, embargo, y ante las con-

diciones de miseria intelectual corno forma de explotación de las - 

grandes mayorías, óstas se revitalizarán de alguna manera en el pue 

bio analfabeto y reactivarán viejos esquemas oscurantistas desarro 

1	 Liados y arraigados durante siglos. 
U

Por otra parte y en contrapartida a formulaciones como - 

la anterior, el grupo de los denominados "fisiopatólogos científi-

cos" desarrollará conceptos y teorías corno: metabolismo basal, cur 

I

va térmica, signo físico... con el desarrollo de la Patología expe-

rimental, se investigarán los vínculos existentes en la contagios¡ 

dad de la tuberculosis, los procesos embólicos, las alteraciones - 

pulmonares consecutivas a la sección del vago, la hipófisis o el - 

U páncreas, que investigadores como: Wunderlich, Trube, Baereusprung, 

I

Schonlei, Skoda, Horsley, Cohheim, Bernard, entre muchos otros, apor 

tarán enormemente al desarrollo del conocimiento científico de las 

1	 enfermedades. 

U

En palabras de P.L. Entralgo, los principios cardinales - 
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1
del pensamiento fisiopatol6gico de la S-E, con: 

1	 l) En su verdadera y fundamental realidad, la enfermedad 

I

es una alteración morbosa, sin soluci6n de continuidad con el esta 

do de salud, del peculiar proceso material y energético en que la 

vida consiste, es por tanto, actividad, dinamismo. 

2) El conocimiento científico de dicha alteración debe y 

1	 puede ser obtenido estudiándolo por dos caminos complementarios en-
tre sí: el empleo de los primeros recursos analíticos mensurativos 

y gráficos que ofrecen la física y la química, y la aplicación me-

1	 tódica de la Patología experimental. 
3) El cuadro sintomatológico no es sino la expresión in-

mediata y sensible de ese desorden procesal". (71) 

1

	

	 Como se mencionó al principio del presente apartado, ci de 

sarrollo de la Microbiología, fomentado ampliamente por las reper-

cusiones de las epidemias en la humanidad y las agroindustrias de - 

1	 la seda, el vino, la cerverza y la lana; llevó,a los investigadores 
del siglo XIX, al descubrimiento del germen del carbunco, y al as-

censc en la actividad experimental de las ciencias. 

Las nuevas metas en torno al desarrollo	 industrial de	 la	 - 

cada da más consolidada sociedad clasista capitalista, 	 exigirían 

a pasos gigantescos el desarrollo de la ciencia y de la tecnología 

quedarían por resultado la denominada revolución industrial euro- 

pea y los nuevos mercados internacionales; dejando fr.ecuentemente 

de lado las formulaciones oscurantistas o no explicativas de los	 - 

procesos importantes de la vida, al interior de esta "nueva" so-

0 ciedad.
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Con el descubrimiento de los gérmenes patógenos por los 

"cazadores de microbios", se darían las bases para el surgimiento, 

primeramente, de la Microbiología, después y al interior de la medi 

cina la Microbiología Módica, y de ósta la Inmunología y la Inmuno-

terapóutica; así también, se sentarían las bases para el enriqueci-

miento de la Epidemiología, la Salud Pública y la Patología tropi-

cal; que junto con la Anatomía clínica y la Fisiopatología darían - 

a los conceptos salud-enfermedad una nueva dimensión. 

El vocabulario al interior de estas ciencias se vería - 

cada día ms enriquecido y numerosas nuevas nociones y teorías se-

rían desarrolladas, destacándose entre muchos investigadores: los 

aportes de "la teoría de los gérmenes" (1878) del químico francés 

Pasteur; las "reglas de Koch" (1882) y su ulterior desarrollo temá-

tico, sostenido por R. Klebs entre los años 1877 y 1889. Por tanto 

para el denominado pensamiento etiopatológico y de palabras del Dr. 

P.L. Entralgo los aciertos principales de este pensamiento fueron: 

"a) La enfermedad es siempre infección; las agresiones - 

físicas o químicas sólo dan lugar a verdaderas enfermedades y dejan 

de ser meros accidentes nocivos cuando una tnfecci6n se sobreañ:uie. 

b) La enfermedad, caso particular de la dariniana lucha 

por la vida, es la expresión dé un combate entre el organismo y el 

microbio. Respecto del estado de salud no hay en ella, por tanto, - 

una diferencia meramente gradual, como afirmaban los fisiopatólogos, 

sino un contraste biológicamente cualitativo. 

c) La índole nosográfica del proceso morboso, y por tan-
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to su cuadro clínico, dependen de la peculiaridad biológica del	 - 

germen infectante. . ." (72) 

Con el desarrollo y consolidación de las nuevas especia-

lidades médicas también se conformaban y desarrollaban otras como: 

la Pediatría, Neurología, Psiquiatría, Dermatología, Venerología, 

Gastroenterología, Cardiología y la Fisiología. 

Especializaci6n de la ciencia médica que teniendo como - 

finalidad la profundización y 

enfermedades del hombre en la 

nes, conceptos y teorías, que 

aparente o real contradicción 

la comprensión de la naturale

el ahondamiento en el estudio de las 

tierra, permitía aportar nuevas nocio 

en interacción y frecuentemente en - 

con otras, daban nuevos elementos en 

za humana del fenómeno salud-enfermedad. 

A la vez que el carácter social del enfermo era cuestio-

nado en 1848 por R. Virchow y por otra parte Ad. Meyer tratando de 

superar la pugna entre las orientaciones somáticas y las psicopatol6 

gicas desarrollaba la noción y teoría de la Psicobiología (fines si 

'710 XIX).

Hasta aquí y de una manera un tanto t t radiciona1 I? en la 

periodización de la Historia, se ha apuntado el desarrollo del con-

cepto salud y enfermedad justo hasta los años 1914 a 1918, que con 

la Primera Guerra Mundial marcan el inicio o el principio de desmo-

ronamiento del Capitalismo en el mundo, así como el surgimiento - 

del primer estado socialista al finalizar ésta en el año de 1918, - 

1
	 Tue transformaba la vieja y aristócrdtica	 Rusia Zarista en la Unión 
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de Repúblicas Soviéticas Socialitas. 

Por otra parte y ante la amplitud y virtual imposibili-

dad de continuar ahondando en la misma forma en el desarrollo de - 

las nociones, conceptos, teoría y lógica de pensamiento seguido al 

interior del pensamiento científico en torno a los conceptos salud-

enfermedad nos limitaremos a referir algunos planteamientos genera-

les dentro de la misma línea desarrollada y a pasar a la etapa si-

guiente del presente trabajo. 

Con el surgimiento, desarrollo y consolidación del capi-

talismo en Europa y en Norteamérica el desarrollo del conocimiento 

científico y técnico en el mundo. l' humanidad estará día a día en - 

mejores condiciones de aproximarse al conocimiento de la enfermedad 

la salud en el hombre. La burguesía será quien como "nuevo" grupo 

hegem6nico desplazará con el apoyo de los siervos, campesinos, arte 

sanos y los obreros a la aristocracia, tomará el poder de las nacio 

nes y fomentará sin precedentes en la historia de la humanidad el - 

desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Sin embargo esto lo hará ante la clara visi6n de incre-

mentar 3U5 ingresos econ6micos, su poder político social, sus bene 

ficios materiales y su hegemonía intelecto-espiritual; las clases 

explotadas tomarán consciencia lenta y contradictoriamente de esta 

nueva "libertad, igualdad, democracia y fraternidad" 

La "belle poque' se resquebrajará paulatinamente y rnos-
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1 
I	 trará "qué, del desarrollo científico y técnico", y para quién le es de interés; la primera bomba atómica será construída y utilizada 

en nombre de la paz, la "libertad" y la "democracia" por una nación 

capitalista durante la Segunda Guerra Mundial, contra dos ciudades 

civiles japonesas, por miles se contarán los heridos y muertos. La 

amenaza atómica contra la humanidad será fomentada por el capitalis 

mo internacional. 

De ese desarrollo apresurado e impactador de la ciencia 

y la tecnología la ciencia médica "tomaría y adaptaría" muchos ele-

mentos científicos y técnicos que con el desarrollo de la Física, - 

Química y la Electricidad entre otras, le permitirán "tecnificarsc" 

e implementar instrumentos de registro y experimentación que fácil¡ 

tarán el estudio del enfermo. 

El desarrollo de las especialidades para la comprensión 

de la salud-enfermedad al interior de la ciencia médica en los nive 

lessanitario-social, epidemiológico-estadístico, psiquiátrico, psi-

coanalítico, psicológico, anatomopatol6gico, fisiopatológico, bio-

químico, inmunológico y genético se dará como un "fenómeno" parti-

cularmente necesario para el desarrollo de cada una de las "áreas" 

de investigación y de sus obetivos. 

Desarrollándose como doctrina principal y en torno a la 

cual girarían muchas de las especialidades médicas, la Teoría mono-

causal de la producción de las enfermedades que se desarrollará 	 - 

hasta que después y ante sus limitaciones se transforma 	 en la - 

1	 teoría rnulticausal de la producción de las enfermedades que hoy co-
1	 157



nocemos principalmente como la historia natural de las enfermedades 

de Leven y Clark Muevas ciencias especializadas de la Medicina se 

desarrollarán como la Medicina interna,la Endocrinología, Hematolo- 

gía, Nefrología, Alergología, Reumatología, Geriatría y Anestesio-

logía.

Las nociones, teorías, conceptos y lógica de pensamiento 

de los anatomopatólogos, fisiopat6logos y niicropatólogos en desarro 

llo del siglo XIX, se sucederían, desarrollarían y consolidarían - 

como formas dominantes del pensamiento científico de la enfermedad: 

"La concepción de la enfermedad como puro desorden orgánico, conci-

be y explica la realidad del enfermar humano; y examinando óste se-

gún tres de los modos cardinales de su constitución: el inmunitario, 

el funcional, el metabólico-degenerativo, el resultado, formal ha - 

sido el mismo: la complicación de las tres grandes mentalidades del 

pensamiento módico ochocentista, a la Anatomía clínica, la Fisiopa-

tología y la Etiopatobogía, en una explicación a la vez procesal y 

biológico-molecular de aquel desorden. Una primitiva alteración bio 

química y biofísica más o menos bien localizada (la causa sinócti-

ca de la enfermedad) da lugar en las células y los humores a altera 

ciones morfológicas más o menos duraderas (para el anatomopatólogo, 

las lesiones) y/o transtornos funcionales más o menos graves (para 

el clínico, los síntomas), que también procesalmente transcurren 

hacia la curación o hacia la muerte del territorio orgánico afecto 

o del organismo entero; lesiones y transtorno5 funcionales resolu-

bles asimismo en estados y mecanismos de carácter biofísico y bio- 

químico". (73)
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Así entonces ante un mismo objeto de estudio 

1

	

	 hombre enfermo' la ciencia médica en íntima relación con otros cam-



pos del "saber y la práctica" científica y ante un impresionante - 

desarrollo de la actividad productiva de la humanidad; el desarro-

llo del concepto científico de la salud y de la enfermedad se pre-

senta desarrolladodesde múltiples especialidades del saber y queha 

1

	

	 cer científicos, presentándose "intentos y definiciones" integrado-



ras que algunos autores como Hernán San Martín o el mismo P.L. 

Entralgo presentan en sus trabajos recientes. 

Hasta aquí se ha pretendido estructurar con un eje inves 

1	 tigativo alternativo el desarrollo material-social de los conceptos 
salud-enfermedad en la historia de la humanidad, aproximación no - 

1	 terminada y con múltiples limitantes y errores, que tiene por obje-
I to establecer un marco de referencia histórico-lógico-materia- 

lista del cual se establecerán algunos puntos de referencia, sin - 

pretender nunca haber reescrito la basta y particular historia de - 

la Medicina de los pueblos del mundo. 

Problema que cada día se hace más necesario ante los	 - 

errores de los historiadores actuales de hacer de la Historia: Una 

mirada imaginativa, sin clases sociales, antropocentrista y parcial; 

y de la cual sólo con una mirada objetivo-materialista-lógica podre-

mas recuperar y comprender desde "esa" perspectiva al presente, en - 

su aproximación-gradual e infinita por conocer la realidad y, al in 

tenor de ésta, al hombre como ente material-pensante-social. 

Finalmente es necesario destacar, que con el desarrollo 
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afirma que la actividad desarrollada por los médicos es una"expre-

sión de la sociedad" y de las relaciones instauradas entre los hom 

bres en el desarrollo histórico. 

Adelante reflexiona y se cuestiona: ¿Qué quiere decir 

ser médico? y refiriéndose en un primer momento a la historia de - 

la Medicina que conocemos apunta: "Esta historia no es de gran uti 

lidad, porque se trata de una historia escrita al margen de todo - 

intento de historicidad. En realidad se trata de una cronología, - 

de una historia escrita en términos de aprendizaje progresivo por 

parte de la humanidad, de los medios más id6neos para curar las en 

fermedades o, en general para la protecci6n de la salud, entendien 

do por ésta: un bien precioso para todos, universalmente reconoci-

do como tal, de modo que no es necesario definirla" 

Agrega	 en torno a la historia de la medicina que co-

nocemos que ésta todavía no se ha verificado totalmente, quedando 

la duda sitemática de todo cuanto parece obvio, y así propone que 

por esta razón no nos contentemos con definir la medicina en tér-

minos de su finalidad consciente "acción contra la enfermedad, a 

favor de la salud" sino que deberíamos preguntarnos: ".Qué de-

finiciones se han dado en los diversos períodos de la historia de 

modo implícito o exp lícito de la salud, de la enfermedad y ante - 

todo de la Medicina? Entonces comprobamos que históricamente la 

definición de enfermedad y de salud es diversa, pero también per-

cibimos que la Medicina presenta una serie histórica de comporta-

mientos diversos, proponiendo Laura Conti eres definiciones: 
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rl
1 - La salud corno: Cenestecia, "sensación satisfactoria 

de nuestro cuerpo, independientemente de los sentidos"; la enferme 

dad corno sufrimiento y la Medicina como técnica para eliminar el - 

II
1

dolor. 

u - La salud en cuanto realización de un determinado mode 

lo ideal o de "normalidad"; la enfermedad como diversidad y la me-

dicina como restitución de la normalidad. 

- La definición escolástica de enfermedad como disminu-

ción de la probabilidad de supervivencia de un individuo determina 

do o corno disminución de la probabilidad de propagación de la espe 

cje a través de un individuo determinado. (75) 

De estas definiciones la autora hace algunos comenta- - 

nos y con relación a la primera apunta que estas "concepciones" - 

no sirven para nada dado que también en la historia de la Medicina. 

se dan ejemplos de la Medicina con relación a conservar la fecundi-

dad o la estética de los individuos. 

En relación a la segunda la autora comenta que esta de-

finición contiene una "profunda religiosidad y corresponde a perro 

dos corno la Edad Media" en donde existía una compatibilidad admira 

ble fruto de un sistema ideológico y político de gran coherencia; 

y con relación a la tercera definición se refiere como si ésta fue 

ra resultado de "una relación de competencia entre los hombres" 

Al final Laura Conti en su trabajo titulado "Estructura 

Social y Medicina" en el subtema "Qué nos dicen los hechos" en rela 
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ción al trabajo médico y la ciencia médica concluye: "Nos dicen 

que la Medicina es una lucha por la vida, contra la muerte? Si así 

fuera deberíamos decir a la gente: no os daremos balsámicos para - 

vuestros bronquios, porque debeis respirar aire puro; no os daremos 

tranquilizantes para vuestras neurosis porque debeis suprimir la - 

causa de las mismas; no os daremos protectores hepáticos para vues 

tro hígado, porque no teneis que comer alimentos artificiales; no 

os daremos cortisonas para vuestras alergias, porque teneis que su 

primir 'las substancias' alérgicas; no os daremos vitaminas o amino 

ácidos, porque necesitais comer carne y fruta; no os ofreceremos - 

nuestra paciente comprensién mercenaria, proque el amor teneis que 

hallarlo en las mujeres 'o respectivamente en los hombres' y en la 

solidaridad entre los compañeros. 

No os firmaremos 'días de enfermedad' porque teneis que 

reducir la semana laboral y construir ciudades en las que no sean_ 

necesarias horas diarias de conducci6n o agolpamiento en los auto-

buses cargados de gente. Deberíamos comportarnos de este modo si - 

la Medicina realmente se orientara a la conservacién de la vida o 

a la Cenestecia ideal. 

Sin embargo, ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos en rea 

lidad? Según mi opinión nuestra actuacién y nuestros conocimientos 

biológicos se orientan a la conservación y al aumento de la compe-

tencia en una sociedad que precisamente se define por la competen-

cia, y sobre todo por la competencia productiva. En realidad nues-

tro comportamiento tiene su lógica: la 16gica de la competencia; - 
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crear un tipo de vida con menos stress y que redujera los casos de 

infarto, significaría disminuir la competencia en nuestra vida, 

por esta razón no lo hacemos, no somos los sacerdotes de la vida, 

somos los sacerdotes de la competencia". (76) 

De todo lo anterior en relación a la autora en mención, 

anotamos las siguientes consideraciones: 

- Se refiere a la salud como: sensación satisfactoria 

de nuestro cuerpo y/o modelo ideal de normalidad, criticando su ca 

rcter limitativo e idealista. 

1

	

	 - Agrupa a las definiciones de enfermedad como: "sufri- 
miento", "diversidad" y/o como disminución de la probabilidad de su 

1	 pervivencia del individuo y de la especie. 
- Estima que las definiciones de la Salud-enfemedad han 

sido "diversas en la historia". 

- Cuestiona a la "Medicina", en su papel, objetivos y a 

la "cronología" histórica que de ella conocemos; retoma tres defi-

niciones de la misma; "como técnica para eliminar el dolor", como 

"elemento" para restituir la normalidad y corno "actividad" en con-

tra de las enfermedades, señalando a éstas por ser inoperantes. 

- Reconoce la autora que la "Actividad desarrollada por 

los médicos, es una expresión de las relaciones instauradas entre 

los mismos hombres en su desarrollo histórico". 

Consideraciones que se han destacado y que si bien nos 
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hacen reflexionar en torno a nuestro objeto de estudio, no plan-

tean alternativas terminadas, dejando de lado el análisis profundo 

de las relaciones sociales entre los hombres, del origen y desarro 

llo del lenguaje, los conceptos y la consciencia en la humanidad, 

la esencia práctico-productiva-experimental en que se sustentan es 

tos y el sello ideol6gico con que marcan las sociedades clasistas 

a las ideas, nociones, definiciones, conceptos, teorías y lógica - 

de pensamiento de los hombres. 

II. 5 LA SALUD Y LA ENFERMEDAD EN HERNAN SAN MARTIN. 

"Salad y Ee.imedad, d04 g/LadoS ex-

t)Le.rno4 en la	 Lae.Z6vi bo6gíe.ct, son, pues, £ 

eutan-te del éxíto o del	 cte.ct-so del o'gani-s-



mo pata ctdap.tcutze. 6Zsíca, mental y' socíalmente a 

a4 e.ondicLone.s de nae.st'o amb.ente. total". 

H. San MatCvt. 1 
I Para el Dr. H. San Martín reconocido médico sanitarista 

chileno el análisis de la conceptualización de la Salud-Enfermedad 

representa un "integrar lo natural", lo ecol6gico de dicha proble-

rnatizaci6n;	 refiriéndose al mismo, de la siguiente manera:	 "Es ne-

cesario clarificar el campo en el que se define y se aplican los	 - 

conceptos de normalidad y anormalidad así como los de salud y en-
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ferniedad, de lo contrario perpetuamos ambigüedades y confusiones - 

en los t grminos. Es preciso admitir que el valor del ser humano, - 

sano o enfermo, normal o anormal, excede el valor de su salud o de 

su enfermedad, de su normalidad o de su anormalidad, y que lo que 

determina toda acción sanitaria, su sentido y su evolución, es el 

valor reconocido al hombre que es variable entre lo absoluto y lo 

relativo.

"Si el valor de partida es el hombre, la salud y la enfer 

medad, lo normal y lo anormal, no pueden figurar como normas debido 

a que la condición humana es de ser, a la vez, sano y enfermo, nor-

mal y anormal, o variar todo el tiempo entre estos estados según el 

tiempo y los ambientes, según las circunstancias ecológicas en que 

nos encontramos." 

"Considerar la salud y la enfermedad como un estado bioló 

gico y social estático no es realista: la noción de salud implica 

ideas de variación y de adaptaci6n continuas tanto como la enferme 

dad implica ideas de variación y de desadaptación. No puede enton-

ces, admitirse que la salud sea la sola ausencia de enfermedad y vi 

ceversa: entre los estados de salud y de enfermedad existe una es-

cala de variación, con estados intermedios, que van de la adapta-

ción perfecta;'difícil de obtener', hasta la desadaptación que ha 

mamos enfermedad." 

"Tanto la salud como la enfermedad presentan síntomas - 

clínicos directos y, en estas condiciones, ambos estados se exclu-

ven mutuamente, pero no sucede lo mismo con la salud y la enferme-
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I 
dad latente no percibida . Por ejemplo, un porcentaje importan 

te de la población adulta de Europa tiene lesiones arterioescleró-

ticas en sus vasos 'como lo demuestran las autopsias', pero sólo - 

un pequeño porcentaje presenta signos clínicos." 

"El paso de la salud a la enfermedad comienza con un pe-

nodo silencioso de incubación válido para todo tipo de enfermeda-

des, pero que puede ser muy corto o muy largo. Al comienzo, cuando 

1	 recién se insinúa la influencia perturbadora de la-adaptación, el 
I

proceso ya se activé pero no tenemos medios técnicos para descubrir 

la.

"En una segunda etapa, aun nreclínica, podríamos diagnos 

ticarla si pudiéramos aplicar todas las técnicas de laboratorio de 

que hoy disponemos y si el público se sometiera a controles peri6-

dices de salud. 

En una tercera etapa, ha y ya síntomas ms o menos mani-

fiestos a los que el paciente puede o no dar importancia y que el 

módico puede o no descubrir. 

En la etapa final, la desadaptación provoca la reacción 

intensa del organismo 'corno defensa final', en tal forma que el - 

proceso patológico interfiere con la función normal del organismo 

y aun con la vida del paciente." 

"Salud y enfermedad, dos grados extremos en la variación 

biológica, son pues, la resultante del éxito o del fracaso del or-

ganismo para adaptarse física, mental y socialmente a las condicio-

1 
u 
u 
E 
1 
1 
1 
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nes de nuestro ambiente total." 

Por tanto, 'un individuo sano' es aquel que muestra y - 

demuestra una armonía física, mental y social con su ambiente, in-

cluyendo las variaciones 'puesto que ningún estado biol6gico es de 

finitivo, salvo la muerte', en tal forma que puede contribuir con 

su trabajo productivo y social al bienestar individual y colectivo. 

Se trata entonces de un estado orgánico de equilibrio entre el me-

dio interno y el medio externo del individuo, estado que toma en - 

cuenta las diferencias genéticas entre los individuos y las diferen 

cias en sus condiciones de vida." 

"Por esto mismo, la salud es un estado muy variable que 

debe ser constantemente cultivado, protegido y fomentado. El factor 

más importante para lograr ósto es el nivel de vida y la calidad - 

del ambiente en que vivimos; en lo que a nosotros toca, nuestros - 

conocimientos en relación a los riesgos del ambiente a'nivel de - 

educación para la salud' y nuestros comportamientos en relación a 

la salud."

"Parece razonable considerar este enfoque biológico-eco1ó 

gico como una forma objetiva de analizar las nociones de salud y_ 

enfermedad, proponiendo el autor 'la fórmula para el equilibrio di 

námico entre salud y enfermedad', la cual es: La suma del 'potencial 

genético del individuo', más 'la capacidad de adaptación del hombre 

la población a su ambiente', más los 'riesgos y peligros para la 

salud en el ambiente', esto es igual al 'Equilibrio dinámico entre 

salud y enfermedad'; apuntando el autor al respecto, lo siguiente: 
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I	 Esta concepción dinámica de la salud y de la enfermedad compensa ción-descompensación' permite comprender la evolución espontánea 

a la curación de un porcentaje de enfermedades, aun sin ningún tra 

tamiento. Explica también el papel de muchos medicamentos que re-

1	 fuerzan la resistencia y la capacidad de com pensación del organis-

mo sin actuar directamente contra la causa de la enfermedad." 

En resumen, la concepción de la normalidad y de la anor 

1	 raalidad; de la salud y de la enfermedad, implica un conjunto com- - 
I	 plejo de nociones en el que se integran la Biología, la Fisiología, la Ecología, la Sociología y las dimensiones económicas de la no-

ción de salud con la experiencia de cada persona y el valor que - 

cada una asigne a la vida humana. Las nociones de salud y enferme 

dad se expresan siempre, y se controlan, en relación a la interde 

pendencia del individuo con la sociedad y su ambiente total". (77) 

I

El autor tal vez siendo uno de los profesionales médi- - 

cos que mis  han aportado al desarrollo de la corriente "ecol6gica" 

uen Latinoamérica, o como él mismo la denomina, en el caso del tema 

tratado "ecológica-biológica", desarrolla en su libro "Ecología - 

Humana y Salud" un amplio marco teórico para el estudio del hombre 

I	 como parte integrante de los ecosistemas del planeta y el cual - debe ser "comprendido y estudiado siempre en relación a su ambien-

te total". 

I

	

	 Agregaremos algunas citas más de este autor: "La salud engloba 

aspectos subjetivos, bienestar mental y social, alegría de vivir, 

1	 aspectos objetivos, capacidad para la función y aspectos sociales, 
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u
adaptación y trabajo socialmente productivo; resulta con claridad 

que el problema de la salud y de la enfermedad no es sólo privati-

vo del médico clínico, ya que siempre está relacionado con el am-

biente de vida, de la cultura y educaci6n, con los comportamientos 

1	 sociales y con el nivel de desarrollo social. 
1	 La enfermedad es un estado de desequilibrio ecológico_ 

en el funcionamiento del organismo vivo. La enfermedad no tiene - 

1	 sentido sino en función del hombre tomado como una unidad biológi-
ca-psicológica-social. En esta forma la enfermedad podría definirse 1	 como una falla de los mecanismos de adaptación del organismo y una 

1	 falta de reacción a los estímulos exteriores a los que está expues to; este proceso termina por producir una perturbación de la fisio 

1	 logía y/o de la anatomía del individuo". (78) 
Por último el autor "sintetiza" a la concepción ecológi 

ca de la salud en cuatro puntos los cuales, en términos generales 1	 son: 
I

i. - La Calidad ecológica, sanitaria y social del ambien 
te de vida humano. 

2.- El Ecodesarrollo socioeconómico. 

3.- La promoción de la Salud, entendiendo por ésta a la 

uEducación para la salud, los modos de vida y comportamientos de la 

I	 población en relación a la salud, el control de grupos con alto - riesgo. 

1

	

	 4.- La Lucha contra la enfermedad, por medio de la Epi-

demiología, la prevención, la atención médica, la readaptación y - 

1	 reeducación. 
1
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De lo mencionado anteriormente en relación al autor en 

1 cuestión, se anota lo siguiente: 

- Concibe a la S-E corno un estado biológico y social va 

I riable en "permanente balance o equilibrio", como adaptaci6n y	 - 

desadaptación contínua, siendo la desadaptación sinónimo de enfer-

medad, como dos"momentos" excluyentes; ambos son dos grados extre 

nos en la variación biológica, resultado del óxito o fracaso del - 

organismo para adaptarse física, mental y socialmente a las "condí I ciones del medio ambiente total", son resultado del equilibrio in-

1 terno y externo del individuo entrando en juego diferencias genóti 

cas y sus "condiciones de vida" así la Salud debe ser cultivada, 	 - 

1 protegida y fomentada.

1	 - El autor concibe el equilibrio dinámico entre la S-E, 

I	 corno la suma del potencial genótico, la capacidad de adaptación, - los riesgos y peligros para la salud en el ambiente. 

1	 - Considera la concepción de la 5-E como un conjunto 

S	 complejo de "nociones" de los individuos, de sí mismos y de dife-rentes ciencias que la "integran", corno la Biología, la Fisiología, 

1a Ecolo g ía, la Sociología y la Economía. 

I

- El autor se puede considerar cono uno de los principa 

les representantes de la concepción Ecológica-biológica de la Sa-

1	 lud-eníermedad en 
- Concibe al hombre corno una unidad Biológica-Psicológi-

ca-Social. 1 
1 



- Considera las factores más importantes para lograr un 

exitoso estado de "salud": el "nivel de vida", la "calidad del am 

biente" y	 nuestro comportamiento en relaci6n a la "salud". 

- La enfermedad la entiende como "desequilibrio ecológi-

co en el funcionamiento del organismo vivo". 

De las anteriores consideraciones agregaremos que dentro 

de estas amplias definiciones y lógica de pensamiento, el autor se 

manifiesta "neutralmente" en su desarrollo teórico y por tanto par 

cialmente en relación a: 

- No "tocar" las diferentes clases sociales que en la - 

Sociedad capitalista se presentan y que "imprimen" diferentes nive 

les de vida-social-material , que desarrollan condiciones diferen 

ciales de vida, enfermedad y muerte y por tanto de Salud y Enferme-

dad.

- Habla de caLidad del ambiente en su relación íntima 

con los hombres, más no del carácter "depredador incontrolable" de 

los hombres en la gran mayoría de las Sociedades Capitalistas. 

- Se refiere a lo Social y lo Económico en su relación —

a los conceptos S-E, más sin embargo, no destaca ni profundiza en 

torno al papel que estos elementos juegan en la Realidad, a la que 

el hombre pertenece y es origen. 

- Destaca lo Ecológico, más sin embargo, la Ecología - 

no puede ser Principio y Explicación de todo lo concerniente a la 

S-E. Como tampoco lo hacen la AnatomoDatología, la Fisiopatología 
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o la Genética. 

[1. 6 LA SALUD Y LA ENFERMEDAD EN CRISTINA LAURELL. 

"E¿ 	 no 3e enÇeJtma solo, síno

en. íntetaccíJki con los dem¿ts hombis y C.ovL £a ru 

kzJLeza".

C. LczujeU 

La Dra. Cristina Laureli es una de las investigadoras - 

que ha generado la explicación del proceso de la salud-enfermedad 

como unidad dialéctica, citando en particular a continuación dos - 

de sus múltiples trabajos: "Medicina y Capitalismo en México" y - 

"La Salud-Enfermedad como proceso Social": "Hablar de Salud y de - 

Medicina implica varios problemas conceptuales, que necesitan ser 

especificados. Primero es conveniente recordar que la Salud y la - 

Enfermedad constituyen una unidad dialéctica, ya que no son más - 

que das momentos de un mismo fenómeno, y que entre ellas se esta— 

blece una relación en constante cambio. 

I

La enfermedad provoca en el organismo una respuesta bio 

lógica tendiente a la Salud, que además en muchos casos implica - 

1

	

	 mayor resistencia posterior a la enfermedad, dado que muchas veces 
no se trata más que de un desequilibrio de los procesos sanos. 
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La relación entre la Salud y la Enfermedad tiene una - 

evidente dimensión biológica. Es decir, la mera presencia de un - 

fenómeno biológico anormal no es suficiente para que se presuma - 

enfermedad. Es necesario, además una interpretación. 

La Salud y la Enfermedad guardan una estrecha relación 

con la organización social, durante el siglo pasado se enfrentaron 

dos corrientes: la Sociomódica, que sostenía que la Salud y la En-

fermedad son manifestaciones del proceso histórico-Social y la Bio 

módica, que conceptualizaba la enfermedad como un problema biológi 

co individual,(lo que la autora anota como una derrota ideológica_ 

de los obreros al perdurar y desarrollarse la segunda corriente y 

que hasta los años sesentas se da la reactivación de la primera). 

El resurgimiento posterior de los planteamientos Socio-

médicos se ha dado, significativamente en períodos de crisis del - 

sistema capitalista, sustentándose la corriente Sociomédica en un 

modelo de causalidad social de la enfermedad, partiendo de concep-

tos distintos de las biomódicas, esto es, se ven la salud y la en 

fermedad como fenómenos colectivos, que se interrrelacionan con - 

l resto de los procesos sociales. 

El hecho de que su manifestación concreta sea un fenóm 

no biológico en el individuo no niega su carácter social. Es decir, 

la Enfermedad no es el resultado de procesos en el organismo indi-

vidual aislado, sino la respuesta biológica a impulsos exteriores 

que actian sobre óste. 

El hombre no se enferma solo, sino en interacción con - 
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los demás hombres y con la naturaleza,-apuntando adelante que-: El 

meollo del problema es comprender cómo las relaciones de producción 

y de cambio existentes en una formación social concreta se expre-

san en la relación Salud-Enfermedad colectiva". (79) 

En un segundo momento citamos a la autora siete años - 

después con relación al mismo tema, de donde apuntamos lo siguien-

te: "Habría que especificar que se entiende por el proceso Salud-

Enfermedad de un grupo y cómo se relaciona con el proceso Salud-En 

fermedad del individuo. Además, resulta necesario explicitar la - 

relación entre lo biológico y lo social de este proceso y, finalmen 

te, analizar el alcance de esta conceptualización con relación al 

problema de la determinación. 

Por el proceso salud-enfermedad de la colectividad en-

tendemos el modo es pecífico como se da en el grupo el proceso bio-

lógico de desgaste y reproducción, destacando como momento particu-

lar la presencia de un funcionamiento biológico diferenciable con_ 

consecuencias para el desarrollo regular de las actividades cotidia 

nas, esto es, la enfermedad. 

\sí definidos, el proceso 'S-E' se manifiesta empírica 

mente de distintas maneras por una parte, se expresa en indicado-

res como la expectativa de vida, las condiciones nutricionales y 

la constitución somática, y por la otra, en las maneras específi 

cas de enfermar y morir, esto es, en el perfil patológico (definí 

do por la autora como el constituído por el tipo de Patología y - 

la Frecuencia que determinado grupo exhibe) dado por la morbili- 
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dad o la mortalidad del grupo. 

En términos muy generales, el proceso Salud-Enfermedad, 

está determinado por el modo como el hombre se apropia de la natu-

raleza en un momento dado, apropiación que se realiza por medio - 

del proceso de trabajo en determinado desarrollo de las fuerzas - 

productivas y de las relaciones sociales de producción. 

A nuestro parecer las categorías sociales, tomadas del 

materialismo histórico, nos permiten desarrollar esta proposición 

general, profundizar y enriquecer la comprensión de la problemáti-

ca de la esencia del proceso 'S-E' y su determinación, son la cla-

se social tal corno lo propone Breilh; (80) 

De lo anteriormente expuesto se anotan los siguientes - 

puntos referentes al autor en mención: 

- Concibe a la S-E como una "unidad dialéctica", con - 

dos momentos o dimensiones, una biológica y otra ideológica, uni-

dad dialéctica entre la S-E, que se relaciona en constante cambio 

como dos momentos o etapas de un mismo fenómeno. 

- La autora desarrolla todo un marco teórico epidemiol6 

gico de la salud y la enfermedad concebidos éstos corno unidad y - 

corno fenómenos colectivos determinados socialmente. 

- Así también amplía la determinación del proceso S-E, 

de acuerdo al modo corno el hombre se apropia de la naturaleza en - 

un momento dado; apropiación que se desarrolla por medio del traba 

jo, de las fuerzas productivas en determinadas relaciones sociales 

de producción.

1
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1 
I	 tado innumerables trabajos tal vez agrupables dentro de la Salud-Enfermedad y la Economía Política. 

As¡ de esta manera retomaremos algunos planteamientos-

formulados por el autor de origen ecuatoriano y equipo de colabora 

dores. "El conocimiento epidemiol6gico se desarrolla alrededor del 

1	 esfuerzo por explicar y transformar los problemas de salud-enferme 
dad en su dimensión social. El objeto de estudio de la ciencia epi 

1	 demiológica es, por consiguiente, la salud-enfermedad como proceso 
particular de una sociedad. 

U

La Epidemiología, por tanto, aborda los procesos reales 

desde un nivel de mayor integridad y en su búsqueda científica de 

1	 las determinaciones que operan en la vida social, debe recurrir - 
necesariamente al estudio sistemático de: 

a) Los procesos estructurales de la sociedad, que por - 

1	 hallarse en la base misma del desarrollo de la colectividad permi-
ten explicar la aparición de condiciones particulares de vida; 

b) Los perfiles de reproducción social de producción y 

1	 consumo de los diferentes grupos socioeconómicos (clases sociales) 
I	 con las correspondientes potencialidades bienes o valores de uso, de salud y supervivencia, así como los correspondientes riesgos - 

1	 'contra valores' de enfermar y morir; 
I	 c) La comprensión integral de los fenómenos biológicos 

que conforman los patrones típicos de salud-enfermedad de esos gru 

pos y sus individuos. Si la realidad objetiva se halla en proceso - 

de cambio permanente la investigación debe reconocer dicho cambio



al formular su objeto de estudio. 

La vida social y la salud-enfermedad como uno de sus ele 

mentos, son parte del universo, el cual existe objetivamente como - 

un conjunto de procesos en desarrollo ininterrumpido. El proceso - 

salud-enfermedad desde el punto de vista epidemiológico es la sínte 

sis de un conjunto de determinaciones que operan en una sociedad - 

concreta y que producen en los diferentes grupos la aparición de - 

riesgos o potencialidades características, los cuales, a su vez, se 

manifestan en la forma de perfiles o patrones de enfermedad o de sa 

lud.

Por cierto, la calidad de vida a la que está expuesto - 

cada grupo socioeconómico es diferente y por tanto, es igualmente_ 

diferente su exposici6n a procesos de riesgo, que provocan la apari 

ci6n de enfermedades y formas de muerte específicas, así como su - 

acceso a procesos beneficiosos o potenciadores de la salud y la - 

vida.

Cada grupo social lleva inscrita su condici6n de vida y 

en su correspondiente perfil de salud-enfermedad, una compleja tra-

ma de procesos y formas de determinaci6n que la investigación epide 

miol6gica debe separar y ordenar mediante el análisis,de la siguien 

te forma:

a) Existe una dimensión estructural formada por los pro-

cosos de desarrollo de la capacidad productiva y de relaciones socia 

les que operan en el contexto donde ha aparecido un cierto problema 

epidemiológico.
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b) La dimensión particular, que está formada por los pro 

cesos llamados de reproducción social, es decir, por aquellos que - 

se establecen en relación a la manera especial de producir y consu-

mir que realiza cada grupo socioecon6mico. 

c) La dimensión individual, formada por los procesos que 

en última instancia llevan a enfermar o morir, o que por el contra-

rio, sostienen la normalidad y desarrollo somáticos y psíquicos. 1
La Epidemiología es la salud-enfermedad en su dimensión 

1	 colectiva y ésta constituye la expresión real en un cierto momento I	 y situación de un complejo proceso de transformaciones o variacio-nes que no se dan en forma desordenada y caótica sino que están su-

jetas a una rigurosa determinación que se explica por leyes cientí-

ficas". (81) 

De lo anteriormente expuesto en relación al autor, se - 

1 subraya lo siguiente: 

- El autor forma parte del grupo de epidemiólogos socia-

1 les que están dando nuevos elementos teórico-metodológicos en esta 

rea en Latinoamérica. 

- Considera el objeto de estudio de la Epidemiología al 

1 proceso S-E pero siendo esta una parte constitutiva de una sociedad

concreta. 

I

- Concibe la S-E corno: un elemento de la vida social, - 

como parte del universo en desarrollo ininterrumpido, como la "sín-

1	 tesis" de un conjunto de determinaciones que operan en una sociedad 1	 1:3 
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concreta y que producen en los diferentes grupos la aparición de - 1	 riesgos o potencialidades características, como la Epidemiología en 
su dimensión colectiva. 

- Considera importante para el análisis epidemiológico - 

el estudio de tres dimensiones,: la estructural, la particular y la 

individual.

Finalmente se hace mención al destacar el amplio desarro 

llo que el autor hace en torno a los conceptos estudiados desde la 

Epidemiología Social. 

II. 8 LA SALUD Y LA ENFERMEDAD EN ALBERTO VASCO U. 

"Un zpecto comiírt ct ctrnbo4 co nc epto3 

g que ze cotLtaye en art ete.rne.vito bJ-Lao pata 

ataxo4 de.aJutoUo4 e.s el accte.x Jínalí3ta o 

tele o ldgíco, de ambos tItmíno3 (Salud y Evt,e.'t-

me.dctd)".

A. Vasco U. 

u

Tal vez el más importante y mejor logrado es el planteamien 

to formulado por el maestro en Medicina Social A. Vasco U.,	 el	 cual 

hace una rápida revisión crítica a la concepción de la salud-enferme 

dad, deteniéndose principalmente en la definición de la OMS,	 la com 

1s
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I	 prensión de la salud corno mercancía y el denominado complejo de la salud-enfermedad, proponiendo y desarrollando concomitantemente a 

estos temas, su propuesta te6rico-metodol6gica de cómo abordar di-

cha problemática. 

El autor inicia su análisis sobre el concepto de la Sa-

lud de la siguiente manera: "Bastante se ha escrito sobre el conce 

to de Salud, sus definiciones y su utilidad, desde la clásica de la 

OMS, tan difundida y acatada, hasta los intentos por sustituir el - 

concepto por el de bienestar y más recientemente, los intentos por 

una definición cambiante según los modos de producción, la conceptua 

lizaci6n de la salud como mercancía y finalmente el complejo de la 

S-E, como aproximación más utilizada en los últimos trabajos. 

Al respecto, nos están hablando a las claras, de la falta 

de sistematización en esta discusión o quizá de algo más importante, 

de cómo es posible que estemos trabajando sobre un objeto que no es 

tal". 

1	 '1a adelante el autor anota sus críticas a la definición 

I	 de la OMS, diciendo: "Mucho se ha utilizado esta definición y mucho se ha tratado de atacarla y de reemplazarla. Dentro de las críticas 

1	 podemos resumir: su carácter de gran generalidad, su condición ahís 
tórica, su fuerte vinculación a las tesis desarrollistas ya explica 

1	 ciones de la sociedad del tipo círculo ViCiOSO, de donde, es necesa 

I	 rio reconocer que si bien las críticas son válidas, no se puede avan zar, de una crítica más o menos eficaz a una etapa de avance teóri-

co que llenará el vacío dejado por el concepto. 

1
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No todas las críticas parten de elementos te6ricos y con 

ceptuales, algunas provienen de la imposibilidad de definir positi-

va u operacionalmente el concepto y de la necesidad de tener que - 

recurrir a los llamados indicadores negativos de la salud, la morbi 

lidad y la mortalidad (así, el autor manifiesta que, se han hecho - 

intentos por suplantar el concepto de salud por el de 'Bienestar', 

entendido éste como vida holgada, cómoda y tranquila)." 

"Un aspecto común a ambos conceptos y que se constituye - 

en un elemento básico para futuros desarrollos es su carácter fina-

lista o teleológico, de ambos términos. Una tal concepción de la - 

salud como estado de ausencia de enfermedad no es más que una uto-

pia sin el más mínimo piso histórico ni biológico". 

"No es posible que sigamos desarrollando un marco teórico, 

sobre la base de un concepto que no es más que una vana ilusión. - 

El desar'rollo de esquemas teóricos acerca de los problemas de salud, 

basados en este concepto, conduce incluso a ideas tales como la po-

sibilidad de una sociedad sin enfermedad; quizá esta orientación - 

sea la responsable del carácter conservador y retardatario del con-

junto de la profesión médica, que llega a considerar a la sociedad 

perfecta, con algunos defectos y morbilidades que le son ajenas o 

producto del azar". 

"Esta idea de la sociedad sin enfermedades ni enfermos, 

tiene profundas raíces no sólo en un pensamiento religioso 'socie-

dad sin enfermos, paraiso', sino también en concepciones más o me-

nos científicas sobre la causalidad, el concepto de Fisiología y - 
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por supuesto el tratamiento". 

"Encontrarnos entonces que el concepto de salud es mucho 

1	 más que un buen propósito, es el resultado necesario de una concep-
1	 ci6n sobre la Fisiología, concepción que supone la normalidad como 

atributo natural, en contra de la evidencia histórica de que el - 

1	 pensamiento módico llegó al concepto de Fisiología a partir del ca-
dáver del enfermo y de la Patología, y no de un modelo de perfec- U., 
clon 

1	 "Es un concepto irrelevante, que no aporta al conocimien-

to y comprensión de las enfermedades y de los enfermos, sino que es 

I resultado del actual desarrollo de la explicación de estos hechos, 

1 explicación que es cada vez más insuficiente, y que más bien se ha 

convertido en un distractor de utilización ideológica y política al 

1 servicio de intereses inmediatistas y con un claro afán por usufruc 

tar al actual estado de las cosas, en términos de la situación de	 - 

I vida de la población en su conjunto". 	 (82) 

1 El segundo punto a considerar del autor, es su análisis 

al carácter de "mercancía" otorgado por algunos autores a la S-E,	 y 

así,	 óste refiere:	 "Si bien es cierta la frase la salud es una mer-

1 cancía. Esta no puede analizarse fuera del contexto de todo el	 tra-

balo,	 y aun sin las consideraciones adicionales hechas en éste. 

1
Cuál es el tipo de relación que se produce entre un pa-

1 ciente enfermo en una entidad 'X', y el módico a quien consulta,	 y 

y cuáles	 los efectos políticos, 	 sociales,	 ideológicos, sicológicos, 
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I	 que se producen en el paciente, en su grupo de referencia y en la - sociedad en que se mueve y aun en el médico, en su grupo de referen 

cia y en la sociedad a la que pertenece. (Concluyendo su reflexión 

de la siguiente manera): Así las cosas, el abordar al médico como - 1	 quien realiza un trabajo, y no sólo como quien da salud". (83) 
1

	

	 Como tercer punto a considerar de Vasco U., son sus obser 

vaciones sobre la concepci6n del "complejo S-E" al cual se refiere 1	 en los siguientes términos: "Este concepto permite solucionar o supe 
1	 rar algunas crfticas al concepto de salud, dentro de los cuales el 

autor distingue dos utilizaciones diferentes del mismo término: La 

1	 primera se refiere a la ubicación del concepto enfermedad, como el 
extremo de una escala, en cuyos valores extremos, se dan una serie 1	 de puntos intermedios, dentro de los cuales, es posible ubicar cual 

•	 quier situación de cualquier persona o cualquier enfermedad. 

Esta vertiente merece estudiarse no sólo porque es muy - 

difundida a nivel casi inconsciente inclusive, sino porque contiene 

y conduce a una serie de errores y confusiones apreciables, no esta 

blece ninguna diferencia entre los niveles de las enfermedades y de 

los enfermos, pretendiendo explicar ambos con un mismo modelo repre 

sentativo, la escala lineal de valores. 

En segundo lugar trata de colocar dos elementos de un - 

mismo concepto, en el mismo nivel, cuando un análisis más riguroso, 

nos demuestra que el concepto salud es un concepto más amplio y ge-

neral, y que el concepto enfermedad se refiere a aspectos más espe-

cíficos a una anomalía concreta con respecto a indicadores biol6gi-
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cos y los sintomáticos más o menos precisos". (84) 

Pero Vasco U. yendo más allá que muchos autores se plantea 

"abandonar el término de salud y reconceptualizar a la enfermedad" 

y así concluye: "En rigor sólo podríamos hablar de dos tipos de - 

oposiciones que proponemos a la discusión. Una oposición de carác-

ter general y que sería Vivo-Muerto o Vida y Muerte, y una oposición 

de carácter más restringido que sería Enfermedad-No Enfermedad, 	 - 

Enfermo-No Enfermo y que necesariamente ha de referirse a una enti-

dad nosológica concreta en el terreno biológico, o a un conjunto de 

percepciones individuales con respecto a la situación de un indivi-

duo, en un medio biológico social y político dado. 

Cuando nos referimos a la oposición Vida-Muerte, es nece-

sario que ésta esté referida a un marco más o menos definido, pues 

habría un nivel aun más general en el cual la muerte no termina - 

con la vida, sino que la transforma en otra forma de ella, esto es, 

la muerte termina con la vida de una persona, pero la muerte es una 

transformación del proceso de la vida, vida que se supone un ser y 

un ambiente en relación cambiante, pasando el autor a su propuesta 

específica, la escala enfermo-no enfermo y -así se retorna que el in-

dividuo que, bien por las condiciones en las que le ha tocado desa-

rrollar en vida, ha manifestado reacciones en su organismo que se - 

alejan de las cifras comunes a sus semejantes en una serie de indica 

dores dados, expresándose esto o no, en el desarrollo de sus activi 

dades, biológicas, síquicas o sociales, o bien por la percepción - 

que él tiene de su situación biológica, síquica o social, le impide 
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I	 desarrollar esas actividades, es decir, el individuo enfermo y se - dice que está enfermo, con respecto a una entidad específica, a una 

1	 enfermedad concreta, con lo que el autor insiste que el no enfermo, 
sólo puede tener sentido con respecto a una entidad concreta apuntan 

do: Existe una gran diferencia entre el no enfermo de tal enlad 

I	 y lo que sería un sano, esto es, el estar enfermo con respecto a una 
serie de aspectos y no estarlo con respecto a otros, que la dicoto-

mía no es pues estar enfermo o sano, sino que lo que tenemos es una 

idea expresada al mismo tiempo, concomitantemente, en una serie de - 

indicadores, situaciones y relaciones, algunas de ellas correlacio-

nadas y relacionadas; otras correlacionadas y potenciadas y otras - 

más contradictorias y limitantes que cuando le permiten 'funcionar' 

están configurando un estado que podríamos llamar, condiciones de - 

vida.

A partir del estudio de la Patología de las enfermedades, 

1	 es que ha sido posible establecer lo que son las condiciones fisio 
lógicas del organismo humano y no a partir de un modelo de lo sano, 

a partir de un orden previamente establecido como el ideal; de don-

de el autor propone, al referirse a lo fisiológico, como algo cam-

biante, como un proceso de adaptación, tesis por demás apoyada en 

otras ciencias como la Genética y la Etología y sobre todo la Fisio 

logía; no en el sentido de una totalidad ya organizada, sino en el 

1	 sentido de situaciones de funcionamiento biológico restringidas y - 
1	 limitadas.

No es posible aun hablar de las condiciones fisiológicas 

1
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I	 de la vida humana sino que todavía nos movemos en el terreno de las condiciones fisiológicas de determinados sistemas, órganos o aspec-

tos de la vida biológica, estando aun muy lejos de poder hablar de 

una 'fisiología síquica' y más aun de una fisiología totalizante." 

(85) 

1	 De lo anteriormente expuesto en relación al autor en men 

I	 ci6n anotarnos lo siguiente: - Desarrolla una amplia revisión crítica a la concepción 

I

de la Salud-Enfermedad, cuestionando la falta de sistematización - 

para el estudio del mismo e incluso el autor "duda" de la "existen-

cia" de dicho objeto de estudio. 

U
- Resume las críticas hechas al concepto Salud-Enferme-

dad de la OMS en los siguientes términos: Por su carácter de genera 

U lidad, su condición ahistórica, su fuerte vinculación a las tesis - 

I	 desarrollistas, a la explicación de la sociedad del tipo "circulo vi cioso", el carácter finalista o "teleológico";al igual que el con-

cepto de bienestar, como vana "ilusión", de profundas raíces de	 -

pensamiento religioso mucho más que un buen propósito, que suponga 

la existencia de la normalidad como atributo natural, irrelevante 

I	 y que no aporta nada al conocimiento y comprensión de las enfermeda des y de los enfermos, sirviendo como un distractor ideológico y - 

1	 político al servicio de intereses "inmediatistas". 
- Realiza reflexiones sobre el carácter de "mercancía" 

otorgado por algunos autores a la Salud-Enfermedad; así como a la 

1	 concepción del "complejo Salud-Enfermedad", evidenciando las dife-
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I rencias existentes entre estos dos conceptos en los tórminos de ser 

el concepto de salud más amplio y general, mientras que el concepto 

de enfermedad se refiere a aspectos más específicos, a una anomalía, 

a indicadores biol6gicos y sintomáticos, afirmando, que el concebir 

U a la salud-enfermedad como "una escala" en cuyo extremo se encontra 

I rían dichos conceptos, es una concepción casi inconscientemente di-

fundida y resulta difícil su sustentación.

- El autor se plantea "abandonar" el término salud y re-

conceptualizar el de enfermedad proponiendo partir de las opciones 

"vivo-muerto" o "vida y muerte", "enfermo-no enfermo, enfermedad-no 

enfermedad". 

- Se puede entender que el autor conceptualiza a la en-

fermedad o el estar enfermo como "las reacciones del organismo que 

se alejan de las cifras comunes a sus semejantes en una serie de 

indicadores dados, expresándose ósto o no, en sus actividades biol6 

gicas, síquicas y sociales, o bien por la percepción que 41 tiene 

de su situación biológica, síquica o social". 

11.9 CONCLUSIONES. 

- El origen y desarrollo de los conceptos Salud-Enfermedad, va a - 

la par del desarrollo del pensamiento, consciencia y lenguaje de 

los pueblos del mundo. 

- La actividad práctico-laboral, el trabajo, es la base material - 
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social para el desarrollo del pensamiento, la ciencia, la técnica 

	

1	 y el método en la humanidad. 
- Desde el denominado periodo Neolítico de la humanidad, la Paleon-

tología aporta pruebas en torno a las acciones practicas, terapéu-

ticas o sanadoras que los hombres desarrollaban en torno a los pa-

	

1	 decimientos o enfermedades que sufrían los miembros del grupo, y 
que permiten evidenciar una forma de pensamiento, consciencia y 

lenguaje "elemental" con lo cual el hombre, generé y desarrollé - 

I

una cirugía primitiva que logró la sobrevivencia de algunos de - 

sus integrantes o la corrección de "fracturas". 

- Con el surgimiento de las sociedades esclavistas, el desarrollo y 

consolidación del lenguaje escrito por los individuos estamental-

mente autorizados y"capace'de hacerlo, permite tener mayores evi 

	

1	 dencias objetivas de las ideas, nociones, definiciones, conceptos 

	

I	 teorías y lógica de pensamiento en torno a los conceptos Salud-En fermedad. 

- El desarrollo de los conceptos Salud-Enfermedad, se da a la par - 

I

del desarrollo del conocimiento científico de las ciencias, en 

tima relación-interacción y contradicción con éstas, así como con 

un desarrollo autónomo relativo. 

1 - Con el desmembramiento de las sociedades gentilicias y desarrollo de las sociedades clasistas (esclavistas, feudales y capitalistas) 

el desarrollo del lenguaje, consciencia y los conceptos se"marCafl" 

gradualmente, de manera particular y cambiante, con el sello ideo 

	

1	 lógico clasista, imprimiendo este su carácter hegemónico y en 	 - 
1
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esencia, satisfaciendo los intereses y necesidades de la clase 

minoritaria dominante. 

- El carácter hegemónico, dominante de las sociedades clasistas - 

I

es en esencia, antagónico al desarrollo social de las ciencias 

y método científico, en cuanto que, este no busca satisfacer - 

incondicionalmente los intereses y necesidades sociales de la - 

humanidad, por tener como limitante y contradicción última, el 

	

1	 establecimiento de relaciones de explotaci6n entre los integran 
I

tes de sus sociedades, ser unos cuantos los poseedores de los - 

medios de producción y el capital; dirigiéndose así sus intere-

ses y necesidades últimas a la acumulación y apropiación del - 

excedente que producen los trabajadores y el control hegemónico 

	

^ 1	 del grupo social. 

- La ideo1oga burguesa como "forma clasista dominante en las so-

ciedades capitalistas, "utiliza" los conceptos y palabras Salud 

Enfermedad en un sentido aparencial-fenoménico y ahistórico, - 

dejando de lado su sustento material-social. 

-

	

	 Con el desarrollo de la actividad práctica-experimental-laboral 

de los hombres, las viejas ideas, nociones y doctrinas en relación 

a los conceptos Salud-Enfermedad se van transformando establecién-
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dose nexos y vínculos objetivos, condiciones y causas materiales-

sociales a la par del desarrollo de la consciencia, conceptos y - 

lenguaje, los cuales desplazarán lenta, particular y contradicto-

riamente las ideas, nociones y doctrinas idealistas. 

- En el proceso de interacci6n-apropiaci6n de la realidad por los - 

hombres y de éstos con la enfemiedad y muerte , éstos "arrancan - 

eternamente" sus componentes, propiedades, estructura y funcién, 

vínculos y condiciones, con lo cual el hombre refleja y reproduce 

en su cerebro de manera análoga, todo lo que le "sustrae" una y 

otra vez en la satisfaccién de sus intereses y necesidades. 

- En el proceso de conformacién y desarrollo del pensamiento en la 

humanidad, el pensamiento idealista y el pensamiento materialista, 

se entrelazan contradictoriamente y se desarrollan como dos for-

mas de pensamiento en la historia del hombre. Fomentándose mate-

rial y socialmente el pensamiento idealista, su desarrollo y con-

solidación en las sociedades clasistas, formando parte éste del - 

nensamiento dominante del grupo social,del subrealismo pseudocon-

cresi6n-pseudoabstracci6n, escepticismo clerical o dispersién 	 - 

L1UC este "hace" de la real i dad. 

- Con el desarrollo de las sociedades gentilicias y posteriormente_ 

clasistas los conceptos Salud-Enfermedad interaccionan y enrique-

cen, sucediéndose a éstos sus teorías y 16gica de pensamiento en-

tre los diferentes grupos sociales y pueblos del mundo. 

- Los conceptos Salud-Enfermedad se desarrollan como consecuencia - 

1 
1 
1 
u 
1 
u 
u 
1 
1 
1 
u 
1 
1 
u
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I y a la par de las prácticas sanadoras o terapóuticas de los males, 

dolencias, pecados, contagios, desequilibrios, enemistades, alte-

raciones, impurezas físicas del hombre y su grupo social; el cono 

cimiento y desarrollo de la autopsia del cadáver, la disección en 

U animales, la observación "aguda" y atención del herido de guerra_ 

I	 y del enfermo; la exploración "experimental" directa, instrumen-tal, bioquímica, microscópica, o la vivisección experimental en - 

animales; por el establecimiento de vínculos y nexos objetivos - 

macroscópicos y microscópicos; relaciones causales y condiciones_ 

1	 materiales sociales; búsqueda de la esencia de los fenómenos, - 
I	 comprobación y observación experimental o premeditada de óstos; repetición de pestes, dolencias, puniciones divinas, miasmas, con 

tagios o epidemias. 

- La crítica como idea, noción, definición, concepto, teoría y lógi 

ca de pensamiento es el primer paso del mótodo investigativO al - 

:inarato conceptual científico. Elemento con el cual, desde el pun 

to de vista filosófico materialista, se amplía la "imagen cientí 

fica" de la realidad por el hombre. 

- Para Laura Conti la salud es referida como una sensación satisfac-

toria de nuestro cuerpo y/o modelo ideal de normalidad, critican-

do su carácter limitativo e idealista. Y la Enfermedad como sufri 

miento y/o disminución de la probabilidad de supervivencia del - 

individuo y de la especie.
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I	 - Para Hernán San Martín la Salud y la Enfermedad son concebidas - como el equilibrio dinámico de la suma del potencial genético, la 

1 capacidad de adaptaci6n y los riesgos y peligros en el ambiente; 

considera la concepción de la S-E como un conjunto complejo de - 

nociones de los individuos, de sí mismos y de las diferentes cien 

I	 cias que la integran como la Biología, la Fisiología, la Ecología, la Sociología y la Economía. 

1	 - Para Cristina Laureli la S-E es una unidad dialéctica, con dos - 
I

momentos o dimensione5,una biológica y otra ideológica, unidad - 

dialéctica que se relaciona en constante cambio, como dos momen-

1	 tos o etapas de un mismo fenómeno; siendo determinada socialmente 
esta unidad de acuerdo al modo como los hombres se apropian de la 1	 naturaleza en un momento dado y que se da por medio del trabajo, 

I

de las fuerzas productivas en determinadas relaciones sociales - 

de producción. 

- Para Jaime Breilh la Salud-Enfermedad es un elemento de la vida - 

1	 social, parte del universo en desarrollo interrumpido que opera - 
en una sociedad concreta y que produce en los diferentes grupos - 

1	 la aparición de riesgos o potencialidades características, los - 
I	 cuales, a su vez, se manifiestan en forma de perfiles o patrones de enfermedad o de salud. 

1	 - Para Alberto Vasco U., el término Salud se debe abandonar y el - 
I

de Enfermedad se debe reconceptualizar por las opciones generales 

"vivo-muerto" o "vida y muerte" y las opciones particulares de - 

1	 "enfermo-no enfermo" y/o "enfermedad-no enfermedad"; entendiendo 
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1 
I	 el autor a la Enfermedad corno las reacciones del organismo que se alejan de las cifras comunes a sus semejantes en una serie de in-

1	 dicadores dados, expresándose esto o no, en sus actividades biol6 

gicas, síquicas y sociales, o bien por la percepci6n que él tiene 
de sí mismo. 

1 
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CAPITULO III

CONSIDERACIONES FINALES 

"Salud: dei.. latíki St!u, 

etado del que es-t '4a!uus', eó deck 41rlO y 

4ava... di_ópos-L6n del cue.'tpo tal que e 

alma esta 6a¡ia, e s tado de gca e.4p-LLa1". 

Ea.: Vcc,.oklcvo del Leiguctja 

.oÇíco, Ed.	 Lcz.bonL., S.A.	 197. 

111.1	 IINTRODUCCION. 

El presente y último apartado esta dirigido al cuestio-

namiento crítico, material-social y clasista de los conceptos estu-

diados, que les puede "hacer ser realmente conceptos"; de su verda-

dera naturaleza y contradicciones de los fenómenos que representan, 

de su lvsaturaci6n objetiva", de su esencia contradictoria como for-

mas de pensamiento y reflejo de las cosas. Para lo cual s6lo el aní 

lisis profundo de los conceptos salud-enfermedad perrni avanzar en 

la aproximación sistemática que aportan los elementos objetivos y - 

contundentes de la gnosología y epistemología. 

El desarrollo previo hist6rico-16gico que hemos llevado a-

cabo presenta por sí mismo limitantes en los aspectos particulares,- 
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sin embargo,marca aspectos sociomateriales de importancia - 

que son principios fundamentales para la comprensión del desarrollo 

del conocimiento científico por la humanidad. Entre ellos destacan: 

En el desarrollo del - 

conocimiento, conciencia y lenguaje de los hombres, la actividad - 

práctica de éstos es base de todo conocimiento científico posterior. 

El destacar que: en el desarrollo de las ciencias en general, sus - 

avances cognocitivos y prácticos, están en relativa autonomía en - 

relación al desarrollo de todas las ciencias y conocimientos en - 

conjunto.

-El reconocer a las leyes generales y por tanto comunes 

al desarrollo del conocimiento científico. El comprender que el co-

nocimiento no se produce por el conocimiento, ni la verdad por el - 

sólo hecho de hablar de ella, y que todo conocimiento tiene un carác 

ter y determinación inherente a la época en que éste se "generó" - 

y /o continué su desarrollo. 1 - El tener presente que en las sociedades clasistas los - 1	 conceptos se "marcan" incuestionablemente con el sello ideológico - 
I de la clase explotadora dominante. Que este sello se "transforma en 

apariencia", más sin embargo en su esencia permanece "el factor ló-

gico de lo contradictorio del concepto" y que este es precisamente 

un elenento inportante, para la conprens ión del tOOmOOO , Jo su con-



tradiccién. El destacar que en el progreso de la ciencia y técni-

ca en las sociedades clasistas, no son los beneficios de estos lo-

gros, ni la dirección en la que se dirigen siempre "para la noble" 

satisfacción de los intereses y necesidades de toda la humanidad. 

Es decir, se ha desarrollado aproximativamente y en 

un primer momento un formulamiento general de los conceptos salud-

enfermedad,teniendo como restricciores: el escaso desarrollo de es-

tos conceptos en la rica particularidad de cada pueblo mencionado, 

de que este desarrollo muestra partes o peculiaridades de los con-

ceptos que son lo que representaron en esa época y/o que es lo - 

que nos refieren los autores investigados. 

Sin embargo, dentro de las particularidades de cada cul 

tura primitiva, en su periodo gentilicio y/o tiempo "moderno", exis 

te una riqueza social-material que un profundo y particular análi-

sis ahondaría en el tema importantemente. Limitantes también han sido el 

no referir los aportes "críticos" del numeroso grupo de investigado 

res mexicanos, latinoamericanos y del resto del mundo que seguramen 

te cada lector conocerá. 

Así entonces, este apartado final sirve para cuestionar 

y problematizar, aspectos generales, comunes y particulares que con-

sideramos necesario apuntar y que pueden ser objeto de estudio de - 

ulteriores trabajos.
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111.2 CONSIDERACIONES FINALES. 

1	 EL que e6 dueño de 4u sed 

1	 es dueño de -Óa .,,alud". 

1	 AvitÉiguo te 6tU 8ke-tOn.. 

En el proceso de cognición de la enfermedad, ósta se - 

ha dado, en relación al "descubrimiento" de aspectos y peculiarida 

des que ascienden lenta y gradualmente del Oscurantismo de los tiem 

pos primitivos, al "clericalismo divino" de las sociedades esclavis 

tas, el Renacimiento y el Modernismo final; sin embargo, estas eta-

pas no son todas, son periodizaciones de la historia un tanto arbi-

trarias; por lo que, ante la heterogeneidad de la historia escrita 

del conjunto de la humanidad, aquí se han destacado los siguientes 

períodos: primitivo, gentilicio, esclavista, feudal, capitalista y 

socialista. (86) 

— La aproximación de las propiedades y las partes, elemeri 

tos simples y gradualmente más completos del cadáver, el herido y 

el individuo enfermo,	 la exploración práctica experimental, la ob-

1 servación aguda y la reiteración del fenómeno del enfermar, han	 - 

I

permitido al hombre avanzar en el proceso de interpretación y desa 

rrollo de ideas, nociones, definiciones, 	 teorías, conceptos y 16-

1 gica de pensamiento en torno a la enfermedad y la muerte.

1	 Estos, como fenómenos y contradicciones de la naturaleza 
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humana, son parte indisoluble y principio epistemológico de la rea 

lidad. Génesis y esencia gnosológica de la aproximación infinita - 

de las "partes" de la dimensión humana hacia la totalidad concreta. 

La búsqueda permanente de la cognici6n del cadáver y/o del 

enfermo	 establece una dialéctica relación con la praxis terapéu 

tica; identificándose las "acciones sanadoras" con un cada vez mayor 

número de elementos mecánicos, físicos, químicos, biológicos, psico 

lógicos y sociales, a la par del desarrollo de nuevas técnicas, ms 

trumentos o métodos exploratorios de la ciencia. 

En este proceso milenario, las condiciones sociales-mate 

riales predecesoras, juegan un papel determinante para el estableci-

miento de las condiciones para el desarrollo del conocimiento cientí 

fico de la enfermedad (ver esquema del desarrollo y sucesión de las 

ideas, nociones, definiciones, conceptos, teorías y lógica de pensa 

miento de la enfermedad).
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ESQUEMA DEL DESARROLLO Y SUCESION DE LAS IDEAS, NOCIONES, DEFINICIONES, 

CONCEPTOS, TEORIAS Y LOGICA DE PENSAMIENTO DE LA ENFERMEDAD. 

Epoca, Siglo,	 Pueblo, Cultura,	 Ideas, Nociones, Definiciones, 
Año,	 y/o Sociedad.	 Teorías y L6gica de Pensamiento 

Periodo Neolí-	 Pueblos Primitivos	 Desarrollo de la actividad prác 
tico. tico-laboral, acorde a formas - 

elementales de pensamiento y 16 
gica empírico sensorial en tor-
no a las enfermedades. 

2000 a 1500	 Origen Sociedades	 Importante desarrollo y consoli 
años A.N.E.	 Esclavistas.	 dación del lenguaje escrito. 

(heterogéneo) 

1850 A.N.E.	 Sociedad Esclavista	 Evidencias crecientes en torno 
Egipcia. a "informes", ideas y nociones 

de alunas enfermedades. Papi-
ros medicos "de Kohoun", el - 
primero hasta el momento. Acu-
flamiento; palabra-WEHUDU- refe 
rida como Principio material - 
de ciertas enfermedades purulen 
tas, resultante de la composi-
ción interna. 

1800 A.N.E.	 Sociedad Esclavista	 Acuñamiento palabra-SHERTtJ-refe 
Asirio-Babilónica. rida como: pecado o enfermedad, 

impureza moral o castigo de los 
dioses coléricos, tablas Asirias 

1500 A.N.E.	 Sociedad Esclavista	 Referencias en torno a las enfer 
Hindú.	 medades en-los textos sagrados 

como el "Rigveda" paso en el - 
desarrollo del pensamiento cien 
tífico, de las ideas, nociones 
y conceptos "dogmático-religio-
sos", a los "fármaco-quirúrgi-
cos"; así, la enfermedad se ci-
ta como: castigo divino, inter-
vención demoniaca, encantamien-
to, alteración, dolencia por ac 
tuar contra el orden moral y fT 
sico del cosmos, desorden de 
las relaciones del individuo - 
con el medio, desquilibrio de - 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
u
1
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la dinámica de los elementos 
biológicos	 (doctrina de la	 - 1

Siglo y y IV A.N.E.	 Sociedad Esclavista Referencia a las enfermedades 
(Florecimiento)	 Persa. dentro del pensamiento parti-

cular persa "cósmico-dogmático". 

S-II A.N.E.	 Sociedad Esclavista Primeras referencias escritas I China, en torno a la descripción de 
enfermedades como: Viruela, 
Ben-ben,	 tisis,escorbuto;	 con 
cepción de las enfermedades co-I mo enemistades, cambios excesi-
vos en la dieta,	 clima, relacio I nes afectivas, enfriamientos, 
venenos, mojaduras, obstruccio-
nes o alteraciones en la dinámi 
ca de los "elementos cósmicos" I agua, tierra,	 fuego, madera y 
metal. 

Siglos del VIII A.N.E.	 Sociedad Esclavista Se refieren a las enfermedades I al IV D.N.E.	 Griega y posterior- primeramente como: dolencias, 
mente Imperio Romano. pestes o enfermedades, siendo - 

estas naturales o inmediatas, I o no naturales, maléficas	 ; por castigo de las deidades irrita-
das por la conducta de los hom-
bres, como parte del poder so-
bre natural de óstos, 	 impureza 
o punición, acuñamiento de las 

• palabras.- "DAIMONES" que signi 
fica entes malignos generadores 
de enfermedad y muerte; "LOS 
KERES'	 que significa fuerzas,	 - I emanaciones maléficas o divini-
dades infernales causantes de 
miasmas, contagios, manchas pa-
tógenas,	 fiebres o epilepsias	 - 
súbitas.	 Se refieren en torno a 
la enfermedad como: desajuste - 
en el orden cósmico, 	 impureza - I física, desorden morboso de la 
"physis"; como deformación estó-

- tica o de la belleza;	 debilidad, 

U desproporción en la buena mezcla 
de los humores	 (doctrina humora 
lista) o como alteración en el—
buen

 
 flujo del neuma (doctrina U neumatista) ; como el predominio 

de algunas de las potencias,ex-
ceso de calor o frío, exceso o I defecto de alimentación, por las
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Siglos V al XV 
D.N.E. r] 

E 
1 
u	 Mismo periodo 
u 
u	 1isro periodo 1 
1 
1 
ri

u

peculiaridades del agua de la 
comarca, los esfuerzos excesi-
vos o la forzocidad; todas ós-
tas, desarrolladas en el "COR-
-PUS HIPOCRATICUM", es decir, - 
por Hipócrates y seguidores, - 
continuadores de los denomina-
dos presocráticos o fisiólogos 
y posteriormente enriquecidos 
por los Antihipocráticos y 	 - 
Antiaristotólicos como Galeno, 
con el surgimiento del Imperio 
Romano; Teorías que se sucede-
rán sin "cambios sustanciales" 
por muchas de las sociedades es 
clavistas, feudales y precapita 
listas, hasta los siglos XIII y 
XVII. 

1 
u 
u 
E 
u 
u 
u

Imperio Bizantino	 Sucesión del pensamiento griego 
romano precedente más sin em-
bargo "reblandecióndose" éste - 
importantemente con el desarro-
llo "teológico-material" del - 
cristianismo de oriente o bizan 
tino; proceso decristianiza - - 
ción que frenará el desarrollo 
del pensamiento científico y - 
florecerá el oscurantismo den 
cal; se destaca la labor recopi 
ladora del conocimiento previo 
generado. 

Imperio Arabe. Sucesión del pensamiento griego 
romano, enriquecimiento de óste 
en torno al desarrollo de las - 
ciencias y las condiciones so-
cio-materiales favorables para-
su sucesión y "arabización". 

Imperio Romano de 
Occidente. 
Nacimiento de Europa.

Sucesión del pensamiento prece-
dente griego-romano en torno a 
la enfermedad por medio de la 
traducción al latín; cristini-
:ación de óste de forma un tan-
to más progresista comparativa-
mente en relación al Imperio - 
Bizantino y finalmente asimila-
ción del desarrollo alcanzado 
por los árabes, proceso de 
"arabización"; ampliándose el - 
sentido cristiano de la enfer-
medad no sólo como pecado, sino 
como "prueba". 1	
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Siglos XV a XVI 
D.N.E. 1 

u
Siglo XVII D.N.E. 

u Siglo XIX D.N.E. El denominado tiempo moderno,-
con la sucesión y desarrollo 
del concepto enfermedad como - 
nunca antes se había alcanzado, 
importante desarrollo técnico 
científico-experimental en múl-
tiples campos de la ciencia; - 
desarrollo de la teoría aflato-
moclínica, destacando la doc-
trina de la "crasis", refirión 
dose a la lesión orgánica coma 
una "alteración oxidativa"; y 
a la doctrina "cito-histológica 
de Virchou, y la teoría vasculo 
circulatoria para la explica-
ción del foco infeccioso. Por 
otra parte el desarrollo y su-
cesión de las teorías fisiopa-
tológicas como: la "teopatolo-
gía" que concibe a la enferme-
dad como eoismo del polo nega 
tivo o telúrico del organismo 
regresión o animalización; o - 
la científica que se refiere - 

Europa y Norteamérica. 

1 
1 

u 
u 

1 
1 
1 
1 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
1

El denominado "Rena- 	 Sucesi6n del pensamiento Grieg 
cimiento" de Europa. Romano, comprensión de la en-

fermedad como: afección, desor 
den morboso, perturbación pato 
lógica del cuerpo o máquina - 
corporal, alteración de la di-
námica, de los mecanismos hemo 
dinámicos y químicos; del mcvi 
miento circulatorio de los es-
píritus o la acumulación de la 
materia tóxica (doctrina latro 
mecánica).	 - 

Europa Sucesión del pensamiento prece 
dente en torno a la enfermedaa 
como: realidad sustantiva de - 
los entes vivos, resultante - 
del desarrollo de "semillas" - 
morbosamente sembradas en el - 
organismo, derivadas de lacons 
titución o de una corrupción - 
ulterior; o como los de Van - 
Helmont, el cual refiere la en 
fermedad como: un "proceso" 
concomitante a una afección - 
primaria; importante desarrollc 
de las ciencias que dará bases 
para posteriores desarrollos.



U 
U a - la enfermedad como: proceso 

energético-material, 	 alteración 
metab6lica, alteración morbosa I del proceso material-energético 
en que la vida consiste. Y por 
último la teoría 	 micropatológi-I ca que cimentara	 y consolida-
ría el denominado monocausalis 
mo de las enfermedades y poste-U riormente, en el siglo XX	 1	 - 
denominado "multicausalismO de 
la enfermedad"; refiriéndose l 
micropatología a la enfermedad 1 como: expresión de un combate - 
entre el organismo y el micro-
bio, dependiendo de la peculiar¡ I dad del germen infectante, deno 
minada teoría de los germenes - 

U

y que floreció con el desarro-
llo del microscópico, 	 su aplica 

ción a la Microbiología y el	 - 
desarrollo de técnicas y proce-

I dimientos de laboratorio y expe 
rimentación; desarrollo de la - 
Epidemiología y cuestionamiento 
del carácter social de las en-I fermedades por R. Virchou. 

Siglo XX D.N.E.	 "Todo el Mundo". Sucesión, desarrollo ininterrurn I pido y nunca antes alcanzado, - 
en relación a la esencia y géne 
sis, condiciones y causas de	 - 
las enfermedades; vínculos obje U tivos macro y microscópicos, 	 - 
partes que la constituyen, cará 
ter social-material de su natu-I raleza, cuestionamiento en tor-
no a las peculiaridades y suce-

U sión de nociones, definiciones 
conceptos de las enfermedades 

con miras al desarrollo concre-
to, y en su particular dimensión 
indisoluble del hombre, como	 - I parte integrante de la totali-
dad concreta,	 la	 realidad. 

U
U 
U 
1

2 O 



u 

u 

uEn relación al desarrollo del concepto salud se consi-

dera que es fruto del desenvolvimiento del concepto de enfermedad, 

el que sería su contrario y con el cual y como condición de exis-

tencia, se desarrollaría gradualmente; las referencias en la his-

toria antigua que nos dan los historiadores 	 son marcadamente me-

1	 nores,como si la objetividad a la que obedece el concepto salud 	 - 
fuera un objetivo que "no se encontrara en la tierra"; concordan-

cia y discrepancia con Vasco Uribe en el sentido de considerar el 

I	 concepto como "una vana ilusión" (concordancia) y por el otro lado sin el más "mínimo piso histórico"(discrepancia). 

1	 Aspecto último que lo encontramos en las referencias 

I	 de los investigadores de la historia de las culturas; los que nos refieren en la antigua cultura egipcia a la diosa de la "salud y 

1	 la misericordia" -Sekmet-, posteriormente es en las culturas grie-
gas y romanas en donde encontramos	 referenciasen torno a las 	 - 

ideas y nociones al concepto estudiado como: "la buena compostura 

física" (en los humoralistas) ; "el equilibrio de las potencias" o 

1	 "la bien proporcionada mezcla de las cualidades"; entre otros. 

1 ¡.Ver cuadro anexo: esquema de desarrollo y sucesión 

I

de las ideas, nociones, definiciones, conceptos, teorías y lógica 

de pensamiento de la salud.) 

1 
E
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I	 Siglos VIII al V D.N.E. 

1 
1 
1 
1 
1

Sociedad Esclavista 
Griega y posteriormen-
te el Imperio Romano. 
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ESQUEMA DEL DESARROLLO Y SUCESION DE LAS IDEAS, NOCIONES, DEFINICIONES, 

CONCEPTOS, TEORIAS Y LOGICA DE PENSAMIENTO DE LA SALUD. 

1
Epoca,	 Siglo, Pueblo, Cultura, Ideas, Nociones, Definiciones, I Año. y/o Sociedad. Teorías y Lógica de pensamiento 

tiel concepto Salud. 

U 3000 años Sociedad Esclavista Deidades protectoras:	 "THOT", 

A.N.E. Egipcia. dios del saber, "SEKHMET", pri-
mero leona y después diosa de 1 la misericordia y la salud. 

Siglos y y VI Sociedad Esclavista Ideas y nociones en torno a la 
A.N.E. Persa. salud	 referidas dentro de I la particular concepción persa 

"Cósmico-Dogmática",	 con deida-
des como "ORNUZ" creador de lo 

1 bueno y "AFIRIMAN" de la destruc 
ción y el mal. U Siglos	 11 Sociedad Esclavista Ideas y nociones en torno a la 

A.N.E. China. "salud" dentro de la doctrina 
de los elementos c6smicos:	 EL 
TAO, EL YIN Y EL YANG. primeras I referencias escritas.

De los antiguos griegos se re-
fieren las palabras "EUKHE" 
que significaba una plegaria - 
dirigida a las divinidades sana 
doras del Pantheón Helénico; - 
así como múltiples cultos a dei 
dades; todas estas dentro de - 
una denominada mentalidad "natu 
ralista"; el acuñamiento de 1a 
palabra "ISONOMIA" que se refie 
re al buen orden de las cualid 
des del cuerpo; en relación di-
recta refieren los investigado-
res en torno a la palabra salud 
como el equilibrio de las poten 
cias, lo húmedo y lo seco, lo 
frío y lo cálido, lo amargo y 
lo dulce, como la bien propor-
cionada mezcla de las cualida-
des; como la buena compostura 
física. Desarrollos referidos —



al denominado "CORPUS HIPPO-
CRATICHM" y a los posteriores - 
trabajos de Galeno y continua-
dores. 

Siglos V al XV	 Imperio Bizantino Sucesión del pensamiento prece 

D.N.E. dente Griego-Romano en torno a 
la Salud; cristianización bizan 
tina de óste,	 florecimiento de 
la Filosofía y Teología cristia 
na; oscurantismo clerical y fre 
no del desarrollo del pensalniefl 
te científico;	 transformación - 
del rito popular pagano del IN-
CUBATIO, al cristianismo, "con-
cediendo la Salud a los enfer-
mas, San Ciro y San Juan gra--
tuitamente". 

Mismo periodo	 Imperio Arabe. Sucesión del pensamiento Griego 
Romano al interior del Imperio 
Arabe, así como el enriqueci-
miento de óste por otras impar 
tantes culturas "anexadas" al 
imperio como:	 la Persa, HindtÇ 
Siria, Egipcia e Ibórica;	 enri 
quecimiento del pensamiento 	 - 
científico, sirviendo posterior 
mente al florecimiento de Euro-
pa. 

Mismo periodo	 Imperio Romano de Sucesión del pensamiento prece 

Occidente y surgi- dente,	 latinización y cristia-
y finalmente arabiza nización, miento de Europa.

ción. 

Siglo xvii	 Europa. La salud,	 la Libertad y la Ver 
dad, como bienes supremos.

Se refiere a la salud como: 
sin continuidad con la enferme 
dad, del peculiar proceso mate 
ria1-energético en que consis-
te la vida( l05 fisiopatólogos) 

y como contraste biológicamen-
te cualitativo del organismo. 

Se refiere, como lo que se debe 
entender en lo referente a la 
ausencia de enfermedad-estado 
de salud; como el estableci-
miento creado en los puertos - 

Siglo XIX
	

Europa y Norteamérica.
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europeos (franceses) para pre-
venir la introducción de las en 
fermedades contagiosas. 

Se refiere como: estado en el 
que el ser orgánico ejerce nor-
malmente sus funciones ;libertad 
o bien público o particular de 
cada uno; estado de gracia (Es-
p,ña); como apartamiento eviden 
te del estado o de una enferme-
dad, o cuando el organismo, - - 
como sistema dinámico autorregu 
lador, es normal, enfermedad - 
nula (Inglaterra); del latín - 
salus, salutis, como estado - 
del que está "salvus", es decir 
sano y salvo o como disposición 
del cuerpo tal, que el alma - 
está sana; como: un estado de 
completo bienestar, físico, men 
tal y social, y no solamente - 
ausencia de afecciones o enfer 
medades (OMS); como mercancía 
(Italia); como complejo y uni-
dad dialéctica del proceso sa-
lud-enfermedad (Latinoamórica 
y México); como objeto de estu-
dio en relación a la enfermedac 
considerándose la calidad ecol 
gica, sanitaria y social del - 
ambiente humano, el ecodesarro 
llo socioeconómico, la promo-
ción de la salud, la lucha con-
tra la enfermedad desde las me-
didas epidemiológicas, la pre-
vención de las enfermedades, h 
atención módica, la readapta-
ción y la reeducación. (Chile) 
como lucha reivindicativa de - 
los obreros y los campesinos - 
por el mejoramiento de las	 - 
condiciones laborales y de vi-
da (Revolucionaria popular); - 
como concepto sin piso históri 
co, de carácter general y ut6 
pica (crítica) desarrollándose 
una corriente continuadora de 
las formulaciones marxistas 
del concepto con miras a su - 
reformulación histórico-lógica 
conceptual-materialista, que - 

Siglo XIX
	

"Todo el Mundo".
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deje de lado las formulaciones 
ahistóricas, aclasistas e idea-
listas, pudiendo ser parte de - 
la teoría y praxis revoluciona-
ria de los pueblos capitalistas 
subdesarrollados del mundo, con 
siderándola como programa y ob-
jetivo en esa transformaci6n ne 
cosaria de la estructura socio-
económica de las sociedades cia 
sistas: "el verdadero estado de 
Salud, c6lo se logra con el carn 
bio social". 
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1
Consideración acorde a los cuestionamientos de Vasco 

U Uribe, seguramente referidos 	 a los trabajos del investigador - 

1

	

	 Canghillem en lo "Normal y lo Patológico" en donde nos muestra que ciencias como la Fisiología no se desarrollaron de un modelo de nor 

1	 malidad, sino que al contrario, fue en el individuo enfermo y en - 
el cadáver, que	 se fueron conformando, desarrollando, es decir, 

el concepto de salud no tiene sus orígenes en torno a una noción o 

modelo de lo normal, perfección, sino que sus raíces más bien se - 

dirigen en las ideas, nociones, doctrinas de anormalidad, desequi-

librio, mala proporción de las cualidades, enemistades, padecimien 

tos, daño, mal, pecado, impureza, enfermedad. 

Reflexión que tiene íntima vinculación con el desarrollo 

de las religiones judeo-cristiana y romano-cristiana que refieren 

la dualidad: sano-libre de pecados, enfermo-en pecado; salud-paraiso, 

enfermedad-prueba o castigo de los dioses; consideraciones no demos 

tradas en el presente apartado, que nos parece importante destacar 

porque en el posterior desarrollo y consolidación del concepto sa-

lud, éste está muy acorde con el proceso de "cristianización del - 

saber" de los imperios Bizantino y Romano. 

Carácter idealista que hace de este concepto "una aspiración di-

vina", salvación, deseo, esperanza celeste, estado de gracia espi-

ritual, ilusión, representación tautológica, utopía, dogma que para 

quienes gobiernan la tierra resultaba y resulta espiritual e inte-

lectualmente importante. Sentido o tergiversación consciente ahora 

importantemente desarrollada por ideólogos burgueses, que "muestran" 

21
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a la salud, su definición y teoría como uno más de los "objetivos" 

de la noble visión del estado burgués dirigido a quienes "necesitan 

confiar" en este estado administrador, paternal, inmutable, moral 

y revolucionario que brinda "las mismas" oportunidades a todos sus 

integrantes por igual en libertad y fraternalmente; sin descuidar_ 

las necesidades e intereses, materiales-espirituales y sociales de 

sus integrantes; sin descuidar el derecho al trabajo, la educación, 

vivienda, alimentación, servicios sociales... y, por qué no, "la - 

salud".

Carácter ideológico burgués que se le . encuentra como - 

elemento discursivo de la retórica oficial, elemento de dominación 

el cual es necesario "desnudar", esclarecer, analizar a profundidad 

y reconceptualizar en una dimensión social y crítica, con su carác- 

ter de clase, sus elementos lógico contradictorios de forma y conté 

nido y condiciones socio-materiales que representa 

Destacar la esencia contradictoria de los conceptos, - 

que a su vez son el reflejo de la contradicción de las cosas y que 

la ideología burguesa continuamente pretende velar y hasta borrar_ 

por completo, como lo son los antagonismos presentes en las socie-

dades capitalistas que implica que: "todos los conceptos y catego-

rías con que operan los ideólogos burgueses tratan de ocultar las 

contradicciones del capitalismo, de enmascarar su verdadera natura 

leza, por lo que, inevitablemente estos conceptos pierden su impor 

tancia científica y, en ellos no hay un contenido real de la na-

turaleza contradictoria del propio capitalismo". (87) 
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Así entonces tenemos un aspecto común a nuestro objeto 

de estudio: los conceptos Salud-Enfermedad, SU carácter contradic-

torio de clase social explotada o explotadora y que podemos enten-

derlo también en el sentido de la pseudoconcreci6n_PSeUd0ab5tc6 

Como elementos teóricos que muestran a la realidad y al hombre mis-

mo, como un dogma, falsa ilusión o artículo de fé, siendo éste, su 

propio seiitiio y significación; elementos teóricos de una aparente y 

fetichista objetividad del fenómeno y del conocimiento. 

Es decir, los conceptos salud y enfermedad se "mueven" 

en el claroscuro de verdad y engaño; como tales, muestran su esen- 

cia y al mismo tiempo la ocultan y se "dan" como un fenómeno o 	 - 

tt nociónPt del ambiente cotidiano, que tienen un carácter histórico, 

una manifestación peculiar de lo singular y lo general humano y 

que como nociones o fenómenos, representaciones o conceptos, pseudo 

abstraccioneSPSeUdOCoflCreCi0fl b5 , cumplen éstos una función obje-

tiva e histórica en el seno del todo social, formando parte del so 

metimiento espiritual de las masas que conllevan sus definiciones_ 

y teorías, a la pasividad y a la indiferencia, a la dispersión, al 

tdealismo, al "alejamiento de la realidad terrenal". 

u
1 

1
1 
1
1

De este desarrollo se destaca el ocultamiento 

del carácter clasista en que se "representan" los conceptos estu-

diados, elemento central más no único, que se ha desarrollado con 

la denominada corriente socio-médica y que en los trabajos de Epi-

demiología crítica social, se encuentran prometedores resultados - 

al mostrarnos las diferencias de la morbimortalidad en relación a 
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la incersión social en el proceso productivo. 

Trabajos sobre "salud y proceso laboral", que han publi 

cado autores mexicanos, latinoamericanos e italianos entre otros. 

Sin embargo no sólo al interior de esta especialidad de la Medici-

na, se han evidenciado las consecuencias o resultantes de las con-

diciones socio-materiales que en el capitalismo se presentan y que 

son consecuencia (iltima dé la ley general de la acumulación capita 

lista; especialidades como la Pediatría y en foros internacionales 

como el UNICEF, es y ha sido denunciado nacional e internacional-

mente: los millones de niños que mueren al año por la 6nica r?zón 

social y determinación final, de haber nacido en una sociedad cap¡ 

talista "subdesarrollada", "dependiente" o "periférica". 

-	 Por otra parte, y en relación a enfermedades como el - 

1	 dengue o el paludismo, denominadas dentro del grupo de las tropica 
les o ex6ticas, sorprende a las autoridades sanitarias la "vulnera 1	 bilidad" a la que las poblaciones en las denominadas regiones endé 

I micas se han visto notoriamente incrementados sus índices después 

de haberse casi erradicado la segunda y la primera haberse presen -

tado "sorpresivamente" y de una manera "natural" a finales de los 

años setentas, siendo actualmente las dos endémicas en grandes ex-

tensiones de la República Mexicana. 

1 "Susceptibilidad" tal que aun pretendiendo centrar las 

explicaciones del fenómeno mórbido en los movimientos migratorios 1	 de centroamericanos al país, la resistencia creciente a los produc 
tos químicos utilizados, al habitat propio de las regiones endémi-
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cas o a los factores educativo-sociales, pocas publicaciones, infor 

mes, evaluaciones de los programas o autoridades sanitarias, acep-

tan que en las condiciones socio-materiales de existencia de estas 

poblaciones nacionales o de inmigrantes, radican las "condiciones - 

limitantes" de la lucha y control de enfermedades como el dengue o 

el paludismo. 

Que el gran número de viviendas "permeables" a los vec- 

tores responsables de la transmisión, la limitada y la no coordina-

ción de los recursos humanos calificados existentes hoy día en 

nuestro país, la NO consideración de la participación de las comuni 

dades en dichos problemas más que en sentido "vertical", la insufi-

ciente y frecuentemente no sistemática aplicación de las medidas de 

vigilancia epidemiológicas, las condiciones de marginalidad, desnu-

trición y desempleo de grandes grupos de población, hacen de estas 

condiciones sociales capitalistas la gran limitación al control de 

la gran mayoría de las enfermedades. 

I

Pese a que se pueda estar "legislando el derecho a la	 - 

salud de la población",	 consideramos esto como parte de la ret6rica, 

tal que sólo se le puede considerar como "discurso", demagogia y, 

finalmente, ocultamiento de la incapacidad histórica de nuestro esta 

do, de satisfacer las necesidades e intereses de las mayorías; de_ 

ocultar las condiciones de miseria y explotación de los campesinos 

I may as,	 huicholes o mixtecos de México; de ocultar la limitación	 - 

1 desigual y sin alternativas objetivas de solución de millones de - 

compatriotas. 

1
^ 1	
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1 
Refiriéndonos a la "representación" que del concepto - 

salud hace la ideología burguesa se considera lo siguiente: la sa-

lud entendida ésta como una "ilusión" del pueblo, de los hombres, 

se sustenta o tiene su base material-social en el actual estado de 

las cosas "terrenales" propio de las sociedades capitalistas y en 

donde solamente la praxis revolucionaria de los explotados puede - 

superar esa dicha ilusoria en la exigencia de "una dicha real". 

En el desarrollo de la toma de consciencia de esta im-

penosa necesidad de tomar como punto de partida las condiciones - 

socio-materiales de subsistencia que el estado capitalista deter- 

mina a sus integrantes, permite el desarrollo de la clase socialmente ex 

plotada, luchando contra todas las "secuelas" individualistas, ra-

cistas, ilusionistas y burguesas gradualmente para con la lucha re 

volucionaria contra la explotación de los hombres, en lo material-

espiritual y social, éstos construn una nueva y particular socie-

dad. Como lo es el caso de los hoy numerosos pueblos socialistas - 

del mundo que luchan por el mejoramiento común de sus necesidades 

e intereses, contra la herencia de las sociedades capitalistas en 

sus pueblos y con otros pueblos de la tierra, por su liberación. 

Dar un verdadero contenido y forma al concepto salud, 

implica hacer una."realidad" la idea, noción, definición, concepto, 

teoría y lógica de la palabra salud; transformar las estructuras 

socio-económicas que posibiliten ésto, estableciendo el verdadero 

camino democrático de la eliminación de una vez y para siempre:del 

analfabetismo, la vivienda insalubre e insuficiente, el desempleo 

1 
1

1 
1 
u 
1 
u
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la desnutrición, el incremento de una manera planificada y democrá-

tica del sistema nacional de asistencia médico-preventivo de la po 

blación es decir, sólo un cambio radical en la transformación del_ 

estado capitalista mexicano en un estado socialista mexicano, es - 
41 

en esencia el camino práctico-teórico correcto. 

El pueblo cubano es un buen ejemplo de este camino,	 los 

logros minimizados, ocultados y tergiversados por los medios de_ 1 comunicación, TV,	 radio, prensa, revistas y "Best Seliers mundiales" 

y la ideología burguesa, obligan a reconsiderar objetivamente a 	 - I este pueblo por lo que se refiere a una nota publicada en el peri6 

dico Uno más Uno después de la visita que hiciera a ese país un en 

viado especial de este periódico mexicano: "A partir del momento - 

hist6rico en que triunfó la revolución de ese país en 1959, el pue 

blo cubano comenzó a experimentar notables beneficios en los aspeo I tos político,	 social y económico, entre los cuales ha destacado el 

1 de la salud, renglón en el que se han alcanzado, y sobrepasado los 

principales objetivos trazados por la O.M.S. en su programa Salud 

1 para todos en el año 2000.

Según los propios especialistas en la materia, Cuba ya 

está en el siglo XXI en cuanto a salud pública se refiere, si. se - 

considera que no existe el marginalismo, que los gastos en salud 

por habitante son comparables con los de los países desarrollados 

y que su industria médico-farmacéutica produce casi 90% de los me-

dicamentos necesarios en el país, lo que sumado a otros factores - 

como la reducción del analfabetismo y el mejoramiento de los servi 
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cios públicos, permite que la expectativa de vida de los cubanos - 

al nacer sea de 73.5 años. 

Aquí se destina a la salud aproximadamente el 8% del - 

P.N.B. para el Sistema Nacional Multisectorial para la AtenciM - 

Médica, que opera gratuitamente para todo el pueblo. Al triunfo de 

la revolución sólo 112 núcleos urbanos, de unos 300 que había, con 

taban con un abastecimiento de agua suministrada mediante acueduc-

tos. En 1980 el 93.2% de la población urbana era servida por acue-

ductos; alrededor de 250,000 habitantes de zonas rurales radicados 

en las nuevas comunidades, han sido beneficiados también por este —

servicio.

La evolución de la mortalidad en el país se observa que, 

en 1962 el 13.3% del total de fallecimientos era producido por en-

fermedades infecciosas y parasitarias; en 1983 había bajado al 2%. 

En este impresionante descenso el factor determinante ha sido la - 

disminución de enfermedades diarreicas agudas; que de 4,157 que se 

produjeron en 1962 se redujo a 86 en 1983; y así ha sido con otras 

enfermedades transmisibles que producen muy pocas muertes como la_ 

sífilis, la tosferina, el sarampión, la fiebre tifoidea, o que no 

producen ninguna, pues han sido erradicadas, como el paludismo, la 

difteria, la poliomielitis y el tétanos en menores de un año. 

Uno de los logros m.s destacados en los últimos 25 años, 

ha sido el policlínico, la unidad básica del Sistema Nacional de - 

Salud, pues en 1958 no había ninguno, en 1983 había 393, que permi-

tían a una comunidad de aproximadamente 30 000 000 de habitantes en 
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una área de 2 Km  satisfacer las necesidades de salud del pueblo a 

nivel loca. (88) 

1 Otro excelente ejemplo de este "significad", concep-

tualización y lógica de pensamiento de referirse al concepto salud 

en su verdadera dimensión socio-material, es el analizar y tener - 

presente el desarrollo alcanzado en los pueblos de la Unión de Re-

públicas Soviéticas Socialistas (URSS), para lo cual citaremos una 

referencia: "El derecho a la protección de la salud se garantiza - 

por la asistencia médica gratuita que prestan las instituciones e 

tatales de la sanidad, el desarrollo y perfeccionamiento de la téc 

nica de seguridad e higiene laboral, la ampliación de la red de - 

I	 instituciones médicas, la ejecuci6n de ampliaciones médicas profi-lácticas y de medidas para sanear el entorno, el desvelo especial 

1	 del estado y la sociedad por la salud de la nueva generación, la - 
prohibición del trabajo infantil, el despliegue de investigaciones 

1	 científicas orientadas a evitar y reducir la morbilidad y asegurar 
una longevidad activa de los ciudadanos. 

u
La Unión Soviética fue la primera en implantar la asis 

1 tencia médica gratuita.	 Según la ley, todos los ciudadanos de la - 

I

U.R.S.S. tienen posibilidades iguales para el tratamiento califica 

do independientemente de su situación material. Además,	 la protec-

ción de la salud de los hombres se asegura también con los subsi-

dios de incapacidad, los trabajadores soviéticos están plenamente 

1 abarcados por los servicios médicos. En la URSS trabaja más de una 

cuarta parte de todos los médicos del mundo y cuatro quintas partes 
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de todos los médicos de Europa, aunque en nuestro país vive tan	 - 

sólo el 7% de la población del globo terráqueo". (89) 

Por consiguiente, el buscar el verdadero carácter cien-

tífico de los conceptos estudiados significa buscar su contenido - 

concreto, su esencia, su verdadera naturaleza, relaciones y contra 

1	 dicciones de los fenómenos que representan en general, su satura-
ción objetiva y verdadera, su esencia contradictoria como formas - 

de pensamiento y reflejo de la esencia contradictoria de las cosas 

1	 y esto sólo nos lo puede ofrecer una "mirada del mundo" que supere 
las limitantes que nos hemos encontrado en nuestro trabajo cotidia-

no al interior de las sociedades capitalistas. 

Visión crítica que dentro de sus cuestionamientos, nos 

permite ver las cosas objetivas y verdaderas, conceptualización - 

1	 "alternativa" materialista que desde un marco de referencia de su - 
I

filosofía y su método, nos permite "generalizar" las cosas del mun-

do, remarcar su carácter social de clase explotadora o explotada y 

que concibe dirigir el desarrollo de la ciencia y la tecnología en 

pro de la satisfacción de las necesidades e intereses de los pue-

blos, tan "pisoteados" por la sociedad clasista capitalista y su - 

filosofía: el idealismo. 

I

Y cuando se refiere al idealismo es porque se reconoce 

que el principal problema de la filosofía es la existencia, origen 

y desarrolo de óste de la sustentación material-social, principios 

y condiciones a los que obedece y ala existencia de su contrario: 

el materialismo. Doctrinas ambas, fundamentalmente presentes en efpcnsa-

miento del hombre. 1



1 
1.

Por el carácter contradictorio de la ideología burguesa 

en las sociedades capitalistas, este no sólo adopta "una forma" de 

I

miopía, en relaci6n al ocultamiento y tergiversación del contenido 

concreto de las diferentes clases sociales existentes en estas so-

1	 ciedades, sino que esta "limitante' va más allá de la visión idea-
lista de'esta filosofía al también limitar el cntenido concreto, 

1	 socio-material que representan los conceptos Salud-,Enfermedad. 
1	 Ejemplos de ésto son la "significación" que en los pue-

blos cubano y soviético adoptan socio-material y concretamente es-

tos conceptos contrariamente a la visi6n del mundo burgués, que de 

1	 una manera tajantemente intencional pretende divorciar el todo de 
las partes, la idea de la materia, la apariencia y la esencia, el 

1	 contenido y la forma, la generalidad y la particularidad. 
1

	

	 Por lo que hoy disponemos de la posibilidad de integrar 

contrariamente al proceso de cognición las millones de partes que 

de la realidad conocemos, la posibilidad de aproximarse a una sola 

I

realidad refleja al interior de nuestro cerebro espiritualmente to-

talizadora y material y socialmente objetiva. 

1

	

	 Es decir el "reconceptualizar" los conceptos estudiados 

implica en el caso de la enfermedad, comprender que en el estudio - 

de sus agrupamientos como: 	 enfermedades psicosomáticas, - 

iatrogénicas, degenerativas, sociales, infecto-contagiosas, nutri-

cionales, tenemos siempre a un elemento central objeto de estudio - 

denominado hombre, el cual es una unidad material-pensante y social 

unidad indisolublemente fragmentable, "Homm&' productivo-económico, 
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espíritu-intelectual, material-biol6gico que dialecticamente ínter-

actúa y es interdependiente de la realidad de la que 61 mismo es - 

parte integrante y condici6n sin la cual la realidad no existiría; 

I

	

	
hombre que es "raíz" del mismo hombre por ser sujeto cognocente - 

capaz de conocer lo que tiene que hacer y lo que puede esperar, - 

I

porque es sujeto de vida, conocimiento y acci6n, es decir, es un - 

ser ontocreador. 

Abstracci6n de sí mismo y de la naturaleza al interior 

de sí, y concreci6n para sí y para la naturaleza al exterior, sien-

do "infinito' en este doble sentido, tomando consciencia de sí y 

para sí mismo a lo largo del tiempo, de la historia. En el espacio, 

I	
en las diferentes sociedades del mundo y como "piedra candente" de 

esta estructura humana-material la contradicción lo mantiene en su 

1	 ruta y cuando se pierde le permite percatarse de la necesidad de - 
cuestionar su rumbo y corregirlo. 

Ser humano en cuando ser material, que es materia viva 

y contradictoria y que se encuentra independientemente de lo que se 

piense que es o deje de pensarse, existiendo independientemente de 

1	 las ideas y de la naturaléza de 4stas; y en cuanto a ser material, 
1	

éste se encuentra altamente organizado en diferentes "niveles" sien 

do: "de las formas fundamentales del movimiento de la materia en - 

orden de complejidad, obtenemos la siguiente sucesi6n: forma mecáni 

ca (desplazamiento en el espacio de cuerpos y partículas materiales), 

1	 forma física (movimientos térmicos, eléctricos, intraat6micos e 	 - 
^ I	

intranucleares ); forma química (combinaci6n y disgregación de las - 

^ 1	
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1 
I	 moléculas); forma biol6gica (funcionamiento y desarrollo de los or ganismos); forma social (proceso de la vida social y del desarrollo 

1	 de la sociedad)". (90).Movimientos de la materia con rasgos y pecu 
liaridades propias, pero que, sin embaro, las más complejas inclu 

1	 yen a las menos, o formas más inferiores. 
1	 La "utilizaci6n" de categorías como la contradicci6n, 

I	 permite comprender que asta reproduce en las diferentes formas del movimiento de la materia "la naturaleza contradictoria de asta", 

1	 lo que en el caso del concepto y 16gica actual de la enfermedad, - 
esta categoría como también las de espacio, tiempo, materia y movi-

miento pueden servir, para comprender "filos6ficamente" a este o - 

estos conceptos de una manera amplia, rica y particular, como lo 

es la realidad misma. 

1 Con el fin de "apuntalar" lo anteriormente referido	 - 

I remarcar6 que en la historia de las ciencias, existe y ha existido 

el intento por "reducir" las formas superiores, a las formas infe-

riores de la materia.	 Por ejemplo:	 las formas físicas y químicas, 

al desplazamiento mecánico de los átomos o las moléculas, y lo so-

1 cial a lo biológico, denominado darwinismo social.

1

	

	 Esto es, el considerar a la enfermedad como un fen6meno 

del hombre significa que esta muestra y oculta al mismo tiempo su - 

1	 génesis y esencia, forma y contenido. Es mostrar la dualidad contra 
1

	

	 dictoria de la naturaleza material-pensante y social del hombre. - 
Es mostrar la expresión de los diferentes movimientos de la organi-

1	 zación de la materia "humana", desde sus formas más simples a las - 
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1 1
más complejas. 

Es mostrar c6mo el hombre a lo largo de la historia se 

va apropiando de cada una de las partes del fenómeno y esencia del 

I	 mismo, paso a paso, lenta y gradualmente, de lo simple a lo comple-jo, ascendiendo siempre infinitamente a la comprensión de éste, co-

mo parte integrante y relativamente aut6noma del todo; es reflejar 

espiritualmente a la enfermedad en su rica, particular y contradic-

toria dimensión humana" material-pensante y social". 	 * 

1 Reflexi6n parcialmente desarrollada que con el conoci-

miento de la filosofía materialista por los trabajadores de la sa-

lud, se considera amplía la comprensión del "fenómeno humano de la 

1

	

	 enfermedad" y permite abordar aspectos parcialmente conocidos de - 
ésta como lo pueden ser al referirse a la enfermedad Ideopática, - 

1	 Psicosomática o latrogénica; que en un particular punto de vista - I	 daría comprensión "científica" a las ya demostradas "utilizaciones terapéuticas" de la Acupuntura y la Homeopatía; que permitiría 	 - 

1

	

	 desarrollar un "proceso de integración" de los diferentes desarro-



llos de las enfermedades que cada una de las ciencias médicas ac-

tualmente tiene concretados, más no pocas explicaciones del conjunto. 

1

	

	 En fin, no sólo se trata de confirmar las diferentes -

determinaciones de las enfermedades por la inserción social en el - 

1

	

	 proceso productivo, la marginalidad social, la explotación o la di-



ferencial posibilidad de nutrirse del obrero o el campesino en con-

traposición al poseedor de los bienes de producción o su familia; 

estos aspectos son para la socio-medicina, particularmente importan 
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tes, pero no pretendamos explicar todo el problema con la reducción 

o última determinación eco'n6mica de la enfermedad, el denominado - 

economicismo; o con la Psicología o el Psicoanálisis o la Sociolo-

gía, porque si bien el nivel más complejo del hombre como materia 

altamente organizada, es el movimiento social, al interior de éste, 

las formas menos complejas de organización de la materia se encuen 

tran particularmente presentes, con identidad e interrelación pro-

pia, con interdependencia y contradicciones propias o particulares; 

mostrándose al exterior del hombre y ocultándose como "negando" su 

presencia.

Así como porque la contradicción de la materia no ter-

mina con la implementaci6n del socialismo en un pueblo, la lucha - 

por las enfermedades continúa porque el hombre en cuanto ser biolÓ 

gico, es "mortal", aquí tal vez las reflexiones de Vasco Uribe - 

para algunos pueda tener relevante importancia, problematización - 

que no se concluirá en el presente trabajo. 

Crítica al reduccionismo de las ciencias y de la imagi 

nación científica, consideración en torno al comprender que en el 

proceso de cognición de la humanidad por cada una de las-ciencias, 

estas se especializan en el estudio de las partes y así sucesiva-

mente; pero también consideramos fundamental la comprensión del - 

proceso inverso, la integración de los segmentos, partes o peculia 

ridades.

Dimensión que en el estudio y comprensión de la filoso-

fía materialista, permite alcanzar gradualmente la mirada general¡ 
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zadora de la realidad como totalidad concreta, que permite compren 

der el "todo articulado y dialéctico" que en el estudio de los fe-

n6menos como la enfermedad, permitirá en la praxis investigativa 

cotidiana, tener presente el conjunto objetivo y contradictorio en 

el cual se genera, desarrolla y "desaparece" el fenómeno. 

Por otra parte se. considera que si bien, en relación 

al desarrollo de los conceptos estudiados existen-particularidades 

propias a cada uno, también se ha remarcado que existen elementos 

de mutua determinación. Para -el caso se destaca lo que se considera 

es el carácter idealista de los conceptos Salud-Enfermedad; sin - 

embargo, en el proceso de discusión del presente tema también se - 

hacía abstracción en el sentido de explicar o poder explicar la - 

Salud-Enfermedad como: la unidad dialéctica de la lucha de dos con 

trarios que mantienen relaciones de dependencia y se excluyen, 	 - 

desarrollo que permitiría ahondar en el posterior desarrollo de los 

conceptos cuando éstos ya han sido acuñádos y definidos objetivamente. 

Se considera también que en el estudio del hombre enfer-

mo, la doble dirección es un elemento importante para su abstracción, 

es decir, la enfermedad no sólo es determinada socialmente, la so-

ciobiologización del proceso, sino que ésta también es determinada 

biológicamente, es decir su contrario; la biosociologización. 

En este sentido alternativo de comprensión de la enfer-

medad estamos reconociendo a la organización de la materia, conside 

rancio todos y cada uno de sus niveles, sus particularidades de mani 

festación, sus nexos existentes entre cada uno de éstos, su objeti-

1 
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viciad desde los más simples o inferiores hasta los más complejqs y 

1	 superiores. Más sin embargo destacando la "subsunci6n" a lo que se 
•	 encuentran determinados los niveles inferiores por el nivel más - 

complejo de organización de la materia humana, el nivel social. 

Con el desarrollo de esta concepción materialista dia-

1 léctica del hombre enfermo, podemos explicar y comprender mejor - 

aun el proceso del enfermer individual y colectivamente, material-

intelectual y socialmente, histórica y dialécticamente. 

Podemos reformular e integrar objetivamente las defini-

ciones, teorías y lógica de pensamiento en torno a la enfermedad, 

el reconsiderar a lo histórico-lógico para la comprensión objetiva 

de los nexos y condiciones causales que genera y desarrolla la en-

fermedad en los seres humanos. Podemos comprender la ahora impor-

tancia de los oligoelementos en nutrición, la endorfina pituita-

ria o la ingeniería genética. 

Podemos ampliar la comprensión de la dimensión humana 

del enfermo en la totalidad concreta, en la reproducción espiritual 

de la realidad como proceso infinito y alcanzable por el hombre a 

través de su praxis cotidiana en sociedad, en fin, estamos en con-

diciones de dar un salto más en el desarrollo del conocimiento cien 

tífico. Pero éste sólo se puede dar en la transformación revolucio 

nana de las relaciones sociales entre los pueblos por el socialis 

mo y, en la teoría y práctica revolucionarias. 

Esto es porque si bien con la invención y descubrimien 
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1	 to de las vacunas, éstas participan en la baja de los índices de 

morbimortalidad en la poblaci6n infantil en el mundo, no han podido 

1	 resolver en náda el problema de la desnutrici6n y las relaciones - 
'	 sociales de explotacion en que viven mifes de pueblos en el mundo 

capitalista. Porque mientras en países como los EEUU, Alemania o 

Francia se preocupan y realizan enormes esfuerzos por luchar contra 

enfermedades como la Aterisclerosis, el Infarto, los Accidentes - 

1	 Vasculares Cerebrales, la Diabetes y la Obesidad, aquí y en el res 
I	 to de los países del "tercer mundo" nos encontramos frente a la de pendencia alimentaria, farmacéutica, teconolégica y econ6mica de - 

los grandes capitales financieros mundiales, y la difícil situacién 

de enfrentar la desnutricién, las enfermedades infectocontagiosas, 

el alcoholismo, los accidentes y violencia. 

Nos enfrentamos a la falta de viviendas, alimentos, tra 

bajos, industria y desarrollo agrícola que nos permita a la larga 

el eliminar las resultantes condiciones sociales de explotacién ca-

pitalista, las cuales son culpables de la anarquía en la planifica-

cién de todo lo que socialmente es necesario y de interés para las 

grandes mayorías. 

Son ejemplos de lo anterior: los 50 000 médicos y 20 000 

enfermeras subempleadas y desempleadas a nivel nacional (1985),	 las 

55 escuelas y facultades de medicina existentes en todo el país;	 T

el gran porcentaje de dependencia farmacéutica (aproximadamente el 

80% de la producci6n), el 25% reconocido oficialmente de poblacién 

sin más servicios médico asistenciales y preventivos que sus propios 
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recursos materiales, económicos y humanos para enfrentar sus enfer 

medades y muerte. 

UCon lo anterior se aportan múltiples ejemplos de la 16-

I

gica de las sociedades capitalistas en cuanto al interés por "plan¡ 

ficar eficaz, racional y democráticamente" a sus sociedades. Así - 

entonces se puede destacar la importancia del análisis profundo del 

hombre en sus diferentes dimensiones, interrrelacionadas e indivisi 

U blemente separables; de la totalidad concreta como teoría para la - 

I

reproducción espiritual de la realidad y la importancia de la praxis 

crítica, clasista y materialista a las ideas, nociones, definiciones 

conceptos y lógica de pensamiento. 

En estos momentos se debe tener clara la importancia - 

del desenmascaramiento del discurso, no importa cuan "objetivo y - 

1
	

verdadero" pretenda ser éste, porque quien habla de libertad, igual 

dad, fraternidad, Salud o Enfermedad "tal vez oculta algo" de lo - U que objetivamente representan estos conceptos; por lo que es necesa 

1

	

	 rio no obviar nada siempre que ésto sea posible. El desarrollo pre-
sentado sobre los conceptos salud-enfermedad, puede ser un ejemplo 

1	 de ésto. 
1 La necesidad de estudiar y aplicar en la praxis cotidia 

ná a la lógica dialéctica y el materialismo histórico permite dejar 

de lado gradualmente el mundo de la pseudoconcreción y pseudoabs-

I

tracción que en la cotidianeidad los medios de difusión pretenden 

imponernos día a día, praxis hegemónica que nos desvía nuestra 	 - 

E 
^, 1	
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atenci6n, nos diluye la realidad, la tergiversa y oculta, dominan-

do al lenguaje, la conciencia y los conceptos de los hombres en - 

el sentido en que a estos conviene, capitalizando con ésto en la - 

mayoría de los casos, directa o indirectamente el grupo dominante 

y representante de los intereses y necesidades del capital nacio-

nal e internacional.
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