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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es determinar el 
nivel de conocimiento y de aceptación de 
la medicina tradicional entre el personal 
de salud del Hospital Nacional María 
Auxiliadora. Con ese fin, se realizó un 
estudio descriptivo de corte transversal, 
en el cual se aplicó un cuestionario de 14 
preguntas a 39 personas del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Nacional 
María Auxiliadora. Se encontró que el 
71.8% del personal de salud tuvo un 
alto nivel de aceptación por la medicina 
tradicional; el 17.9%, un nivel medio, y el 
10.3%, un nivel bajo. Además, se obtuvo 
que el 58.97% tenían altos niveles en la 
relación conocimiento y aceptación de 
la medicina tradicional; y no se encontró 
que algún encuestado tuviera un nivel 
bajo en ambos aspectos a la vez.

CONCLUSIONES: Existe un gran 
porcentaje del personal de salud con alto 
nivel de conocimiento sobre la medicina 
tradicional. El personal que tiene alto 
conocimiento mostró también alto nivel 

de aceptación de la medicina tradicional 
y refirió que la aplicaría en el tratamiento 
de sus pacientes.

Palabras clave: medicina tradicional, 
Hospital Nacional María Auxiliadora, 
personal de salud.

ABSTRACT

The aim of this study is to determine 
the level of knowledge and acceptance 
of traditional medicine among health 
personnel Mary Help of National 
Hospital. To that end, a descriptive cross-
sectional study in which a questionnaire 
of 14 questions was applied to 39 people 
of Internal Medicine Mary Help National 
Hospital was performed. We found that 
71.8% of health workers had a high level 
of acceptance by traditional medicine; 
17.9%, an average level, and 10.3%, a 
low level. In addition, the study showed 
that 58.97% had high levels in the 
knowledge and acceptance of traditional 
medicine relationship; and was not found 

1 sociedad de estudiantes de Medicina ucsur.
2 centro de inVestigación anastoMosis.
3 estudiante de Medicina huMana. uniVersidad cientíFica deL sur.
4 estudiante de PsicoLogía. uniVersidad cientíFica deL sur.
5 Médico cirujano. uniVersidad cientíFica deL sur.
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that some had low respondent in both 
aspects simultaneously.

CONCLUSIONS: There is a large 
percentage of health personnel with a 
high level of knowledge about traditional 
medicine. Staff who have high knowledge 
also showed high level of acceptance of 
traditional medicine and said that would 
apply in the treatment of their patients.

Keywords: traditional medicine, Hospital 
Nacional María Auxiliadora, health care 
staff.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define la medicina tradicional 
como la suma de conocimientos, 
destrezas y prácticas basadas en las 
teorías, creencias y experiencias de 
indígenas de diferentes culturas, tengan 
o no explicación, y usadas en favor 
del mantenimiento de la salud, a nivel 
preventivo, de diagnóstico, mejora o 
tratamiento de enfermedades físicas 
y mentales. Este mismo organismo 
refiere que la práctica de la medicina 
tradicional permite, en los países en vías 
de desarrollo, satisfacer las necesidades 
sanitarias primarias de poblaciones 
vulnerables, debido a su bajo costo y 
accesibilidad (1). 

En África, hasta un 80% de la población 
utiliza la medicina tradicional para 
ayudar a satisfacer sus necesidades 
sanitarias. En Asia y Latinoamérica, 
las poblaciones siguen utilizando la 
medicina tradicional como resultado de 
circunstancias históricas y creencias 
culturales (2). La OMS estima que el 
71% de la población de Chile ha usado 
en algún momento medicina tradicional, 
a diferencia de Colombia, donde un 
40% de la población la practica (3). 
Además, se ha registrado un aumento 
en su aplicación especialmente en 
países industrializados: en Canadá, el 

70% de la población en algún momento 
practicó medicina tradicional, mientras 
que en los Estados Unidos de América 
lo hizo el 49% (3). En el Perú, un estudio 
ejecutado en un hospital de cuarto nivel 
en Lima encontró que cerca del 70% 
de pacientes utilizó alguna forma de 
medicina tradicional (4).

Actualmente, la medicina tradicional 
constituye una alternativa para las 
necesidades de atención en salud, a 
pesar de su presencia subvalorada en los 
sistemas de salud o, tal vez, por la situación 
de ilegalidad en la que se encuentra 
debido a su naturaleza empírica o a la 
dimensión mágico-religiosa en la que se 
basa. Sin embargo, su importancia ha 
sido reconocida por distintas entidades 
internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), las cuales han mostrado su apoyo 
y promoción a la articulación e inclusión 
de este tipo de práctica médica en los 
sistemas de salud, dándole prioridad en 
los establecimientos de atención primaria 
(5). La práctica de la medicina tradicional 
en países de América Latina ha mostrado 
un incremento significativo de la demanda 
como alternativa terapéutica al modelo 
biomédico, por ejemplo, en el caso del 
uso de plantas medicinales. 

Actualmente, la demanda de la 
medicina tradicional en el Perú se 
ha incrementado por sus numerosas 
bondades, que trascienden el tiempo y 
las culturas. Si bien son muy diversas o 
a menudo conflictivas, revelan puntos de 
convergencia y aprendizajes recíprocos 
(6). En el país, aunque predomina una 
matriz cultural hispano-occidental en la 
mayor parte del territorio, existen grupos 
que mantienen formas de vida y visiones 
del mundo particulares; estas diferencias 
se ponen de manifiesto también en el 
conjunto de prácticas y conocimientos 
relacionados con la salud, la enfermedad 
y el bienestar físico y emocional (7).
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MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo de 
corte transversal con una población de 
profesionales de salud e internos del Área 
de Medicina Interna del Hospital María 
Auxiliadora (San Juan de Miraflores - 
Lima, Perú), en noviembre de 2012. Se 
excluyó de la investigación a las personas 
no vinculadas con el sector de Medicina 
Interna (personal de limpieza, personal 
administrativo, estudiantes de pregrado 
de diferentes facultades de medicina y 
pacientes).

Se elaboró una encuesta de 14 ítems con 
formato de respuesta de opción múltiple y 
se sometió a juicio de expertos. Abarcaba 
tres rubros: (a) datos del encuestado 
relacionados con su profesión; (b) nivel de 
conocimiento sobre medicina tradicional; 
y (c) nivel de aceptación de este tipo de 
práctica por parte del personal. En estas 
dos últimas secciones, las respuestas 
se categorizaban según los niveles 
alto, medio y bajo, respecto al nivel de 
conocimientos que los encuestados 

manejaban acerca de la medicina 
tradicional. En cuanto a la aceptación de 
la medicina tradicional, se evaluó según 
el grado de recomendación de esta 
práctica antes o a futuro, y la aceptación 
de aplicación de la misma. 

RESULTADOS

Se entrevistó un total de 39 sujetos 
que integran el personal de salud del 
Hospital Nacional María Auxiliadora 
en el Área de Medicina Interna, de 
los cuales el 57% fueron mujeres y la 
mayoría se encontraba en un rango 
entre 25 y 29 años de edad. Al analizar la 
población encuestada de acuerdo con su 
ocupación, se encontró que la mayoría 
de los encuestados fueron médicos 
(tabla 1). Por otro lado, se encontró que 
el personal de salud que poseía un nivel 
alto de conocimiento sobre la medicina 
tradicional representaba el 76,9%, 
mientras que los que poseían un nivel 
de conocimiento medio sumaron un 8% 
(tabla 2).

tabLa 1. Frecuencia deL PersonaL de saLud encuestado según su ocuPación.

Ocupación
Frecuencia

N (%)

Médico 13 (33,3%)

Enfermera 9 (23,0%)

Obstetra 4 (10,3%)

Nutricionista 1 (2,6%)

Fisioterapeuta 4 (10,3%)

Interno 8 (20,5%)

Total 39 (100%)
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Además, se encontró que el nivel de 
aceptación de la medicina tradicional 
entre los encuestados es alto, con un 
71,8% de la población (tabla 3). En 
cuanto a los métodos de aplicación de 
la medicina tradicional, la acupuntura 

fue la más recomendada o usada por el 
personal de salud (19,7%), seguida por 
la reflexología (18,2%), la quiropraxia 
(15,2%) y la meditación (15,2%) (tabla 
4). Los entrevistados podían elegir más 
de una opción.

tabLa 2. Frecuencia de Los niVeLes de conociMiento sobre

Medicina tradicionaL deL PersonaL de saLud.

Nivel de conocimiento
Frecuencia

N (%)

Alto 30 (76,9%)

Medio 8 (20,5%)

Bajo 1 (2,6%)

Total 39 (100%)

tabLa 3. Frecuencia de Los niVeLes de acePtación de

La Medicina tradicionaL deL PersonaL de saLud.

Nivel de aceptación
Frecuencia

N (%)

Alto 28 (71,8%)

Medio 7 (17,9%)

Bajo 4 (10,3%)

Total 39(100%)

tabLa 4. Frecuencia deL Método de aPLicación de La Medicina tradicionaL.

Método de aplicación
Frecuencia

N (%)

Acupuntura 13 (19,7%)

Reflexología 12 (18,2%)

Quiropraxia 10 (15,2%)

Meditación 10 (15,2%)

Homeopatía 7 (10,6%)

Fitoterapia 7 (10,6%)

Reiki 4 (6,1%)

Otros 3 (4,5%)
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Al analizar la información obtenida 
respecto al nivel de conocimiento y el nivel 
de aceptación, se encontró que en todos 
los casos en los que se encuentran altos 
niveles de conocimiento existe también 
un alto grado de aceptación. Aquellos 
que manifestaron un alto conocimiento 
fueron los que mostraron niveles altos 

de aceptación (figura 1). En cuanto al 
conocimiento sobre medicina tradicional 
según la edad del encuestado, si bien 
los resultados son homogéneos, se 
encontró que la población con una edad 
entre 24 y 29 años y de 40 a 49 años 
tienen un mayor nivel de conocimiento 
de la medicina tradicional (figura 2).

Figura 1. niVeL de acePtación de La Medicina tradicionaL resPecto aL niVeL

de conociMiento de La Medicina tradicionaL deL PersonaL de saLud.

Figura 2. niVeL de conociMiento de La Medicina tradicionaL según edad deL PersonaL de saLud.
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DISCUSIÓN

La medicina tradicional es una práctica 
vigente a nivel mundial y, como su nombre 
lo indica, forma parte del patrimonio 
cultural de cada país, al emplear 
prácticas transmitidas de una generación 
a otra desde cientos de años antes del 
desarrollo de la medicina de enfoque 
biomédico (8). Resulta importante 
destacar que actualmente y a nivel 
nacional existe un vacío legal al respecto, 
ya que no se cuenta con un permiso oficial 
del Ministerio de Salud para el ejercicio 
de la medicina tradicional, lo cual nubla 
el panorama de un campo aplicativo que 
podría brindarle grandes aportes a la 
medicina occidental (5). 

El Hospital María Auxiliadora es uno 
de los pocos hospitales de Lima que 
tiene un centro de medicina tradicional 
dentro de sus instalaciones, y es de 
esperarse que el personal de salud 
tenga conocimientos y cierto nivel de 
aceptación de esta práctica. En lo que 
respecta al nivel de aceptación, el 71,8% 
tiene un alto nivel de aceptación de la 
medicina tradicional, el 17,9% aún no 
está seguro de su uso y el 10,3% tiene 
un bajo nivel de aceptación. 

Aunque no se encontraron estudios sobre 
el nivel de aceptación en el personal de 
salud, otros estudios muestran resultados 
similares obtenidos en encuestas 
realizadas a pacientes de consultorios 
externos, como el realizado en la 
clínica médica del Hospital de Clínicas 
de Argentina, por Franco y Pecci, que 
obtuvo resultados similares en cuanto a 
la aceptación y calificación por algunos 
médicos y enfermeras. Las variables 
de los cuestionarios fueron “Interés de 
los profesionales en curso de Medicina 
Tradicional” y “Opinión sobre la inclusión 
de Medicina Tradicional en su trabajo”. 
El interés por el curso se midió con “sí” 
(interés) o “no” (sin interés), mientras 
que sobre la inclusión respondieron con 

“muchas veces/ a menudo”, “siempre”, 
“nunca” y “rara vez”. En el primer caso 
el resultado fue mayoritario para el 
“sí” (93,2%) frente al “no” (6,8%). En el 
segundo, un 45,8% respondió “muchas 
veces” y un 51,3%, “siempre” (9). 

Igualmente hubo un estudio en México 
en el que los encuestados fueron 
profesionales de salud de medicina 
familiar y población usuaria. La encuestó 
trató acerca del grado de utilización y 
aceptación de la medicina herbolaria. 
Entre el personal de salud se encontró 
que el 100% la acepta y utiliza, y que 
de este porcentaje el 75% lo usa como 
recurso terapéutico, ya que refiere estar 
motivado por ser de fácil indicación, 
disminuir recursos en el uso y aplicación, 
ser asequible y de buena aceptación por 
los pacientes. En lo que respecta a los 
usuarios, el 92% la aceptan y el 90% 
la utiliza. Entre las principales hierbas 
empleadas están el gordolobo, el 
eucalipto, la hierbabuena, la manzanilla 
y el nopal (14).

En cuanto al nivel de conocimiento, se 
encuentra que el 76,9% tiene un alto 
conocimiento sobre medicina tradicional; 
el 20,5%, un conocimiento medio, y 
el 2,6%, un bajo conocimiento. Estos 
resultados podrían deberse a que, en 
los últimos años, se han incluido en la 
enseñanza profesional de medicina 
temas relacionados con esta práctica. 
Estos resultados son similares a los 
encontrados en un estudio realizado 
por el Centro Provincial de Información 
de Ciencias Médicas de Camagüey, 
en el cual se encontró que el personal 
de enfermería  tenía  dominio  de  la 
información y amplios conocimientos 
sobre el tema, gracias lo cual el 
porcentaje de aplicación de estos 
métodos fue significativa. Por otro 
lado, se realizó un estudio utilizando 
entrevistas estructuradas a 750 usuarios 
de 8 hospitales, de los cuales 2 cuentan 
con servicios de salud con terapias 
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alternativas y complementarias. La 
población encuestada conocía acerca de 
estas prácticas y el 95% señalaba como 
una necesidad que sean integradas 
oficialmente en los establecimientos del 
Ministerio de Salud (10).

La Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) de 1997 indagó respecto de la 
percepción de los jefes de hogar sobre 
el origen de la medicina tradicional , el 
acceso a ella y su eficacia, y encontró 
que se cree que el aumento de estas 
prácticas se debe al factor migratorio del 
poblador andino a las áreas urbanas, 
que el factor económico define su 
accesibilidad y la eficacia es medida por 
la satisfacción debido a los resultados 
obtenidos (11).

Con respecto al conocimiento, en un 
estudio realizado al personal de atención 
de la salud en Kashan (Irán) se encontró 
que el 88,4% de los encuestados 
(médicos y enfermeras) no tenían una 
información de medicina tradicional 
y complementaria, pero el 77,8% de 
ellos estaba interesado en aprender de 
este campo. Esto es contradictorio con 
nuestro estudio, ya que se obtuvo un 
nivel de conocimiento alto en todas las 
profesiones (12).

Se encuentra que el método más 
conocido por los trabajadores de salud 

es la acupuntura. Resultados similares 
arroja un estudio realizado en el 
policlínico Isidro de Armas, en Cuba, 
donde el conocimiento de medicina 
tradicional y natural es del 100%. Lo que 
más se conoce es la acupuntura, con un 
88,3%, seguida por la fitoterapia, con un 
49,5% (15). Por lo contrario, en un trabajo 
realizado en San Rafael (Coxcatlán, 
México), la mayoría de los encuestados 
conocen más la medicina herbolaria, 
ya que se trata de una comunidad 
mestiza. Ellos la incorporan a partir de la 
experimentación con elementos de flora 
local y con plantas traídas desde España 
para uso medicinal. Se encontró que 
los encuestados de mayor edad tenían 
un mayor conocimiento del número 
de plantas medicinales, posiblemente 
debido a su mayor antigüedad en el 
poblado (13). 

Finalmente, la comparación entre la 
evolución de los pacientes tratados con 
los métodos de la medicina tradicional 
en comparación con los de la medicina 
convencional es elevado en todas las 
categorías ocupacionales, aun en las 
que no es usual su aplicación. Quienes 
aplican diariamente la medicina 
asistencial y ejercen en docencia e 
investigación demuestran la eficacia, 
inocuidad, credibilidad y valor científico 
de la medicina tradicional (16).
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