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El origen de la antropología médica es el resultado de las investigaciones que se llevan a 

cabo en el departamento de la historia de la medicina esta devela como se ha conceptuado la 

enfermedad y las prácticas médicas que se dan a lo largo del tiempo, esto ayudo a construir 

una conceptualización  o construcción de una identidad, de igual manera ha dado la posibilidad 

de crear conciencia de la razón de ser de las prácticas tradicionales que persisten en la 

actualidad para la curación de las enfermedades y comprender la visión que tienen ciertos 

grupos sociales, la antropología medica tiene como objetivo buscar la manera de poder 

satisfacer las demandas humanitarias y las científicas del campo de la medicina esto se da 

mediante la búsqueda del origen social de las enfermedades. En México el interés por llevar a 

cabo  la reflexión de la enfermedad y el accidente que se tiene desde la perspectiva 

sociocultural, en cierta medida se le atribuye a los antropólogos y a los epidemiólogos, en 

nuestra actualidad solo los médicos y no solamente los antropólogos son los que se pueden 

llegar a interesar por el enfoque natural de la antropología. Redfield llama la atención sobre 

los aspectos creativos en el involucrados, una de sus tendencias idealistas evidente en lo que 

es el desarrollo  de sus pensamientos lo lleva a poner mayor acento en los cambios que tienen 

lugar en la mente de los hombres, esto se da como el resultado de la revolución tecnológica 

que en la mudanza tecnológica misma. 

Por su parte la magia apareció de manera simultánea al deseo de fluir sobre todos aquellos 

fenómenos sobrenaturales, al pasar el tiempo esto llevo a insertar uno de los sistemas 

animistas. Por otro lado los incas tenían aun concepción tripartita de lo que es el universo: ya 

sea como el mundo divino de todos los dioses, el mundo presente el cual se encontraba 

habitado por los hombres  y el mundo subterráneo de los muertos, los aztecas distribuían el 

universo a lo largo de un eje vertical con dos polos, uno ubicado en el piso trece del cielo y el 

otro en el Mictlàn, entre la región novena del inframundo. La organización del cosmos maya 

ere representado   por cinco arboles sagrados y sus respectivas divinidades que conectaban 

el cielo y la tierra.   

Por lo contrario la salud pública puede llegar a representar un campo de estudio el cual es 

sumamente complejo  ya que se encarga de abordar al fenómeno de la salud y la enfermedad 

en su dimensión social y biológica, si bien el reconocimiento de la importancia de todos los 

procesos sociales es lo que llega a caracterizar a los modelos socio-médicos, de esta manera 

pueden llegar a existir diversos sustanciales por lo que se refiere a la forma como son 

interpretados todos los procesos de manera social, de manera general se puede llegar a 

identificar a dos grandes corrientes sociológicas que han influido en pensamiento en salud y 



cuya base explicativa de lo social es diferente las teorías del consenso y las teorías del 

conflicto. La salud y la enfermedad de los diferentes pueblos indígenas y rurales de nuestro 

país han acumulado conocimientos profundos a través de la historia para esto emplean el 

sistema medico tradicional, este sistema ayuda a comprender actualmente una cosmovisión 

en la cual se puede llegar a comprender el universo como totalidad interconectada, el cuerpo 

humano, que incluye a la mente y el espíritu, que se encuentran conectados estrechamente a 

ese universo y una concepción de salud y enfermedad como los estados de equilibrio entre 

diversos factores entre los cuales pueden llegar  a sobresalir los elementos fríos y calientes, 

los cuales se derivan del comportamiento individual y de las reacciones sociales, ambientales 

y espirituales.  

Los juicios acerca de la medicina indígena han sido por lo regular, y desde el momento 

mismo del choque de europeos y americanos, tremendamente exagerados. O se afirma la 

existencia de curas milagrosas de hierbas con propiedades extraordinarias, o se niega a los 

indígenas la capacidad intelectual suficiente para haber obtenido un elemental conocimiento 

de los efectos de los simples sobre el organismo, un antiguo conocimiento médico de la flora 

y en menor escala de la fauna en las diferentes zonas geográficas de Mesoamérica, 

individualmente se pudo enriquecer de manera considerable la farmacopea de los 

conquistadores en una manera similar que una mentalidad fija en las teorías medicas de su 

época. La conceptualización de la salud y la enfermedad es bastante compleja esto es debido 

a que trasciende el aspecto meramente biológico para de esta manera adentrarse en el campo 

de lo sociocultural. Enfermar o padecer un mal físico o psicológico es una representación social 

y solo conociendo los valores o imaginarios de una comunidad o sector de la población, es 

como se puede llegar a comprender los aspectos lógicos del proceder de sus integrantes para 

el logro de la salud. Se ha considerado un sistema medico a todas las creencias y prácticas 

relacionadas con la salud y la enfermedad. En México varios son los sistemas médicos con 

los que se cuentan, es decir de la gama de medicinas alternativas, paralelas, indígenas, 

invisibles o populares como se les ha llamado entre otros nombre esta es de manera extensa. 

La dimensión moral ha sido un componente central en los relatos sobre la diferenciación 

humana que algunos antropólogos y antropólogas anglosajones han has podido llegar a 

desarrollar en los últimos años, en los cuales se encuentran imbuidos de eso que llaman 

obtener la existencia de una crisis de representación de esta manera se han enfocado en 

buscar nuevos tipos de relatos en los cuales el antropólogo aparezca como un atento 

escuchador y observador, testigo de las tragedias y comprometido con los dilemas que se 



pueden llegar a atravesar en sus vidas cotidianas gente pobre y marginal. La salud pública es 

ciencia y arte de prevenir enfermedades, prolongar vidas, mejorar, proteger y promocionar la 

salud y el bienestar. A través de todo esto se ha podido conocer que la enfermeabilidad es 

vivencia de quien está sano, vale decir quien no tiene enfermedad. Es el saberse un riesgo de 

enfermar y enfrentar las posibilidades de reducir ese riesgo.  

La salud publica necesita atenderse como respuesta a la enfermeabilidad vista como 

vivencia, el adjetivo enfermizo que en su primera aceptación significa que tiene poca salud, 

que enferma con frecuencia, en cualquier caso hay que atender siempre la enfermedad desde 

la salud, de la cual es una anomalía, La enfermedad es un grito que el cuerpo lanza al yo 

personal para que este se ocupe de él. Por su parte la medicina ayurvèdica se define  como 

uno de los sistemas que llegan a comprender la totalidad de la armonía y el balance de la vida, 

en la cual toma en cuenta a la dimensión física, la emocional y la espiritual de un individuo. En 

tanto sistema científico-técnico, la medicina ayurvèdica tiene varias características 

importantes, aunque no es reconocida como un sistema transcultural y hegemónico como la 

biomedicina posee un marco teórico meta-teórico y abstracto para explicar las  enfermedades. 

La pertinencia de los sistemas de salud en términos interculturales- es aún muy precaria, 

con múltiples contradicciones y ambigüedades en los planes, limitadas e insuficientes para 

atender de manera adecuada a los pueblos originarios, que llegan a contribuir por lo menos 

de un 10% a un 15% de la población mexicana. Históricamente el IMSS mantuvo un proyecto 

de interrelaciones en la década de los ochenta del siglo pasado que ahora se encuentran en 

plena declinación en excepción de la relación, también restringida con partes.  

La identidad yoica constituye una construcción de cada sujeto que surge como una 

respuesta ante los conflictos que se llegan a representar en cada etapa del desarrollo 

evolutivo, razón por la cual la identidad yoica es de carácter dinámico y pude entonces sufrir 

diversas  transformaciones a lo largo de la vida. En ese sentido, desde este enfoque 

psicoanalítico la identidad del adolecente constituye una respuesta del mismo ante la típica 

crisis de identidad que se experimenta en dicho momento. Así al dar importancia a los 

procesos de identificación que permiten construir la identidad yoica, entonces la identidad 

yoica se construye en relación con el contexto social de cada sujeto, ampliando así el enfoque 

psicoanalítico tradicional, centrado en el complejo edipico que opera en el marco de la vida en 

familia. 
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