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Antropología médica 

Subcampo de la antropología social o cultural, que aborda los procesos sociales y las 

representaciones culturales de la salud, de la enfermedad y las prácticas de atención o 

asistencia y su relación, La antropología y la medicina tienen una relación de mucho tiempo, 

desde los tratados Hipocráticos, tratado epidemias, tratado, Aires, Aguas y Lugares.               

Teniendo en cuenta que la antropología  es el conjunto de ciencias que estudian los 

aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano, al paso del tiempo  fue perdiendo 

campos, al centrar la atención en los hospitales y en el empirismo, dejando en desuso la 

etnografía que es el estudio descriptivo de la cultura popular.                                                                        

El estudio del proceso salud/ enfermedad/atención, abordado desde el punto de vista médico 

y social, es desarrollado de forma especializada por la Antropología Médica.                                    

La antropología mexicana  se funda con los trabajos pioneros de Manuel Gamio sobre el 

mejoramiento de vida de los pobladores del valle de Teotihuacán (1922), donde la 

alimentación y sus efectos nutricionales ocuparon un importante lugar. Manuel Gamio Fue un 

antropólogo y arqueólogo e indigenista mexicano, reconocido en varias ocasiones como el 

padre de la antropología moderna en México, sería el inicio informal del llamado indigenismo 

como un instrumento del Estado para la integración de los indígenas a la vida nacional, 

Moisés Sáenz fue un educador, diplomático y político mexicano, quien realizó una destacada 

labor a favor del indigenismo y fundador del Sistema de Segunda Enseñanza en México, 

propone una antropología social aplicada a la política indigenista de incorporación del indio a 

la vida nacional. 

Con la creación en 1935 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) durante el gobierno 

revolucionario de Lázaro Cárdenas, se funda dentro de la Escuela de Ciencias Biológicas, el 

Departamento de Antropología (antecedente de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia) y la Escuela Superior de Medicina Rural, el propósito fundamental de la Escuela 

Superior de Medicina Rural era lograr que la distribución de médicos en las zonas rurales 

resolviera los urgentes problemas de salud pública, disminuyera las enfermedades 

infecciosas y abatiera los elevados índices de mortalidad materna e infantil. 

Otros conceptos, Durante el siglo XX 

Medicina popular, tradicional o folk o en inglés  folk medicine, se trataba de explicar los 

recursos que el campesino europeo o latinoamericano empleaba para resolver sus 

problemas de salud, o las practicas de salud, sobretodo en relación a sus conocimientos 

etnobotánicas. 



La antropología y la sociología médica aplicada 

 Comprender el modo como los pacientes y sus redes sociales incorporan el conocimiento 

sobre salud y enfermedad en un contexto en el que su experiencia está matizada por 

influencias culturales complejas derivadas de las características de las relaciones sociales en 

las sociedades avanzadas y del peso de los medios de comunicación social, muy 

especialmente de los audiovisuales y de la publicidad. La aportación de la Sociología en el 

estudio de la salud y la medicina radica en el estudio del papel que juegan los factores 

sociales en la determinación de la salud de los individuos, de los grupos y de la sociedad en 

su conjunto.                                                                                    

 Los principales campos de investigación en sociología de la medicina incluyen: Los 

aspectos sociales de salud y enfermedad, la conducta social del personal de asistencia 

sanitaria y los usuarios, las funciones sociales de las organizaciones e instituciones de la 

salud. 

El origen de la vida 

Los primeros restos de seres vivos datan de hace unos 3.500-3.800 millones de años, fecha 

muy precoz, si se tiene en cuenta que la tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, 

se llega a la conclusión de que los seres vivos han comenzado a existir a partir de sustancias 

y reacciones químicas presentes en una remota edad de la tierra. 

Evolución de las especies 

La idea de la evolución de las especies está circulando en biología desde el siglo XVIII, y de 

esa época y de principios del XIX datan algunas tesis explicativas, como pueden ser las de 

Buffon o Lamarck. El darwinismo la tesis básica que subyace a todas sus versiones afirma la 

variación espontánea de los seres vivientes y la selección natural de los más aptos, que 

hace derivar progresivamente unas formas de otras, la especie humana ha evolucionado de 

otras especies que no eran humanas, las características que  compartimos con los primates  

similitudes Uñas planas en los dedos en lugar de garras, manos, el dedo pulgar oponible a 

los demás y, en el caso de los machos, un pene que cuelga libre, en lugar de estar adherido 

al abdomen y las características biológicas cerebro más grande , postura erecta, la cara 

plana debido a la reducción de los maxilares, dedo pulgar oponible más largo  , reducción de 

vello, cambios en las glándulas de la piel, ovulación críptica, desarrollo lento, inteligencia, 

habilidad para hablar, uso, control y modificación del entorno. 



El poder de los símbolos. Magia, enfermedad y acto médico 

Relación entre la magia y enfermedad desde una mirada antropológica, comprensión de las 

creencias y comportamientos de los sujetos, tanto médicos como pacientes, que participan 

en estas terapias, la magia un medio erróneamente empleado de adquirir conocimiento y 

dominio de las circunstancias humanas y del mundo físico, el proceso social de salud– 

enfermedad-atención, propio de todo grupo humano, es entendido como generador de 

representaciones y prácticas tendientes a estructurar un saber. 

La comprensión que tenemos acerca de la enfermedad viene tamizada por un conjunto 

englobante de ideas, valores, símbolos y prácticas históricamente determinados y en 

constante cambio que guían y otorgan significado a nuestra existencia. 

Los padecimientos en salud constituyen, efectivamente, ejes centrales en la construcción de 

significados colectivos, conformando metáforas culturales a partir de las cuales se 

interpretan diversos procesos o estados sociales. 

Como en muchas culturas, la ubicuidad de las creencias y prácticas sobre magia y brujería 

constituyen para los actores un hecho objetivo, real, donde nuestras separaciones entre 

natural/sobrenatural, normal/extraordinario, racional/ irracional resultan completamente 

ajenas. 

La  eficacia del acto mágico en su s procedimientos y representaciones implica la creencia 

en la magia, y ésta se presenta en tres aspectos complementarios que configuran el 

complejo shamanístico, la creencia del mago en la eficacia de sus técnicas, la creencia del 

enfermo o de la víctima que persigue el hechicero en el poder del mago, la confianza y las 

exigencias de la opinión colectiva, puesto que la situación mágica es un fenómeno de 

consenso. 

 El shamán proporciona a la enferma un lenguaje en el cual se pueden expresar 

inmediatamente estados informulados e informulables de otro modo. 

Medicina Tradicional Mexicana 

Es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones de seres 

humanos, según la OMS la medicina tradicional  es la suma total de los conocimientos, 

habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias propias de 

diferentes culturas, sean explicables o no, utilizadas tanto en el mantener la salud como en la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades físicas y mentales. Su nacimiento es 



posterior al mestizaje, tras la compleja cosmovisión del mundo indígena que permitía 

determinar la causalidad natural o divina de la enfermedad así como para decidir los 

recursos terapéuticos y las practicas curativas a seguir. 

La medicina tradicional mexicana, como toda institución social, ha cambiado en el curso de 

los siglos, interactuando con otros modelos terapéuticos para poder subsistir y adecuarse a 

las nuevas estrategias de salud. 

Para algunas poblaciones indígenas es el principal o el único recurso para la atención de la 

salud. 

Algo importante que destacar es que la medicina tradicional es asociada fuertemente a las 

plantas medicinales, su recurso más abundante, accesible y conocido 

La medicina  tradicional principalmente se ha enfocado en mantener la salud, prevenir y 

tratar enfermedades, en particular enfermedades crónicas, el difícil acceso a las mismas y a 

la pobreza extrema en la que viven, así como la carencia de servicios de salud que los 

gobiernos no han podido garantizar han hecho que la medicina tradicional se ha la opción en 

algunas poblaciones indígenas. 

Los objetivos estratégicos de la OMS sobre la medicina tradicional aprovechar las posibles 

contribuciones enfocadas en la salud, el bienestar, y en la atención centrada de la persona 

así como la cobertura universal en salud, promover una utilización segura y eficaz, mediante 

la reglamentación, investigación e integración de sus productos, prácticas y especialistas, 

estas estrategias tienen como finalidad ayudar a desarrollar políticas dinámicas con el fin de 

integrar la medicina tradicional a los sistemas nacionales de salud,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

 

El conocimiento del profesional que ha adoptado la antropología médica  es de fundamental 

importancia ya que el paciente no se ve como un objeto de estudio, sino que el enfermo es 

comprendido, respetado y apreciado como se merece todo ser humano. Por lo tanto, el 

médico antropológico debe tener verdadera vocación por la medicina; una bien lograda 

formación científica; sensibilidad para atender al hombre enfermo, comprender el sentido de 

sus palabras y silencios, sus gestos y reticencias; condiciones de humanidad; 

reconocimiento de la persona, de la dignidad humana y de la libertad; y formación cultural 

general. 

 El profesional de la salud debe identificarse de tal modo con el paciente, entendiendo que él 

como persona también está comprometido en la tarea médica, desde que como persona, él 

también va a necesitar atención médica en algún momento de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 
Alonso, L. (2012). Sociedades primates. Recuperado el 06 de 10 de 2020, de 

https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/evolucin-del-pensamiento-

575/sociedades-primates-11069 

Dr. Zoe Díaz Bernal, D. T. (2015). La antropología médica aplicada a la salud pública. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v41n4/spu09415.pdf 

MEDICINA TRADICIONAL INDIGENA. (s.f.). Obtenido de 

http://www.cdi.gob.mx/participacion/dlupe/medicina_tradicional_indigena.pdf 

OPS. (s.f.). MEDICINA ALTERNATIVA . Obtenido de https://mtci.bvsalud.org/medicina-tradicional-en-

la-ops-oms/ 

SILVA, D. Á. (2017). Medicina tradicional. Obtenido de 

http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin13/medicina_tradicional.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Bibliografía

