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                                       INTRODUCCIÓN 
 
La antropología médica es un subcampo de la Antropología social o cultural. Las             

relaciones disciplinares entre la Antropología, la Medicina y la práctica médica pueden            

documentarse de antiguo.  

La antropología estudia a la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así              

como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que ha creado.              

Conoce y analiza la diversidad étnica, los procesos de continuidad y cambio sociocultural,             

las formas de organización social y, en general, todas las expresiones de la variabilidad              

humana. Incursiona en el conocimiento del proceso de hominización y, en ese marco,             

analiza la co-evolución del Homo sapiens sapiens con otras especies animales y su             

relación con el medio ambiente. 

Es una disciplina que cuenta con diferentes campos de conocimiento o áreas de             

especialización que se han venido desarrollando durante más de un siglo. En este             

periodo se ha caracterizado por estar en continuo debate y generación de nuevos             

conocimientos, lo que le ha permitido abonar al entendimiento y comprensión de las             

sociedades humanas, tanto del presente como en el pasado. En todo este tiempo,             

también ha creado un amplio bagaje teórico y metodológico, gracias al cual, se ha              

distinguido de otras ciencias sociales y naturales. 

La antropología social y cultural, que estudia a los seres humanos como colectivos que              

viven en sociedad y que, por lo tanto, son productores de cultura y, al mismo tiempo, un                 

producto de ésta. Aquí conviene precisar que, por cultura, entendemos la capacidad de             

concebir el mundo de manera simbólica, de aprender y de transmitir símbolos o             

conceptos a otros humanos, y de transformar el entorno y la propia personalidad             

mediante la utilización de estos símbolos. 

El estudio del hombre es objeto de varias ciencias, entre las cuales figuran: Medicina,              

Antropología, Psicología y Pedagogía, solo que desde perspectivas de análisis          

epistemológico diferente, pero para poder comprender al ser humano como una unidad            

compleja y multidimensional se requiere de una visión holística.  
 

 

 

 

 

 

 

 



                                              DESARROLLO 
 
La Antropología general ocupaba una posición relevante en las ciencias médicas básicas.            

A medida que la medicina fue encerrando la educación médica en el hospital y adoptó               

una actitud reticente frente al empirismo de los médicos en su práctica cotidiana entre la               

gente y asumió la medicina experimental en el hospital y el laboratorio como su fuente               

básica de conocimiento, los médicos fueron dejando la etnografía en desuso. Este            

abandono se efectúa cuando la Antropología social adopta la etnografía como una de sus              

señas de identidad profesionales y fue abandonando el proyecto inicial de Antropología            

general. La divergencia entre la Antropología profesional y la 2 Medicina no significó             

jamás, una escisión completa entre ambas. 
  
El estudio del hombre es objeto de varias ciencias, entre las cuales figuran: Medicina,              

Antropología, Psicología y Pedagogía, solo que desde perspectivas de análisis          

epistemológico diferente, pero para poder comprender al ser humano como una unidad            

compleja y multidimensional se requiere de una visión holística. El ser humano es una              

unidad compleja, holística y multidimensional, puesto que en él influyen las dimensiones            

biológica, psicológica y sociocultural, las cuales están interrelacionadas entre sí; por           

tanto, son valiosas las consideraciones dadas por el científico Edgar Morin, quien expresó             

que para comprender al hombre como un ser biocultural se han de ligar la dimensión               

sociocultural con las física y biológica. 

 

El estudio científico de los inicios del mundo ha planteado en tiempos históricamente             

recientes las cuestiones biológicas del origen de la vida y de la evolución de las especies                

(entendida ésta como el paso de una especie a otra por generación). Además de los               

problemas puramente científicos que suscitan (como la dificultad para establecer          

hipótesis sólidas), estos estudios son interpretados con frecuencia más allá de sus            

posibilidades; en este artículo se examinan algunas de estas interpretaciones, como la            

solidez de nuestros conocimientos, el azar en los procesos evolutivos, la lucha en la              

naturaleza, o la visión global de la naturaleza. 

 

La especie humana ha evolucionado de otras especies que no eran humanas. Para             

entender nuestra naturaleza, debemos conocer sus orígenes y su historia biológica. Esta            

historia ha sido reconstruida con la ayuda de muchas disciplinas científicas: la            

paleontología, la biogeografía, el estudio comparativo de los organismos vivos, la           

antropología y en épocas recientes, la biología molecular. Nuestra especie, Homo sapiens,            

pertenece al grupo de los primates, que han estado asociados con las selvas de tipo tropical                



casi desde su origen en el Cretácico, hace más de 65 millones de años, donde aparecieron                

algunos pequeños mamíferos que vivían en los árboles. A los humanos se nos clasifica entre               

los hominoideos, donde se incluyen los llamados simios antropomorfos (de forma humana)            

como los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los gibones. 

Se cierra con una exposición de las semejanzas y diferencias entre la cognición primate              

humana y la no humana.Los primates han alcanzado unas relaciones sociales           

insólitamente complejas, así como unas habilidades cognitivas refinadas cuyos         

mecanismos vamos conociendo estudio tras estudio. Esos trabajos ayudan a entender de            

qué modo han evolucionado la conducta social y las facultades mentales de los primates.              

Hasta la aparición de la etología, ecología conductual y psicología comparada en la             

segunda mitad del siglo XX, el comportamiento de los primates no había adquirido             

armazón doctrinal. 

 

En el proceso de hominización que perseguimos, además del bipedismo, la remodelación            

del sistema mandibular y una cierta remodelación general del cuerpo, tenemos un cambio             

biológico fundamental: el aumento del volumen y de la complejidad del cerebro. De             

hecho, en este último sentido, no encontramos cambios sustanciales hasta hace unos 2,5             

millones de años aproximadamente, en que los hallazgos paleoantropológicos nos ponen           

al alcance cráneos que muestran un crecimiento no alométrico relación peso del cerebro             

con el peso del cuerpo de la masa encefálica que debían contener. Un incremento              

espectacular que llega e incluso rebasa el cincuenta por ciento: oscila entre los 600 y los                

800 cm3, cuando el cerebro de los australopitecos iba de los 400 a los 500 cm3. Además,                 

y por primera vez, el mismo tabernáculo que envolvía los restos de los cráneos y de                

muchos huesos más– guardaba también preciosas herramientas de piedra         

supuestamente creadas y usadas por aquellos individuos que fueron bautizados como           

Homo habilis, una especie, ya, de otro género. Los primeros hallazgos tuvieron lugar en              

Olduvai y poco después también en Hadar, casi al lado de donde había vivido un millón                

de años antes la emblemática Lucy. 

 

Dentro de lo que los antropólogos denominan “universales culturales empíricos”, es decir            

rasgos culturales que atraviesan todas las sociedades humanas conocidas, podemos          

ubicar las nociones sobre enfermedad y particularmente a los especialistas en salud o             

médicos (en términos genéricos). Esto desde ya responde a una cuestión ontológica de             

nuestra conformación como homo sapiens sapiens: la preocupación por la enfermedad, el            

sufrimiento y la curación. Al interrumpir la naturaleza de nuestra vida cotidiana, como             

sugiere Linda Garro, “la enfermedad pone en juego intentos para explicar y solucionar             

dicha disrupción”. 



 

Se señala que la organización de la medicina alopática y sobre todo ciertas             

características, tienen consecuencias negativas en diferentes aspectos que van desde la           

propia salud del sujeto (incremento de la iatrogenia negativa), hasta su incidencia en la              

economía política ( contínuo incremento del gasto en salud asistencial), pasando por la             

medicalización de cada vez más aspectos de la vida cotidiana (desde el parto hasta la               

forma de morir). Dichas críticas refieren a la práctica biomédica desarrollada no sólo en              

los países capitalistas de mayor nivel de desarrollo, sino también respecto de los países              

de socialismo real (o lo que queda de los mismos) y de los países capitalistas               

caracterizados por el dominio de las condiciones de pobreza, incluida la pobreza extrema.             

En este artículo nos limitaremos a analizar algunos procesos que operan en los países de               

mayor desarrollo capitalista. Las críticas fueron y son formuladas por un amplio espectro             

de actores y sectores sociales.  

 

La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de              

millones de seres humanos, es una parte importante de la cosmovisión de los pueblos              

indígenas y representa el conocimiento milenario sobre la madre tierra y el uso de plantas               

medicinales que los indígenas han resguardado y que tiene un valor incalculable            

fortaleciendo y preservando su identidad. El nacimiento de la medicina tradicional           

mexicana 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 prácticas curativas a seguir; los colonizadores veían a este              

tipo de concepción como un obstáculo para la evangelización y que las concepciones             

mágicas eran una preocupación principal para los frailes evangelizadores. 

 

Hoy en día los condicionantes de diversidad, complejidad y conflictividad de las            

relaciones interhumanas parecen haber conducido, en la teoría y en la práctica, a             

entornos de desencuentro de carácter profundamente inhóspito. Asociadas a diferentes          

tipos y niveles de violencia, tales situaciones de desencuentro humano se producen en el              

marco de sociedades condicionadas por la tensión entre globalismos extremos y           

localismos radicales Trías (2001), situaciones ambas en las que desaparece la dimensión            

de la persona, en las que está en juego la vida misma de seres humanos concretos, de                 

personas en condición de vulnerabilidad y donde el otro es visto como mero instrumento              

(al servicio del mercado o de los fanatismos), como obstáculo a proyectos de poder              

(enemigo, amenaza) o simplemente como realidades que nos resultan indiferentes          

(cosas, efectos colaterales). 

 



                                                CONCLUSIÓN 
En conclusión la antropología es el estudio de la humanidad y de los pueblos              
desde la antigüedad hasta los modernos y los estilos de vida que llevan cada uno               
de ellos y se ha encargado de conocer y entender a su nivel más íntimo las                
motivaciones, los comportamientos y las prácticas dentro de los diferentes grupos           
sociales.  
Combina en una sola disciplina los enfoques de las ciencias naturales, sociales y             
humanas. Sobre todo, una ciencia integradora que estudia al hombre en el marco             
de la sociedad y cultura a las que pertenece y al mismo tiempo, como producto de                
las mismas.  
Se le puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo                
de toda la gama de la variabilidad humana y los modos de comportamiento sociales              
a través del tiempo y el espacio. 
El objeto de estudio de la antropología es la humanidad como un todo, dicho así,               
puede resultar un poco vago, ya que el fenómeno humano es infinitamente            
complejo, y depende siempre del modo en que lo encaremos. 
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