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La antropología médica. 

La antropología médica es un subcampo de la antropología social y cultural, que estudia 

al Hombre y su cultura médica dentro de  un contexto funcional al que se integra en sus 

manifestaciones físicas y psíquicas. Se aplica en ciertos conceptos y prácticas a la 

interpretación y al proceso de cambios de las ideas, patrones de acción y valores que 

norman el ejercicio de la mediana. Dicha práctica se ve involucrada con valores como lo 

son la confidencialidad y el respeto. 

 

El origen de la antropología médica surge tras las investigaciones realizadas en el tiempo 

y se ha notado que este subcampo ha sido participe a la creación de conciencia de la 

razón de ser prácticas tradicionales que persisten hoy en día para la curación de 

enfermedades y de igual manera a ayudado a la comprensión de la visión perteneciente a 

ciertos grupos sociales, pacientes y familiares e incluso médicos, identificados como 

médicos tradicionales. Algunos de los ejemplos utilizados confirman la presencia de 

ciertas enfermedades en la época prehispánica y el modo de relacionarlas con el poder 

sobrenatural y, finalmente de prácticas médicas. Un claro ejemplo es el estudio de 

empacho del siglo XIX, dirigido y escrito por los doctores Roberto Campos Navarro y la 

Dra. María Luisa Coronado, quienes describieron de una manera minuciosa esta entidad 

nosológica que se encuentra en textos médicos desde el siglo XVI hasta la actualidad. 

Los médicos de primer nivel en atención primaria, conocen y se han enfrentado al 

concepto popular del “empacho” y de sus modos tradicionales de tratamiento, algunos 

términos para la identificación del empacho son, la indigestión, enteritis, dispepsia y 

embarazo gástrico; gracias a la ingesta continua y excesiva de ciertos alimentos o la 

indigestión, en la investigación histórica, Navarro y Coronado hacen una disección 

minuciosa para describir y analizar, que queda evidenciada en su análisis.  

La concepción mágico-religiosa de la Medicina en la América Prehispánica y fue la 

principal característica de la medicina precolombina, ya que durante esta época existían 

dioses “buenos” que concedían bienestar (riqueza, salud y amor) y dioses “malos” que 

traían la enfermedad y los cataclismos. La enfermedad –según sus creencias- provenían 

de estas divinidades que podían “dañar-poseer” al individuo, penetrar objetos o “sacar” el 

alma. El pensamiento andino prehispánico fue inspirado por la tétrada tierra-fuego-aire-

agua. El mundo ideológico precolombino se expresaba a través de mitos y creencias; la 

concepción cosmogónica precolombina le permitió tener una interpretación característica 



del tiempo y espacio, por eso, estas ideas fueron influyentes en su vida secular y 

religiosa. La importancia de la Antropología en la carrera de Medicina se basa en las 

consideraciones antropológicas en el proceso de formación profesional del médico 

general, mencionan que para percibir al hombre como un todo único, resulta relevante lo 

expresado por Martínez, en la teoría biocognitiva, donde se reafirman las necesidades de 

estudiar al ser humano en su inseparable proceso de mente-cuerpo-cultura. Por eso es 

importante reconocer la parte biológica, psicológica y lo sociocultural que son factores 

decisivos en la evolución de la humanidad; los procesos morfológicos, psicológicos y 

psicológicos se encuentran constantemente bajo la influencia de los socioculturales ya 

que la cuestión anterior es muy significativa para el análisis del proceso formativo del 

médico general, puesto que el ser humano constituye su objeto de estudio, razón 

suficiente para no perder la interrelación entre estas dimensiones con énfasis en la 

necesidad de profundizar en los factores sociales y culturales, que están asociados al 

proceso salud-enfermedad. Los modelos médicos en México, como lo es la Medicina 

Náhuatl, la Medicina Tradicional Mexicana, representan hoy en día un campo de estudio 

muy complejo, al abordaje del fenómeno salud-enfermedad (SE) tomado como un hecho 

colectivo en su doble dimensión social-biológica. Las condiciones de salud, son el papel 

fundamental de SE y donde los procesos sociales juegan en su determinación y la 

multicausalidad jerarquerizada que opera en su generación. Sin embargo, las diferencias 

entre un modelo y otro se ubican en el reconocimiento de la especificidad de lo social, en 

la interpretación sobre las formas de operación y los mecanismos de la determinación 

social, así como en su traducción con variables que puedan observarse en una 

investigación particular. La medicina Náhuatl es realizada por la relación del hombre con 

la tierra, con su trabajo, con el hombre mismo en donde forjaron nuevas estructuras 

celestes, terrestres e infernales, nuevos dioses, nuevos tipos de dirigentes, nuevas 

aspiraciones, pero junto a los nuevos principios médicos subsistieron algunos antiguos 

ligados a muy altos valores, produciendo en la medicina Náhuatl la existencia de 

conceptos teóricos, procesos curativos mágicos o supuestas enfermedades de entidades 

anímicas muy generalizados no solo en el periodo clásico, si no a partir de épocas que no 

pueden precisarse y que se prolongan hasta nuestros días. Ponce de León menciona que 

en la medicina tradicional mexicana, el conocimiento empírico que tienen los “chamanes” 

es tan valioso como el conocimiento científico, siendo así que se cree que la medicina 

tradicional debería de considerarse como una medicina científica ya que los curanderos 

de talla, han logrado determinar la efectividad de los elementos naturales que ocupa a 



través de la prueba, el error y la repetición citando: “Yo creo que los científicos nos hemos 

apropiado del término científico, pero yo creo que es conocimiento”. El enfoque 

antropológico se basa en la eficacia simbólica y en la cura por la palabra; Los inicios de la 

medicina, en cualquier civilización o sociedad, pueden escudriñarse desde tiempos 

remotos, ya que se cuenta con información suficiente que pone en evidencia la llamada 

práctica médica. De igual manera tenemos que la antropología social tiene que superar el 

empirismo de la cosa observada, pues tal epistemología contribuye a la clasificación de 

sujetos para su control. La enfermabilidad según Pedro Laín Entralgo, es “una nota 

esencial de salud”. Desde el Renacimiento viene estableciéndose como atributo 

antropológico esencial y la vulnerabilidad del individuo, producto de la falta de instintos y 

la consiguiente necesidad de construirse un proyecto de vida en permanente riesgo de 

fracasar. La medicina tradicional Ayúrveda, es un lenguaje sanscrito constituyendo una de 

las más viejas conceptualizaciones elaboradas acerca de las categorías de salud-

enfermedad y cuerpo-mente en la India, de igual manera en institución social aparece 

ligada estrechamente a circunstancias específicas de la religión hinduista a la filosofía de 

India.  

Las medicinas que llegan a México han ido surgiendo con novedosas actividades 

estatales en el campo de salud indígena; el reconocimiento jurídico a sus actividades 

curativas; la incorporación en hospitales ubicados en territorios indígenas; se ah generado 

el indigenismo integrativo que dieron como resultado la invariable subordinación política, 

social y económica de los pueblos indígenas y descendientes de otros grupos culturales al 

poder. La alimentación, la sexualidad y los ritos de paso, se basa principalmente en el 

paso de la juventud a la adultez mediante ritos determinados por cada una de las culturas, 

el rito de paso determina su posición dentro del grupo, ya que los comportamientos 

sexuales apropiados y los rituales de cortejo a partir de una separación y delimitación 

mucho más marcada a lo masculino.  La terapia de encarnizamiento médico/terapéutico, 

es una expresión coloquial que traduce de manera parcial el término de distanasia 

(muerte difícil o angustiosa). La RAMC como organismo con capacidad para reflexionar y 

emitir opiniones válidas sobre grandes temas de la medicina ha valorado con especial 

preocupación la llamada “obstinación terapéutica”. 

En conclusión entendemos que la antropología médica en conjunto con lo tradicional ha 

sido de suma importancia en el paso de los años para la medicina, ya que al combinarse 

la ciencia con lo tradicional nos da una cosmovisión más amplia para el mejor 

entendimiento y resolución de las patologías. 
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