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Ensayo 



La antropología una muestra de importancia en la medicina  

La medicina, en su esencia, busca comprender y tratar las dolencias del cuerpo humano. 

Sin embargo, para abordar de manera efectiva la salud, es esencial considerar no solo los 

aspectos físicos, sino también los culturales, sociales y psicológicos que influyen en la 

experiencia de la enfermedad. 

 La antropología entra como una disciplina que estudia la diversidad cultural y la condición 

humana, desempeña un papel crucial en este contexto al proporcionar una comprensión 

profunda de las complejidades que rodean la salud y la enfermedad. 

La antropología médica, un subcampo de la antropología, se centra en la intersección entre 

la cultura y la salud, explorando cómo las creencias, valores y prácticas culturales afectan 

la percepción y gestión de la enfermedad. En este sentido, la antropología aporta a la 

medicina una perspectiva holística, reconociendo que la salud es un fenómeno 

multidimensional que va más allá de los aspectos biológicos. 

Durante su conectada con la evolución de la antropología en general, refleja la creciente 

conciencia de que la salud y la enfermedad no pueden entenderse completamente sin tener 

en cuenta el contexto cultural, social y biológico en el que se manifiestan. 

La antropología médica puede rastrearse hasta los primeros intentos de antropólogos por 

comprender las prácticas médicas en sociedades durante los siglos pasados, la 

antropología se centraba en gran medida en la observación de otras culturas, y los estudios 

de curanderos. 

Además, la antropología médica ha continuado examinando las prácticas curativas 

tradicionales y los sistemas de salud indígenas, proporcionando una visión valiosa para la 

integración de enfoques médicos alternativos. En muchos casos, las comunidades tienen 

conocimientos arraigados en su cultura que pueden complementar o enriquecer los 

tratamientos médicos.  

El estudio desde los procesos de hominización hasta los de la humanización, para incluir a 

la evolución del hombre como parte de un estudio sociocultural. 

Desde los primeros seres vivos, los coacervados, hasta el complejo ser humano  

El darwinismo, basado en las teorías del naturalista Charles Darwin, ha sido una piedra 

angular en la comprensión de la evolución biológica de las especies, las variaciones 

genéticas que han tenido a lo largo del tiempo y la selección natural de los más aptos. 

El ser humano por diversas aportaciones de diferentes ciencias como la paleontología, la 

biogeografía, la antropología y la biología molecular han contribuido a los estudios 

realizados que el ser humano tiene origen de un primate, y que a lo largo de los años este 

se humanizó. 

Incluyendo la cultura y la forma de relacionarse con otros seres vivos aporta al desarrollo 

cognitivo de cada uno de los seres vivos, se evalúan las relaciones de cada uno en las 

características semejantes que comparten, pues al tratarse de un primate las 

comparaciones que se han hecho han sido gradualmente parecidas, y no solo las pruebas, 



sino también los métodos que se realizan para estudiar el comportamiento y cómo pueden 

desarrollar dependiendo el ambiente y el contexto que los rodea. 

Desde la hominización, el progreso de la evolución fue creciendo y conforme a eso las 

creencias fueron cambiando y dando lugar a nuevas formando la relación cultural. 

El poder de un objeto para un primate tiene un valor grande, la relación que se fue formando 

entre lo simbólico y lo material fue creciendo con forme al primate se le fue desarrollando 

su corteza cerebral, el conocimiento y el poder de la comunicación. 

Los símbolos son elementos fundamentales en la comunicación humana ya que gracias a 

ello se desempeñan un papel crucial en la transmisión de significados, valores y emociones. 

La eficacia que tienen todos los simbolismos sobre las creencias de las personas 

repercuten en subida diaria, las creencias sobre la magia y la brujería por ejemplo 

constituyen para los autores un hecho objetivo real, donde se muestra la separación 

sobrenatural, normal, extraordinario, racional e irracional. Seguimos hablando de la 

orientación hacia la parte simbólica, pero qué opinan las personas. 

Muchas personas tienen símbolos para apoyarse o defenderse, cuando una persona va 

manejando un vehículo y ve el semáforo en rojo sabe que significa que debe parar, 

simbólicamente los neurotransmisores envían señales para identificar que debe parar. Una 

persona que ha pasado toda su vida llena de símbolos empieza a venerarlos, creando un 

vínculo afectivo, que le otorga al símbolo poder para poder solucionar o satisfacer cualquier 

necesidad. 

El médico debe respetar la simbología de cada una de las personas, solo uno mismo decide 

en qué creer, por lo que la participación del médico debe ser empático con la otra persona, 

así como mencionó Francisco Maglio “confrontar no solamente es una palmada, es 

acompañar al paciente en la búsqueda del significado del sufrimiento”. Nuestro deber como 

médico es ayudar a sanar de acuerdo a las necesidades y la comodidad del paciente. 

Se tiene una crítica perspectiva dominante o predominante en la práctica médica y en la 

concepción de la salud y la enfermedad en una sociedad determinada. El modelo 

hegemónico, el cual establece las normas y prácticas que son generalmente aceptadas y 

promovidas por las instituciones médicas y la cultura predominante en un momento y lugar 

específicos. Es importante señalar que este modelo puede cambiar a lo largo del tiempo y 

variar entre diferentes culturas. 

En la búsqueda del significado de la enfermedad y la cura son parte social y asegura la 

reproducción biosocial. 

Eso abre paso a la Medicina Tradicional. Un conocimiento extenso de las prácticas de 

muchas personas que se encuentran basadas en experiencia, teorías y creencias. Por 

medio de material herbolario, se transmiten las habilidades y el conocimiento para 

solucionar diferentes problemas. Empezando con loa síndromes filiales. Aquellos que se 

mal interpretan por dolores comunes y que son eliminados con rituales, pomadas naturales 

o medicamentos caseros. 



La antropología aplicada a la salud pública es un campo interdisciplinario que utiliza 

métodos antropológicos para comprender y abordar cuestiones de salud en comunidades. 

Enfocándose en la diversidad cultural, 

Las acciones que permitan comprender de una mejor manera la salud de las personas, 

busca abordar las desigualdades en la salud mediante enfoques culturalmente sensibles y 

participativos. 

Y se termina con el ciclo vital, la familia contribuye de una gran manera a la salud de las 

personas, siendo un análisis que conforme de manera adecuada la formación de la persona 

desde que nace hasta que termina su vida, que forma parte de sus desarrollos, 

transformando sus ideas culminando así los estudios de la antropología por ahora. 

Si bien se sabe que cada persona se desarrolla según su entorno, al final nosotros 

decidimos en que creer para nuestro bienestar. 
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