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Comprensión de la antropología dentro de la medicina 

La antropología es una de las ciencias que está presente en múltiples disciplinas, puesto 

que ésta se refiere al estudio del hombre en el desarrollo de sus conocimientos, valores y 

principios, de tal manera que se obtiene la identidad del individuo que finalmente será 

integrado a una comunidad, y que teniendo relación con múltiples disciplinas la medicina 

no es la excepción, puesto que está fuertemente relacionada a ella para diversas 

actividades, un ejemplo de esto es el establecimiento del vínculo médico-paciente y que 

dentro de dicho vinculo, específicamente en su análisis, se proponen 4 dimensiones 

esenciales que auxiliarán en el planteamiento de problemáticas, tratamiento y solución 

según sea el caso, se trata de la dimensiones social, cultural, física y biológica. Es 

importante reconocerlas dentro de los diversos procesos médicos que aborden un método 

de curación para lograr una correcta eficacia, dichas dimensiones y demás conceptos 

antropológicos deberán ser incorporados desde el proceso de formación del médico para 

aumentar la sensibilidad con la que se relaciona con el paciente y atender acertadamente 

la problemática, garantizando una relación médico-paciente más cercana, directa, eficaz y 

cálida, recordando así que no solamente debe atenderse la enfermedad somática sino otros 

procesos que puedan o no estar ocurriendo dentro del apartado psicológico de cada 

individuo. 

Para comprender de mejor manera estos puntos, será necesario regresar en la línea 

temporal del desarrollo que se ha alcanzado como civilización, específicamente en el 

proceso de humanización y hominización, para ello es nuevamente necesario la 

cooperación de distintas disciplinas en la recaudación de datos para aclarar el origen del 

ser humano, ya que se entiende al origen como un suceso deducible y no observado, por 

lo tanto de difícil formulación ya que no se conocen las condiciones exactas que se tuvieron 

que presentar para dar el primer paso en el desarrollo humano, después de unos años 

comienzan a generarse especies que son de carácter más cercano a los humanos actuales, 

y con el transcurso del tiempo estas especies fueron adaptándose morfológicamente y 

psicológicamente a las condiciones de su hábitat, a dicho proceso se le denomina 

“microevolución”, mientras que la “macroevolución” se refiere a cómo un grupo de especies 

da origen a otro grupo de especies. Basado en los términos de evolución, se comienza a 

entender al ser humano en su proceso de desarrollo morfológico y cultural respecto a las 

actividades que comúnmente se realizaban en diferentes periodos de tiempo, desde la 

agricultura y el sedentarismo o actividades que requieren de una mayor capacidad mental 
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como el uso de herramientas, la manipulación, entre otras más. Ahora entendiendo a los 

cambios en las especies de la línea de tiempo como morfológicos, diferenciándola del factor 

cultural, se trata del proceso de evolución y por lo tanto se refiere a la hominización, que se 

entiende como el producto de cambios evolutivos por las que han atravesado especies que 

han generado semejanza con la especie humana y que actualmente se puede observar en 

primates como chimpancés, orangutanes y gorilas. Mientras que el factor cultural se trata 

del desarrollo cognitivo y que como resultado da la humanización, que proporciona valores, 

principios y conocimientos más desarrollados a la especie, concepto bajo el cual 

actualmente la civilización debería basarse para fortalecer y enriquecer las relaciones 

individuales y eventualmente colectivas dentro de cualquier vínculo que se genere en el 

desarrollo de actividades humanas y no solamente en la relación médico-paciente. El 

proceso de humanización ha estado también bajo múltiples acontecimientos que la hacen 

ser variable, por ejemplo la religión, dogmas, símbolos y entre otros que básicamente son 

creencias, y que, con un enfoque a la salud desde una perspectiva social basándose en 

sus creencias y conocimientos, ha logrado formular distintos tipos de modelos médicos, 

dentro de los cuales destaca el hegemónico y el tradicional por mencionar algunos, dentro 

de las cuales la relación médico-paciente es un factor clave para su correcta ejecución, pero 

como diferencia principal, la medicina tradicional es producto de las necesidades curativas 

de una población con el aprovechamiento de los recursos cercanos, por ejemplo los 

productos naturistas que aprovechan las propiedades de las plantas para un tratamiento se 

han convertido en un punto bastante fuerte de este modelo, tanto así que se plantea la 

integración de algunos procedimientos y tratamientos al sistema nacional de salud, a 

manera de brindar un mejor servicio proporcionando métodos que puede considerarse 

alternativos y que logren ser eficaces según sea la problema a resolver dentro de sus 

condiciones; por ejemplo un problema completamente científico y por otra parte los 

problemas que se atribuyen a otros orígenes, es decir a las enfermedades propias de un 

contexto sociocultural en un área geográfica determinada, como es el caso del mal de ojo, 

susto o empacho entre otras más, y que para solucionar estas se hace uso de técnicas que 

incorporan métodos propios de curación a manera de que cada grupo socio-cultural intenta 

encontrar la manera efectiva de mantener la salud con el uso de las propiedades y 

condiciones en las que habitan, estructurando así, en éste y en otros modelos, las bases 

de sanación fortaleciendo sus creencias, conocimientos, confianza y experiencias 

enfocadas a la salud, a manera de no solamente tratar la enfermedad sino las diversas 
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situaciones que influyen en el estado de salud y bienestar del paciente, es decir a nivel 

individual y eventualmente será de manera colectiva, es entonces donde aparece la salud 

pública, producto de diversos datos recabados por distintas ciencias en las que destaca 

ampliamente la arqueología y la antropología aplicada a diferentes enfoques, como la 

lingüística, el análisis de factores físicos y biológicos y claramente un enfoque socio-cultural. 

La antropología entonces ha sido participe en la implementación y formulación de 

investigaciones que ayuden a mejorar el estado de salud colectivo, por ejemplo, en la 

mejora de programas de salud, el análisis de sistemas de salud, como también de técnicas 

y métodos curativos propios de una región que son considerados tradicionales. 
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