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La antropología médica es una rama de la antropología social que se centra en el estudio de 

las prácticas y creencias relacionadas con la salud y la enfermedad en diferentes culturas. Su 

objetivo es comprender cómo las personas de distintas sociedades interpretan y actúan frente 

a la enfermedad, así como el papel que desempeñan los sistemas de salud en las mismas. La 

antropología social, por su parte, se ocupa del estudio de las relaciones sociales y culturales 

de los seres humanos. Esta disciplina es de suma importancia en el campo de la antropología 

médica, ya que ayuda a entender cómo los factores sociales, económicos y culturales influyen 

en la salud y la enfermedad. Además, permite analizar cómo las prácticas y creencias médicas 

se desarrollan y se transforman en distintas sociedades.Uno de los principales exponentes de 

la antropología médica es Pedro Laín Entralgo, un reconocido médico y filósofo español. A 

través de sus estudios, Laín Entralgo destacó la importancia de la relación médico-paciente y 

describió la medicina como una ciencia humanística. En cuanto al origen de la vida y la 

evolución de las especies, la antropología médica también ofrece importantes aportes. A 

través del estudio de los restos fósiles y la comparación entre diferentes especies, los 

antropólogos han logrado reconstruir la historia evolutiva de los seres humanos. Esta 

comprensión nos ayuda a entender mejor nuestras características únicas y las enfermedades 

a las que somos susceptibles. En relación a las características psicomáticas de los primates, 

los estudios antropológicos han demostrado que estos animales tienen una estrecha relación 

entre su estado emocional y su salud física. Esto significa que el estrés, por ejemplo, puede 

afectar negativamente su sistema inmunológico y aumentar su vulnerabilidad ante 

enfermedades. El trabajo y el lenguaje también son elementos clave en el proceso de 

hominización del hombre. A través de la práctica del trabajo, los seres humanos han 

desarrollado habilidades cognitivas y sociales únicas que nos han permitido sobrevivir y 

prosperar como especie. El lenguaje, por otro lado, nos distingue de otras especies y nos ha 

permitido comunicarnos de manera más sofisticada y compleja. Los símbolos también juegan 

un papel fundamental en la cultura y la sociedad humana, a través de ellos, los seres humanos 

expresan ideas, creencias y significados profundos. La antropología médica ha demostrado 

que los símbolos tienen un poder terapéutico, ya que pueden influir en el bienestar emocional 

y físico de las personas, en cuanto a la magia, la enfermedad y el acto médico, se ha observado 

que muchas culturas tienen creencias y prácticas relacionadas con la curación que no se 

basan en la evidencia científica. La medicina tradicional mexicana, por ejemplo, utiliza plantas 

medicinales y rituales sagrados para tratar diferentes enfermedades, estas prácticas, si bien 

no cuentan con el respaldo científico, son valoradas por muchas comunidades y forman parte 
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de su identidad cultural. En relación al modelo médico hegemónico, es importante reconocer 

que existe un sistema dominante en la práctica médica que tiende a imponerse sobre otras 

formas de medicina, este modelo se basa en el paradigma biomédico, que enfatiza la 

enfermedad como un fenómeno puramente biológico. Sin embargo, la antropología médica ha 

demostrado que la salud y la enfermedad son fenómenos multidimensionales y están influidos 

por diversos factores culturales y sociales. En lo que respecta a la reproducción técnica y 

cultural, la antropología médica ha analizado la manera en que las sociedades y culturas 

gestionan la reproducción de los seres humanos, este análisis implica comprender cómo se 

desarrollan las diferentes prácticas relacionadas con la fertilidad, el embarazo, el parto y la 

crianza de los hijos en distintas culturas. Por último, los aspectos antropológicos de la relación 

médico-paciente son fundamentales para comprender cómo se construye el vínculo entre 

ambos y cómo influye en el proceso de diagnóstico y tratamiento. La antropología médica nos 

muestra que esta relación tiene un componente cultural importante, ya que las creencias, 

valores y expectativas del paciente pueden influir en su percepción de la enfermedad y sus 

decisiones con respecto al tratamiento. En conclusión, la antropología médica es una disciplina 

fundamental para comprender cómo las diferentes sociedades y culturas interpretan y actúan 

frente a la enfermedad, esta área de estudio nos permite entender cómo los factores sociales, 

económicos y culturales influyen en la salud y la enfermedad, y cómo impactan en la relación 

entre médicos y pacientes, además, nos ayuda a analizar el origen de la vida y la evolución de 

las especies, así como el desarrollo de características psicomáticas en los primates y el papel 

del trabajo y el lenguaje en la hominización del ser humano; en resumen, la antropología 

médica nos brinda una perspectiva holística y multidimensional sobre la salud y la enfermedad, 

en el contexto de la salud pública, resulta fundamental analizar el ciclo vital de la estructura 

familiar en las familias mexicanas, ya que esta variable tiene un impacto significativo en la 

salud de las personas, el ciclo vital de la estructura familiar se refiere a las diferentes etapas 

que atraviesa una familia a lo largo de su vida, desde la formación de la pareja hasta la vejez 

cada etapa trae consigo desafíos y cambios que la familia debe afrontar, y su forma de lidiar 

con estos cambios puede influir en la salud de sus miembro; en algunas familias mexicanas, 

se pueden identificar problemas recurrentes en cada etapa del ciclo vital, en la etapa de 

formación de la pareja, por ejemplo, es común encontrar patrones de machismo arraigados en 

la cultura mexicana que pueden generar desigualdad de género y violencia intrafamiliar, estos 

problemas afectan negativamente tanto la salud física como mental de las personas 

involucradas. Durante la etapa de crianza de los hijos, se pueden presentar problemas 
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relacionados con la falta de apoyo social y económico, lo que puede provocar altos niveles de 

estrés en los padres y afectar su capacidad para brindar cuidado adecuado a los niños. 

Además, la falta de acceso a servicios de salud de calidad puede llevar a problemas de 

malnutrición y enfermedades prevenibles en los hijos. En la etapa de la adultez, muchos 

mexicanos enfrentan problemas de salud crónicos, como hipertensión, diabetes y obesidad. 

Estos problemas están relacionados con la falta de una alimentación saludable y el 

sedentarismo, lo cual puede estar influenciado por factores culturales y económicos. 

Finalmente, en la etapa de la vejez, la falta de una red de apoyo social y económico puede 

llevar a la soledad y a una disminución en la calidad de vida de los adultos mayores. Además, 

la discriminación y el abandono por parte de la sociedad pueden tener un impacto negativo en 

su salud mental. Para abordar estos problemas y mejorar la salud de las familias mexicanas, 

es necesario reconocer la importancia de la cultura y los valores arraigados en la sociedad 

mexicana. Es fundamental implementar intervenciones de salud pública que tengan en cuenta 

estos factores culturales y promuevan cambios positivos en la forma en que las familias 

enfrentan los desafíos del ciclo vital, además, es necesario garantizar el acceso universal a 

servicios de salud de calidad, incluyendo la atención preventiva y el tratamiento de 

enfermedades crónicas. Asimismo, se deben promover políticas públicas que fomenten la 

igualdad de género, la educación y el desarrollo económico, para así brindar a las familias 

mexicanas las herramientas necesarias para enfrentar los retos del ciclo vital. 
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