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La antropología médica nos ha permitido explorar diversos aspectos de la relación entre la 

salud, la cultura y la sociedad a medida que profundizamos en su estudio, nos encontramos 

con temas esenciales como su origen, su evolución a lo largo de la historia y su importancia 

en la formación de los profesionales de la salud esta disciplina nos ayuda a comprender cómo 

las diferentes civilizaciones han percibido la enfermedad y desarrollado prácticas médicas que, 

en muchos casos, siguen vigentes en la actualidad el estudio de la antropología médica nos 

lleva a reflexionar sobre su evolución y la forma en que ha influido en la medicina moderna. 

Sus raíces se encuentran en la historia de la medicina, la ética y el análisis de las prácticas 

médicas desde una perspectiva social y cultural, sin embargo a pesar de su relevancia, 

muchos de sus hallazgos suelen difundirse en revistas especializadas, lo que puede dificultar 

su acceso al público general esto representa un reto, ya que la información sobre la relación 

entre la enfermedad y la cultura debería estar al alcance de más personas, especialmente de 

aquellos que trabajan en el ámbito de la salud. Uno de los aspectos más interesantes de esta 

disciplina es la manera en que ha abordado la conceptualización de la enfermedad a lo largo 

de la historia la medicina no ha sido una ciencia estática; por el contrario, ha evolucionado 

constantemente, adaptándose a las creencias y necesidades de cada sociedad en la década 

de 1960, la antropología médica comenzó a consolidarse como un campo de estudio 

independiente, centrándose en el análisis de los factores que influyen en la salud y la 

enfermedad, así como en la relación entre las personas y los sistemas de atención médica. 

Las investigaciones históricas han permitido descubrir evidencias de enfermedades que 

afectaron a las sociedades prehispánicas por ejemplo, estudios realizados en los restos óseos 

de Tlatilco han revelado la presencia de micetoma, una infección crónica que afecta la piel, los 

músculos y los huesos. Asimismo, textos médicos del siglo XIX mencionan el “empacho”, una 

afección que se creía causada por la acumulación de alimentos en el estómago y que era 

tratada con remedios tradicionales, estos hallazgos demuestran que, desde tiempos antiguos, 

las comunidades han intentado comprender y tratar las enfermedades utilizando los 

conocimientos disponibles en su contexto; otro aspecto fundamental de la antropología médica 

es su relación con la identidad cultural, por lo que a lo largo de la historia, la medicina ha estado 

influida por las creencias, tradiciones y valores de cada sociedad. La medicina tradicional, que 

en el pasado se conocía como “prácticas curativas ancestrales”, ha sido fundamental en 

muchas comunidades, ofreciendo soluciones terapéuticas basadas en la experiencia y la 
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observación muchas de estas prácticas han sido transmitidas de generación en generación y 

siguen vigentes en la actualidad, complementando en algunos casos a la medicina moderna; 

el desarrollo de la antropología médica ha sido posible gracias a la contribución de numerosos 

pensadores y estudiosos;  figuras como Edward Tylor en Inglaterra, Franz Boas y Marcel 

Mauss en Francia, Ernesto De Martino en Italia y Manuel Gamio en México han jugado un 

papel clave en la consolidación de esta disciplina su trabajo ha permitido el desarrollo de 

subdisciplinas como la antropología subalterna y el estudio de las ciencias ideológicas, 

enriqueciendo el análisis de la relación entre salud y cultura. Además de su impacto en la 

medicina, la antropología ha sido fundamental para el estudio del lenguaje y la cultura en la 

Nueva España durante el período colonial, estudiosos como Andrés de Olmos, Alonso de 

Molina y José de Acosta documentaron los usos y costumbres de los pueblos indígenas, así 

como sus lenguas y tradiciones médicas. En 1547, Andrés de Olmos elaboró una gramática 

del náhuatl, mientras que Alonso de Molina escribió en 1555 un diccionario de la lengua 

materna por su parte, José de Acosta, un misionero con interés antropológico, dejó un 

importante legado sobre la forma en que los pueblos originarios concebían la salud y la 

enfermedad desde la época prehispánica, la medicina ha estado marcada por una fuerte 

influencia mágico-religiosa. Las civilizaciones mesoamericanas, como la maya y la mexica, 

entendían la enfermedad como un fenómeno vinculado a fuerzas sobrenaturales o castigos 

divinos la estrecha relación entre espiritualidad y medicina se reflejaba en la figura de los 

chamanes y curanderos, quienes no solo diagnosticaban y trataban enfermedades, sino que 

también interpretaban sueños, observaban los astros y utilizaban plantas medicinales para 

sanar. Sin embargo, también existían creencias relacionadas con la magia y la brujería, que 

generaban temor en las comunidades en los Andes prehispánicos, por ejemplo, se creía que 

los hechiceros podían causar enfermedades mediante la maledicencia, lo que llevaba a la 

búsqueda de remedios espirituales para contrarrestar sus efectos con el paso del tiempo, la 

medicina ha evolucionado, alejándose de las explicaciones sobrenaturales y acercándose al 

método científico durante la Ilustración en Europa, se realizaron los primeros intentos de 

sistematizar el estudio del comportamiento humano y las enfermedades, lo que sentó las bases 

para el desarrollo de la medicina moderna. En México, el interés por la relación entre la cultura 

y la salud se fortaleció después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estudios 

antropológicos comenzaron a integrarse en el ámbito médico, en la actualidad, tanto médicos 
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como antropólogos analizan estos factores para mejorar la comprensión de la salud en 

distintas comunidades, la antropología médica desempeña un papel crucial en la formación de 

los profesionales de la salud; la medicina no solo consiste en el estudio del cuerpo humano 

desde una perspectiva biológica, sino que también debe considerar las dimensiones 

psicológicas y socioculturales de cada individuo. Comprender estos aspectos es esencial para 

ofrecer una atención más humana y empática, ya que permite reconocer las creencias, 

emociones y contextos en los que viven los pacientes, algunos expertos sostienen que todos 

los estudiantes de medicina deberían recibir formación en antropología médica, ya que esto 

les ayudaría a desarrollar una mayor sensibilidad hacia las comunidades a las que atienden la 

práctica médica no debe limitarse a tratar enfermedades desde un enfoque técnico, sino que 

también debe considerar el bienestar integral del paciente. Integrar una perspectiva 

antropológica en la medicina puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y 

transformar el ejercicio de la profesión en un acto más humano y consciente. En última 

instancia, la antropología médica nos enseña que la salud no es solo un concepto biológico, 

sino también un reflejo de la cultura y la sociedad en la que vivimos, comprender cómo las 

distintas comunidades perciben la enfermedad y buscan sanar nos ayuda a construir un 

sistema de salud más inclusivo y eficiente. La medicina, en su esencia, es un servicio a la 

humanidad, y la antropología médica nos recuerda la importancia de atender a cada paciente 

con conocimiento, respeto y empatía. 
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