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La antropología médica estudia cómo los comportamientos humanos se relacionan con la 

salud y la enfermedad. Se originó en la antigüedad con Hipócrates y utiliza métodos 

cualitativos como la etnografía. Aunque fue desplazada por la medicina clínica, un proyecto 

liderado por enfermeras ayudó a reintegrarla desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Uno de sus enfoques es la medicina popular, que analiza los conocimientos y recursos 

etnobotánicos usados por comunidades rurales de Europa y América Latina. 

En cuanto a las teorías del origen de la vida: 

• El darwinismo se basa en la selección natural y la adaptación de las especies. 

• El creacionismo defiende que una entidad superior creó el universo. Puede ser: 

 Contemporáneo, que considera parte del conocimiento científico. 

 Clásico, que interpreta literalmente textos religiosos. 

• El neodarwinismo combina la evolución de Darwin con la genética mendeliana y la 

paleontología. 

Ceriani Cernadas destaca que cada cultura interpreta la enfermedad a través de sus propios 

símbolos y significados. El modelo médico hegemónico ha logrado avances científicos, pero 

a veces ignora lo social y emocional, a diferencia de prácticas como la medicina tradicional 

mexicana. 

Uróstegui-Flores habla de los síndromes filiales, que muestran cómo la dinámica familiar 

mexicana afecta la salud mental. 

Pedro Laín propone el concepto de encuentro interhumano, subrayando la importancia de 

una relación médico-paciente más humana basada en la comprensión histórica y 

antropológica. 

Por último, el ciclo vital familiar en México enfrenta retos como la migración, pobreza y 

violencia, lo cual repercute en la salud. 
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La salud es más que ausencia de enfermedad: es un diálogo entre cultura, ciencia y 

humanidad. 

La enfermedad ha acompañado al ser humano desde siempre, pero su interpretación cambia 

según la cultura. En la época prehispánica, los pueblos como Tlatilco ya documentaban 

enfermedades como el micetoma. Durante el siglo XIX, dolencias como el empacho eran 

tratadas con saberes tradicionales. Incluso dioses como Tláloc representaban males físicos 

como la ascitis, mostrando cómo el pensamiento mágico-religioso conectaba salud y 

espiritualidad. 

De ahí nace la antropología médica, disciplina que estudia cómo las culturas entienden la 

salud, el cuerpo y la enfermedad. En México, esta ciencia ha visibilizado creencias 

populares, el uso de plantas medicinales, y cómo los sistemas simbólicos como rituales y 

rezos dan sentido al sufrimiento. Hoy, nos recuerda que no podemos tratar la enfermedad sin 

mirar también su contexto social y cultural. 

Por eso es clave hablar de la medicina náhuatl, un sistema holístico que combinaba hierbas, 

temazcales, oraciones y rituales. De ella nace la medicina tradicional mexicana, con 

curanderos, parteras y sobadores que aún hoy sanan cuerpo y alma desde una visión 

integral. 

En los hospitales modernos, se busca eficiencia. Un ejemplo es el sistema de dosis unitarias 

en el IMSS, que reduce costos y errores. Pero también enfrentamos dilemas éticos como el 

encarnizamiento médico, cuando se prolonga la vida con tratamientos dolorosos y sin 

beneficio real, ignorando la voluntad del paciente. 

Entender la salud como proceso implica mirar el trayecto salud-padecimiento-enfermedad-

atención, y también la enfermeabilidad, que nos dice que enfermar no depende solo del 

cuerpo, sino de las condiciones sociales. 

Finalmente, la antropología de la muerte nos enseña que toda cultura ritualiza la pérdida. A 

través de ritos de paso, como los funerales, los vivos transforman la ausencia en memoria. 

Para una salud justa, necesitamos reconocer estas visiones, aprender de los pueblos 

originarios, y construir una medicina más humana, intercultural y ética. 
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