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La antropología en salud, un naciente campo disciplinar
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En un artículo publicado en 20061 los distinguidos antropólogos Hans A. Baer, Merrill 
Singer, Debbi Long y Pamela Erickson pusieron en debate la necesidad de replantear 
los enfoques teórico-metodológicos de la antropología médica, teniendo en cuenta el 
sistema de factores socioculturales involucrados en la salud que permitan refl exionar 
sobre los tipos de relaciones que han establecido los antropólogos con las instituciones 
biomédicas; de esta manera, los autores se manifi estan por una articulación entre las 
disciplinas que devenga en una antropología en salud.

Esto nos lleva a debatir la denominación del campo disciplinar, pero no como una 
cuestión semántica,2 pues lejos de plantear una subordinación teórico-metodológica al 
dominio biomédico o peor aún, aspirar a su desaparición, se invita a refl exionar sobre 
las posturas y panoramas que podrían asumir los antropólogos cuyas investigaciones 
se articulan en los campos biomédicos.

El enfoque de la antropología en salud parte de la idea de que la globalización3 es 
un hecho social consumado, por lo que se le concibe como un contexto sociocultural 
dominante en donde diversos sectores sociales y culturas del planeta que, de una u 
otra forma, se encuentran interconectados entre sí, establecen relaciones intercultu-
rales caracterizadas por la desigualdad: económica, política y cultural. Así, sugiere 
abandonar paulatinamente los estudios de comunidades (sistemas culturales aisla-
dos) y los enfoques centrados y propone «adecuaciones culturales» en los servicios 
de salud, sobre todo en aquellas poblaciones en las que predominan los hablantes de 
una lengua indígena.

En el caso de México, desde 2014 el enfoque de la antropología en salud se ha he-
cho gradualmente presente en la Universidad Nacional Autónoma de México a través 
de la Facultad de Medicina, en particular, del Departamento de Historia y Filosofía 
de la Medicina y la Secretaría de Enseñanza Médica.4 Se han consolidado las líneas de 
investigación con la participación de estudiantes de postgrado del Programa de Maes-
tría y Doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud. Debo resaltar que 
ha sido clave la asesoría y compromiso académico del Dr. Ilario Rossi del Laboratoire 
THEMA (Théorie sociale, Enquêtes critiques, Médiations, Actions publique) del Institut 
des Sciences Sociales Université de Lausanne, Suiza.

Un ejemplo de lo expuesto son los artículos que forman parte del presente número 
donde se plantea  expandir los sujetos y objetos bajo estudio. Rossi explica cómo la 
lógica biomédica, a través de su saber y accionar, impacta las formas de organización 
de diversos sectores de las sociedades del mundo. Aguilar, al abordar las redes sociales 
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que se confi guran en torno a la atención de adultos 
mayores postrados, revela las contradicciones y con-
fl ictos que enfrentan los cuidadores en el seno del 
grupo familiar. Herrera y Paulo muestran los dife-
rentes niveles que forman el proceso de desatención 
de niños que padecen problemas de desnutrición y 
trastornos neurológicos, los cuales afectan incluso a 
los profesionales de la salud. Desde un enfoque his-
tórico, Ramírez y Serrano plantean la problemática 
en cuanto a las formas en que los profesionales de 
la salud de nuestro país han tratado de transmitir 
el saber biomédico internacional y las difi cultades 
de la clínica. Finalmente, Sánchez y Ramírez sugie-
ren la pertinencia del estudio histórico de bioética 
con el fi n de exponer las transformaciones en los 

conceptos y el abordaje de la no malefi cencia, la 
autonomía y la justicia.
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