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El antropólogo físico como autor

Anabella Barragán Solís

Escuela Nacional de Antropología e Historia

rEsumEn

A partir del análisis de 167 tesis de licenciatura en antropología física (1991-2006) 
y de 56 trabajos publicados en el volumen XII de la revista Estudios de Antropología 
Biológica, 2005, se hace una reflexión acerca del antropólogo físico como construc-
tor de textos. Consideramos que estos textos plasman los actuales derroteros de 
la antropología física, y partimos de las interrogantes: ¿Quiénes son los autores? 
¿Qué relación existe entre el autor y el texto? ¿Cuáles son los sitios y las poblacio-
nes de estudio? ¿Cuáles son los métodos de exploración y de análisis? ¿El sexo de 
los autores tiene alguna relación con las temáticas de investigación? ¿Cuáles son las 
áreas temáticas? ¿Qué significan los silencios? Los resultados indican coincidencias y 
particularidades de las preocupaciones de la antropología física nacional e interna-
cional; al mismo tiempo destaca la ausencia de temáticas de urgente actualidad.

palabras clavE: antropología física, autores, poblaciones, temáticas.

abstract

Reflection about the Physical Anthropologist like text constructor, from the analy-
sis of 165 theses of degree in physical anthropology (1991-2006) and the 56 works 
published in volume XII of the magazine Estudios de Antropología Biológica in 2005. 
We considered that both texts shape the present map courses of the Physical An-
thropology, we left from the questions: Who are the authors? What relation exists 
between author and text? Which are the sites and populations of study? Which are 
the methods of exploration and analysis? The sex of the authors has some relation 
with the thematic ones of investigation? What mean “the silence”? The results 
demostrate, as much coincidences as particularities of the preoccupations of the 
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national and international Physical Anthropology, at the same time the absence of 
thematic is observed of the urgent present time.

KEy words: Physical Anthropology, authors, populations, thematic.

introducción

A partir del análisis de 167 tesis de licenciatura en antropología física 
recopiladas por los integrantes del Proyecto de Investigación Formativa 
“Corporeidad, experiencia y enfermedad”1 de la licenciatura en antro-
pología física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (Enah), 
en el Índice de tesis de antropología física (1991-2006), y los trabajos publica-
dos en el volumen XII de la revista Estudios de Antropología Biológica, 2005, 
se realiza una reflexión acerca del antropólogo físico como constructor 
de textos. Consideramos que en ambos textos se plasman los actuales de-
rroteros de la antropología física, y partimos de las interrogantes: ¿Quié-
nes son los autores? ¿Qué relaciones existen entre el autor y el texto? 
¿Cuáles son los sitios y poblaciones de estudio? ¿Cuáles son los métodos de  
exploración y análisis? ¿El sexo de los autores tiene alguna relación con las 
temáticas de investigación? ¿Cuáles son las áreas temáticas? ¿Qué signifi-
can los silencios? Los resultados indican coincidencias y particularidades 
de las preocupaciones de la antropología física internacional y nacional, 
incluidos los nuevos egresados; al mismo tiempo destaca la ausencia de 
temáticas de urgente actualidad. Esto corrobora, desde la perspectiva 
hermenéutica, que es tan significativo lo dicho como lo no dicho. Esta 
revisión tiene la finalidad de mostrar un panorama general de los intere-
ses de los investigadores de la antropología física, y dada la coyuntura actual 
de la Enah, en donde el conjunto de las licenciaturas está en un proce- 
so de reestructuración curricular, ello nos obliga a pensar, desde nuestra 
posición como investigadores y docentes, ¿Antropología Física para qué? 

1 Erika Guadalupe Alvarado, Anabella Barragán, Josefina Bringas, Martha Elisa 
Bucio, Alejandrina Castañeda, Cinthya Karina Castro, Alejandra Contreras, Matilde 
Margarita Domínguez, Juan Ignacio Flores, Hugo García, Vladimir García, Rogelio Gil, 
Laura Gil, José Francisco Gutiérrez, Paula Herrera, Elizabeth Lara, María del Carmen 
Lerma, María del Pilar Mendoza, Gabriela Murcio, Alicia Pérez, Araceli Quijada, Miguel 
Reynaga, Juan Pablo Rodríguez, Vladimir Alejandro Sánchez, Perla Dolores Soto, Diana 
Leticia Troncoso y Pedro Yañez. 
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¿Qué habilidades deben tener los nuevos egresados de la licenciatura? 
¿Cuál es el campo de trabajo que les espera? entre otras interrogantes. 
La reflexión en torno a la producción antropofísica más reciente permite 
enriquecer y complejizar la mirada hacia el futuro de esta profesión. 

los puntos dE partida

a) Las tesis de licenciatura

La producción de tesis de licenciatura de antropología física en el marco 
de la Enah, permite ubicar su lugar en el contexto de nuestra escuela y 
visualizar su devenir histórico. Montemayor (1971) describe la produc-
ción de tesis elaboradas entre 1944 y 1971 y señala que las de antro-
pología física representaban 12% de las producidas en 28 años, desde  
la primera en 1944, siendo un total de 20 (ibid.: 589). Hasta 1978 se 
habían presentado 40 tesis de antropólogos físicos, lo que representaba 
10% de los egresados de la escuela (Lagunas 2006). A casi 50 años de vida 
de la Enah, en 1987 se habían recibido 87 antropólogos físicos, es decir, 
10.78% del total de las tesis de la escuela (ibid.: 62). Entre 1944-1990 se 
recibieron 99 (Villanueva et al 1999: 125), y en el periodo 1991-2006, 67; 
esto es, 266 antropólogos físicos titulados en 62 años (de 1944 a 2006), 
que en promedio representan cuatro tesis por año. 

La proporción de egresados en antropología física, con respecto al 
total en la Enah, sigue siendo parecida a los datos publicados en 1971, si 
en ese entonces 12% de los titulados eran antropólogos físicos, los datos 
proporcionados por el Departamento de Servicios Escolares indican que 
en el 2006, de los 158 titulados en la licenciatura, 19 (12%) corresponden 
a esta área. Si bien, a partir del año 2000, el número de titulados aumentó 
(de cuatro en 1991 a 11 en el año 2000), entre 2001 y 2006 la cifra ha 
fluctuado de nueve a 20, por lo que aún quedan múltiples interrogantes 
al respecto. Algunas inquietudes compartidas con Lagunas (2006) acerca 
de esta relativa baja productividad se relacionan con la orientación voca-
cional, la organización propia de la Enah, el largo tiempo invertido en la 
elaboración de la tesis y las ocupaciones laborales de los alumnos que les 
dificulta y aleja de la carrera. Otros factores que interactúan en el desa-
rrollo académico y la eficiencia terminal de la escuela se relacionan con el 
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hecho de que: “no se destinan recursos para el desarrollo de actividades 
de investigación, menos aún para la alta especialización que los problemas 
emergentes demandan” (López 2005: 189). 

Por otra parte, la especialización, según el punto de vista de los 
alumnos, será motivo de exclusión del mercado de trabajo para la gran 
mayoría y “la calidad y cantidad de las habilidades desarrolladas durante 
la formación universitaria tendrá un correlato proporcional a la posición 
en el empleo” (Peña y Zapata 2005). No obstante, la creatividad en el 
abordaje y los temas de interés han sido diversos, esto demuestra que:

[…] las universidades son el espacio socialmente encargado de llevar 
a cabo tareas de investigación y enseñanza, cuyo destinatario final es la 
sociedad misma… Pero… la universidad contemporánea no sólo debe 
preparar para el desempeño profesional sino educar para la vida, que 
constituye el valor añadido real del que se apropian quienes transitan por 
sus aulas (Consejo de Rectores de las Universidades Españolas –cruE–, 
en Ramos 2003: 55).

 
b) El antropólogo físico como autor

La historia de la antropología física de México se ha dividido en cuatro 
periodos: preformativo (hasta 1889), formativo (1890-1936), moderno 
(1937-1967) y contemporáneo (1968-1990)(Villanueva et al. 1999 y 2000). 
La producción de la época actual podría ser la continuación del periodo 
contemporáneo, ubicado coyunturalmente hasta 1990, pero que se 
extiende hasta nuestros días. Continuamos la exploración de las tesis 
reseñadas en el Índice de tesis de antropología física (1991-2006), coordinado 
por Barragán y Lerma, en el que aparece una descripción detallada del 
contenido de cada una de las 167 tesis, a partir de su caracterización en 14 
rubros (título, autor, director de tesis, problema de investigación, pregun-
tas de investigación, objetivos, hipótesis, metodología, grupo de estudio, 
resultados, conclusiones, bibliografía de referencia, número de páginas 
publicadas y ubicación en la biblioteca de la Enah), en una extensión 
individualizada de una a dos páginas. El contenido del texto, de próxima 
publicación, se ubica después de los 100 años celebrados por Villanueva 
et al. (1999), con el Inventario bibliográfico de 1890-1990, así los últimos 
15 años, de alguna manera, complementan parte de las pesquisas de estos 
investigadores. Esta producción ha sido elaborada por los recién egresa- 
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dos de la licenciatura, quienes reflejan los itinerarios actuales de la antro- 
pología física, a partir de sus inquietudes personales y las de los diversos di- 
rectores de tesis, investigadores con perfiles e intereses en distintas áreas de 
la disciplina y de académicos con líneas de investigación en los Proyectos 
de Investigación Formativa instituidos en la última década de la Enah, la 
institución más importante en la formación de antropólogos en México y 
única en América Latina con la especialidad en antropología física desde 
los inicios de la antropología en México, entre 1901 y 1905 en el Museo 
Nacional (Nolasco s/f), escuela que “ ha funcionado como centro nacional 
e internacional de divulgación antropológica sistematizada” (Montemayor 
1971: 588). 

El análisis incluye la última publicación de la revista Estudios de Antro-
pología Biológica, volumen XII, del 2005, que desde su primera edición, 
en 1982, es el órgano de difusión más importante y prestigioso para la 
disciplina en México, donde se publican los trabajos presentados en el 
Coloquio Internacional de Antropología Física, “Juan Comas”, desde su 
inicio en 1980, y en el que se reúnen “no sólo antropólogos físicos, sino 
también otros investigadores del campo de la Biología humana” (Villanue-
va y Serrano 1982: 7). Esta publicación bianual congrega el pensamien- 
to antropofísico nacional e internacional, es por ello que aquí se incluye el 
análisis de los trabajos publicados en este último número, ya que es repre-
sentativo de la vanguardia del quehacer de la antropología física.

El análisis y presentación de los resultados sigue la idea de Geertz 
(1989), al considerar los textos por sí mismos como construcciones hechas 
para argumentar, demostrar y persuadir, así los que escriben son los res-
ponsables de ellos y no hay forma de evadirse del peso de la autoría, cada 
autor intenta meter en la página escrita la pretendida objetividad, pero 
también los hallazgos “sobre el terreno”, los imaginarios y los intentos 
de mediación. A pesar de ello, y a contracorriente, en este trabajo se 
pretende que no importe mucho quién habla, se trata de sobrepasar los 
límites de la personalización de los textos, de constituirlos como produc-
tos pertenecientes a un colectivo en el que se pretenden borrar los gra- 
dos académicos y las nacionalidades, para apreciar los discursos científicos 
por sí mismos como pertenecientes a un conjunto sistemático. Si bien 
se inicia por caracterizar los textos según los autores que los producen, 
sean los egresados de las últimas generaciones de estos 15 años, sean 
los autores nacionales o extranjeros que escriben en la revista, lo que se 
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busca es hacer visible a la colectividad y apoyar la deseable decreciente 
importancia del papel del autor individual, para pensar a la antropología 
física como una disciplina hecha por una colectividad. Qué importa quién 
habla, queremos evitar los textos “saturados de autoría”, como bien señala 
Geertz, y que en su momento fue la aspiración del maestro Juan Comas, 
quien “sintió siempre cuan necesario era vencer la individualidad en la 
producción de las investigaciones, por pequeñas que fuesen, para evitar 
nuestro aislamiento” (de Díaz 1982: 11). Lo que importa son los sistemas de 
pensamiento conectados con hallazgos, cualidades y propuestas, para dar 
cuenta de la producción antropofísica contemporánea, conocer sus derro-
teros y vislumbrar la posibilidad de responder a los retos que impone el 
presente y que se vislumbran en el futuro. 

mEtodología 

Los textos se analizaron a partir de áreas de investigación, siguiendo, en 
gran parte, las propuestas clasificatorias de varios autores (Cárdenas 1992, 
Villanueva et al. 1999, 2000, Lizarraga 2004) y de los índices de los textos 
que en este trabajo son el objetivo de investigación. Se llevó a cabo una 
determinación cuantitativa de las áreas de investigación y de las instituciones 
representadas por los autores; se particularizó la forma de investigación y se 
elaboró una descripción cualitativa de las temáticas, técnicas y poblaciones 
de estudio, seleccionando los hallazgos más significativos presentados de 
manera integral, ya que si bien se partió de la comparación de los textos 
en cuestión, los resultados indicaron algunas particularidades, pero sobre 
todo correspondencias. 

rEsultados 

En primer término aparecen los resultados de las áreas de investigación, 
cuya caracterización se llevó a cabo según los objetivos, temáticas y méto-
dos. Así, tenemos 18 diferentes áreas (cuadro 1), en orden de frecuencia, 
iniciando con la osteología antropológica que corresponde a práctica-
mente tres de cada diez de las investigaciones de tesis, y cuatro de cada 
diez de los trabajos publicados en Estudios de Antropología Biológica (Eab). 
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En segundo lugar están las investigaciones de somatología y ontogenia  
que ocupan los dos primeros lugares en la preferencia de los recién 
egresados y también de los investigadores nacionales y extranjeros repre-
sentados en el número XII de la revista. Si bien, en ésta se encuentran tal vez 
los últimos dos o cuatro años de producción, sí reflejan la tendencia de la 
investigación en estas áreas. Las temáticas de la revista en 14 años (volu-
men IV, 1989 al XI, 2003) muestran que en la publicación de 1989, 43% 
se refieren a somatología y ontogenia, un 20% a osteología antropológica y 
13% a genética. Esta relación también aparece en las tesis de 1950 a 1990 
(Villanueva et al. 1999 señalaron que las tesis de 1944 a 1990 seguían un 
patrón muy similar a la generalidad de la producción en este campo de 
las ciencias antropológicas, en términos de su distribución por áreas), ya 
que en primer lugar está somatología con 21%; sigue osteología con 18% 
y genética y demografía con 15% (Villanueva et al. 1999: 126). 

En 1990, en la revista Eab se invierte la preferencia: la osteología 
ocupa el primer lugar, con 34% de los trabajos, seguida de somatología 
y ontogenia con 26%, genética sigue en tercer sitio con 14%; en 1997, 
tanto en el volumen VI como en el VII, somatología y ontogenia vuelven 
a aparecer en primer lugar con 33%, quedando osteología en tercer 
lugar en el volumen VI y empatada en el segundo puesto con la genética 
en el VII. 

En 1999 somatología y osteología igualan en las preferencias de 
los investigadores con 18%. En 2001 osteología claramente sobrepasa el 
número de publicaciones en esta revista con 36%, en tanto que en 2003 
esta temática agrupa 46% de los escritos allí publicados, con respecto al 
13% y 15% de artículos sobre somatología y ontogenia; a la vez el interés 
por la genética decrece a partir de 1997, aunque recupera el interés de 
los investigadores del volumen X en el 2001, para luego permanecer, 
desde 2003 a 2005, con sólo 5% de los artículos de la revista. En general, 
se mantiene el interés por las investigaciones sobre nutrición, episte-
mología y algunas reflexiones sobre el quehacer antropofísico, las otras 
áreas señaladas en el cuadro 1 aparecen tibiamente en algunos números 
y desaparecen en otros. 

Estos datos reflejan el interés de los investigadores y de los relativa-
mente nuevos egresados, finalmente la exploración del Índice de tesis… 
y el volumen XII de Eab refleja las tendencias de la producción antropo-
física (cuadro 1). Asimismo, los datos representan un termómetro que 



A. BArrAgáN S.308

señala las habilidades que los antropólogos físicos egresados poseen. Por 
otra parte, los resultados manifiestan la ausencia de la discusión y reflexión 
del tema del patrimonio como problemática de investigación, ya que no se 
encuentra entre los intereses de los trabajos de tesis de los últimos 15 años,  
ni en los autores de Eab que han publicado en esta revista 341 artículos 
en los últimos 17 años. A pesar de que el eje de estudio antropofísico es el 
cuerpo, mismo que “ha sido uno de los elementos centrales a partir de los cua-
les hemos construido identidades” y construido categorías paradigmáticas 
de la disciplina (Vera 2002: 1). 

En México, a partir de las discusiones contemporáneas de las políticas 
públicas en torno a la institucionalidad de la salvaguarda del patrimonio, 

Cuadro 1
Áreas de investigación en las tesis de antropología física, Enah (1991-

2006) y en Estudios de Antropología Biológica, vol. XII (2005)

Áreas de investigación Enah Eab

Número  
de casos

Porcentaje Número  
de casos

Porcentaje

Osteología antropológica 47 28.1 21 37
Somatología y ontogenia 30 18 3 5
Antropología médica y salud pública 16 9.5 8 14
Historia y epistemología 10 6 5 9
Demografía 8 5 4 7
Genética antropológica 8 5 3 5
Antropología forense 6 3.5 0 0
Antropología del trabajo 6 3.5 1 2
Evolución 5 3 0 0
Primatología 5 3 1 2
Nuevas técnicas y métodos 5 3 2 4
Nutrición 4 2.3 1 2
Actividad física y deporte 4 2.3 1 2
Ergonomía 4 2.3 0 0
Prehistoria 4 2.3 0 0
Comportamiento y sexualidad 3 2 1 2
Antropología ecológica 2 1.1 2 4
Antropología física: políticas  
educativas y de investigación

0 0 3 5

Total 167 99.9 56 100
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los antropólogos físicos han enfatizado “repensar al hombre, pasado y 
presente a partir del cuerpo humano…” ya que el cuerpo es en sí y por 
sí mismo patrimonio. Afirman que la extraordinaria herencia biológica 
evolutiva del hombre, patrimonio propio de la humanidad, “se concreta 
en el cuerpo humano” (López et al. 1995: 279).

Por otra parte, en las tesis tampoco aparecen las problemáticas en 
torno a la ética, bioética, racismo, políticas educativas y docencia como 
temas de investigación; excepcionalmente, en algunas se abordan pero 
de manera tangencial. Si bien algunas de éstas aparecen en el volumen 
XII, otras están contenidas de manera significativa en otros números, 
pero en otros no aparecen. 

Las instituciones representadas 

La mayoría de los investigadores (90%) que escriben en la revista están 
adscritos a instituciones nacionales, el resto (10%) a extranjeras. Este 
panorama habla de la antropología física nacional y en menor medida 
de la internacional. Entre las instituciones nacionales figuran las de 
estados como Yucatán, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, Quintana 
Roo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Campeche, Veracruz y Distrito 
Federal. Entre estas instituciones destacan la Dirección de Antropología 
Física y los Centros Regionales del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y varias universidades estatales. Otras instituciones con una des-
tacada participación son: Enah, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Universidad del Claustro de Sor Juana, Instituto Nacional de Psiquiatría 
“Ramón de la Fuente”, Museo Nacional de Agricultura de la Universidad 
Autónoma de Chapingo y Universidad Nacional Autónoma de México, 
a través de la Facultad de Medicina, Instituto de Investigaciones Antro-
pológicas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Laboratorio de Genética 
Molecular, Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza. Las instituciones extranjeras pertenecen a universidades de: 
Nevada, Estados Unidos de Norteamérica, la Habana, Cuba, Tarragona y 
Madrid, España. Estos datos indican el panorama de las instituciones que 
se ocupan de problemáticas del ámbito antropofísico y que son posibles 
nichos de trabajo para las nuevas generaciones. 
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Los autores

Los escritos se analizaron respecto al número de autores y el sexo, lo cual 
refleja la forma de trabajar de los investigadores. Así, nueve de cada diez 
tesis se elaboraron de manera individual y sólo algunas se desarrollaron 
en equipo de dos personas (12%), sea una mujer y un hombre o dos 
mujeres; llama la atención que en ningún caso se reunieron dos hombres 
para trabajar su tesis; hecho que sí sucede entre los investigadores que 
publicaron en la revista, donde uno de cada dos trabajos es individual y 
el otro colectivo, lo que demuestra que hay un porcentaje alto de trabajos 
en equipo (53%), conformados por científicos de ambos sexos, o sólo 
hombres o mujeres. 

En la mayoría de las áreas destacan trabajos tanto de mujeres como 
de hombres, sólo algunas temáticas son preferidas más por ellas que por 
ellos, como demografía, antropología médica y salud pública, esto lleva a  
pensar en el fenómeno que desde hace algunos años ha llamado la aten-
ción en las universidades de nuestro país y el mundo occidental en gene-
ral: la feminización de la profesión médica; cabría preguntarnos si ello 
también ocurre en el campo de la antropología de la salud.

Los grupos de estudio, los métodos y los temas

Aquí se muestran los resultados del análisis de los trabajos, haciendo 
énfasis en los grupos de estudio, los métodos de investigación y los temas 
particulares. La semejanza en los temas y la correspondencia de los méto-
dos de exploración y análisis hallados en los dos textos permitió presen- 
tar los resultados de manera conjunta. 

El horizonte conceptual y metodológico del área de somatología  
y ontogenia (cuadro 2) también se desarrolla en nutrición, ergonomía y 
actividad física y deporte, cada una con sus particularidades. Sin embargo, 
las tres giran en torno a las técnicas antropométricas y etnográficas. En el 
caso de los estudios de ergonomía, en los textos analizados se realizaron 
mediciones de oficinas administrativas, cabina de aviones y espacios urba- 
nos con la finalidad de analizar los espacios de trabajo y la relación hom-
bre-máquina, así como llevar a cabo diseño de muebles y evaluar las barreras 
físicas y arquitectónicas relacionadas con la discapacidad. En nutrición, 
en el caso de niños lactantes, adultos rurales, ancianos urbanos y mujeres  
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en fase posmenopáusica se aplicaron test específicos, se realizaron recorda-
torios de dieta y se utilizaron datos fisiológicos y química sanguínea para 
reconocer el consumo de diversos alimentos y su relación con alteraciones 
fisiológicas y enfermedades.

Los trabajos sobre actividad física y deporte se desarrollaron en niños 
y adultos que practican natación o fútbol en el medio urbano o rural, y 
un hombre adulto practicante del juego de pelota de origen prehispáni-
co, modalidad ulama de cadera. Además del uso de la antropometría y 
técnicas etnográficas, se agregó la grabación en video. Se analizaron las 
habilidades motoras y el movimiento, se exploró la relación entre actividad 
física y composición corporal, y se presentó la reflexión y discusión de los 
conceptos juego y deporte. En antropología forense muchas de las técnicas 
y métodos de investigación de la osteología antropológica se comparten 
(cuadro 3) y se añaden técnicas de reconstrucción facial, entre otras, con 
el fin de resolver sus propias problemáticas. Entre los temas de los traba- 
jos analizados se hallan: la elaboración de parámetros para identificación, 
diversos métodos de exhumación y de registro pericial, así como la ex-
ploración de elementos que permitan la identificación y la determinación 
de las causas de muerte.

Las investigaciones referentes a la antropología del trabajo y a la 
antropología ecológica bien podrían ubicarse en el área de la somatología 
y ontogenia o en la de antropología médica y salud pública (cuadro 4).

Sin embargo, en estos estudios existen particularidades que si bien 
se basan en el uso de la antropometría y la etnografía, en el caso de la 
antropología ecológica se enfocan al estudio de la influencia de las condi-
ciones ambientales, físicas y socioculturales del crecimiento y desarrollo, 
morbilidad infantil, problemas de salud pública, tradición culinaria y 
su relación con los procesos de adaptación. La antropología del trabajo 
además de la somatología y la etnografía incluyó la medición electrónica  
de aspectos fisiológicos y reproductivos. Los temas abordan la relación de la 
salud y el ambiente laboral y las condiciones de vida, la detección y percep-
ción de riesgo laboral, así como la identidad laboral. 

Es importante señalar que tanto entre las tesis como en los trabajos 
publicados en Eab, hay un grupo de estudios que aportan nuevas técnicas y 
métodos de investigación a través del desarrollo de programas computacio-
nales para estudios de osteología y somatología, estudio del fenómeno de 
fluorescencia, análisis químico del cabello de momias, el uso de la fotografía 



313El ANtropólogo fíSIco coMo Autor
C

ua
dr

o 
3

O
st

eo
lo

gí
a 

an
tr

op
ol

óg
ic

a
T

éc
n

ic
as

, m
ét

od
os

, t
em

át
ic

as
 y

 p
ob

la
ci

on
es

 d
e 

es
tu

di
o

T
éc

n
ic

as
 y

 m
ét

od
os

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
Te

m
át

ic
as

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
 

Po
bl

ac
io

n
es

 d
e 

es
tu

di
o

T
éc

n
ic

as
 d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 m
ac

ro
sc

óp
ic

a 
de

 
le

si
on

es
 ó

se
as

 y
 d

en
ta

le
s

O
bs

er
va

ci
ón

 d
e 

la
 o

ri
en

ta
ci

ón
 c

ar
di

n
al

 d
e 

en
ti

er
ro

s 
pr

eh
is

pá
n

ic
os

Pr
os

pe
cc

ió
n

 a
rq

ue
ol

óg
ic

a 
co

n
 e

l 
us

o 
de

 
té

cn
ic

as
 i

n
st

ru
m

en
ta

le
s:

 f
ot

og
ra

fí
a 

aé
re

a.
 

R
ad

ar
 d

e 
pe

n
et

ra
ci

ón
 t

er
re

st
re

, 
m

ag
n

e-
to

m
et

rí
a,

 e
le

ct
ro

m
ag

n
et

is
m

o
A

n
ál

is
is

 d
e 

fi
gu

ri
lla

s 
ar

qu
eo

ló
gi

ca
s 

m
es

o-
am

er
ic

an
as

 c
on

 d
ef

or
m

ac
ió

n
 c

ra
n

ea
l y

 u
so

 
de

 a
n

tr
op

om
et

rí
a 

y 
ob

se
rv

ac
ió

n
A

n
ál

is
is

 d
e 

la
bo

ra
to

ri
o 

de
 e

le
m

en
to

s q
uí

m
i-

co
s 

(e
le

m
en

to
s 

tr
az

a)
 d

e 
fa

un
a 

ar
qu

eo
-

zo
ol

óg
ic

a 
y 

re
st

os
 h

um
an

os
 p

ar
a 

va
lo

ra
r 

pa
le

od
ie

ta
 y

 p
al

eo
n

ut
ri

ci
ón

A
n

ál
is

is
 ta

fo
n

óm
ic

os
 e

n
 la

bo
ra

to
ri

o
E

st
ud

io
 d

e 
ej

em
pl

ar
es

 m
om

ifi
ca

do
s 

ar
ca

-
ic

os
 (C

h
ile

),
 a

 tr
av

és
 d

e 
ob

se
rv

ac
ió

n
 d

ir
ec

ta
, 

to
m

og
ra

fí
a 

ax
ia

l, 
ra

di
og

ra
fí

as
 y

 a
n

ál
is

is
 

in
m

un
ol

óg
ic

o 
de

 p
ie

l

Pr
ác

ti
ca

s 
ri

tu
al

es
C

os
tu

m
br

es
 fu

n
er

ar
ia

s
A

n
tr

op
ol

og
ía

 d
en

ta
l 

y 
de

fo
rm

ac
ió

n
 i

n
-

te
n

ci
on

al
E

st
im

ac
ió

n
 d

e 
ed

ad
Ta

fo
n

om
ía

 
C

ar
ac

te
ri

za
ci

ón
 fí

si
ca

 d
e 

la
s 

po
bl

ac
io

n
es

 
y 

pa
rá

m
et

ro
s 

de
 c

om
pa

ra
ci

ón
V

io
le

n
ci

a 
G

en
ét

ic
a 

de
 p

ob
la

ci
on

es
 y

 p
ar

en
te

sc
o 

ge
n

ét
ic

o.
A

pr
ov

ec
h

am
ie

n
to

 d
e 

lo
s 

re
st

os
 ó

se
os

 y
 

té
cn

ic
as

 d
e 

m
om

ifi
ca

ci
ón

.
M

ed
io

 a
m

bi
en

te
, c

ul
tu

ra
 y

 s
ub

si
st

en
ci

a
C

os
tu

m
br

es
 y

 ti
po

 d
e 

al
im

en
ta

ci
ón

 
D

ec
or

ac
ió

n 
de

nt
al

 y 
de

fo
rm

ac
ió

n 
cr

an
ea

na
Pa

le
oe

pi
de

m
io

lo
gí

a,
 p

al
eo

de
m

og
ra

fí
a 

y 
pa

le
op

at
ol

og
ía

.
L

ug
ar

 d
e 

or
ig

en
 y

 e
st

ad
o 

de
 s

al
ud

 y
 n

u-
tr

ic
ió

n
 d

e 
al

gu
n

os
 in

di
vi

du
os

A
rq

ue
ol

og
ía

 d
el

 c
am

po
 m

ili
ta

r 
R

ep
re

se
n

ta
ci

ón
 d

e 
de

fo
rm

ac
ió

n
 c

ra
n

ea
l 

en
 fi

gu
ri

lla
s 

ar
qu

eo
ló

gi
ca

s 
y 

re
st

os
 ó

se
os

 
h

um
an

os

C
ol

ec
ci

on
es

 ó
se

as
: p

re
h

is
pá

n
ic

as
co

lo
n

ia
le

s 
y 

co
n

te
m

po
rá

n
ea

s

M
om

ia
s 

ch
ile

n
as

Fu
en

te
: T

es
is

 d
e 

an
tr

op
ol

og
ía

 fí
si

ca
, e

n
a

h
 (

19
91

-2
00

6)
 y

 E
st

ud
io

s 
de

 A
nt

ro
po

lo
gí

a 
B

io
ló

gi
ca

, v
ol

. X
II

, 2
00

5.



A. BArrAgáN S.314
C

uadro 4
A

n
tropología m

édica y salud pública. T
écn

icas, m
étodos, tem

áticas y poblacion
es de estudio 

T
écn

icas y m
étodos  

de in
vestigación

Tem
áticas de in

vestigación
 

Poblacion
es de estudio

C
om

plem
en

tariedad de datos 
p

aleop
atológicos y fu

en
tes 

docum
en

tales etn
oh

istóricas 
M

étod
o etn

ográfi
co: obser-

vació
n

, en
trevistas sem

ies-
tructuradas, en

 profun
didad, 

en
cu

estas y grab
ació

n
 d

e 
video
E

pidem
iología

R
evisión

 certifi
cados de de-

fun
ción

Prácticas, represen
tacion

es y saberes curativos sobre: diarreas 
in

fan
tiles; V

IH
-SID

A
, tu

bercu
losis p

u
lm

on
ar, d

on
ación

 d
e 

órgan
os

epidem
iología sociocultural y ocupación

 
M

edicin
a popular urban

a
Sín

drom
es de Filiación

 C
ultural

Prácticas alim
en

tarias de riesgo: an
orexia

Políticas públicas en
 torn

o a: la lactan
cia, V

IH
/SID

A
, tubercu-

losis, aborto eugen
ésico

M
orbilidad psiquiátrica

E
pidem

iología
E

n
vejecim

ien
to en

 m
ujeres in

stitucion
alizadas

C
alidad de la aten

ción
 de los servicios de salud. A

n
álisis de la 

salud de poblacion
es preh

ispán
icas

U
rban

ism
o y políticas de salud pública

Padecim
ien

tos y en
ferm

edades en
 in

fan
tes, asociadas a de-

term
in

adas con
dicion

es de vida y las estrategias de aten
ción

 
utilizadas
E

studio del proceso de alcoh
olización

 y m
uerte por cirrosis 

Padecim
ientos asociados a fenóm

enos naturales y sobrenaturales 
E

xperien
cias traum

áticas irresolubles y su relación
 con

 la ex-
presión

 corporal (psicosom
ática) a través de la en

ferm
edad y 

el dolor 
E

xperien
cias, percepción

 e in
form

ación
 sobre an

ticon
ceptivos 

E
studio de de los valores culturales sobre la obesidad y su relación

 
con

 el tratam
ien

to m
édico.

Población
 urban

a  
y rural
 Fam

ilias 
G

rupos vuln
erables

G
rupos ocupacion

ales
Poblacion

es preh
ispán

i-
cas y colon

iales 
U

n
id

ad
es d

o
m

ésticas 
in

dígen
as rurales 

Población
 rural cam

pesi-
n

a y m
igran

te tem
poral

P
acien

tes en
 con

texto 
h

ospitalario
M

adres de fam
ilia

Fuen
te: Tesis de antropología física, E

n
a

h
 (1991-2006) y Estudios de A

ntropología B
iológica, vol. X

II, 2005.



315El ANtropólogo fíSIco coMo Autor

digital y la tomografía computarizada. Las áreas de historia, epistemología 
y evolución se desarrollan principalmente a partir de la revisión y análisis 
bibliográfico, cuyos temas de interés han sido los conceptos de ontogenia, 
población, Homo sapiens, racismo, cuerpo, diversidad humana, entre otros. 
Los trabajos de evolución abordan temas referentes a los flujos migratorios y 
la caracterización de homínidos. La implicación de las actividades humanas 
en la extinción de especies pleistocénicas, la relación de las actividades 
de subsistencia y las condiciones climáticas con el proceso evolutivo. En 
primatología se utilizó la revisión bibliográfica para analizar las ideas en 
torno a los póngidos y su relación con los humanos de los siglos xvi al xix, 
la observación y el análisis de laboratorio permitieron reconocer distintos 
fenómenos fisiológicos y conductuales de diversos grupos de primates. Los 
estudios de prehistoria están basados principalmente en la exploración 
bibliográfica, pero algunos analizan macroscópica y microscópicamente 
los restos óseos de mamutes y se enfocan al análisis de pinturas rupestres. 
Esto tiene la finalidad de conocer el poblamiento de América y su rela-
ción con la economía basada en los grandes mamíferos, los factores que 
influyeron en la desaparición de los mastodontes, así como describir y 
analizar la representación del cuerpo humano en pinturas rupestres en 
función de los vínculos con su cosmovisión.

En el campo del comportamiento y sexualidad se analizan los com-
portamientos rituales, la agresividad y la violencia, el ejercicio de la sexua- 
lidad y los roles sociales de individuos en condición discapacitante, así 
como la selección sexual y su relación con los procesos adaptativos y la 
evolución humana. En demografía se privilegia el análisis de archivos 
y diversas estrategias de obtención de datos osteológicos y somatológi- 
cos para dar cuenta de las dinámicas históricas de poblaciones específicas, 
como los fenómenos de fecundidad, mortalidad, estructura familiar, en- 
tre otros. La genética tiene temas, métodos y técnicas particulares, como 
el estudio de dermatóglifos, análisis bioquímicos, extracción de adn e 
investigación molecular de restos óseos, mestizaje, paleoparentesco, aso-
ciación de diversas variables sociales y genéticas, etcétera. 
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conclusión

En este estudio se presentan los temas y métodos de la antropología física 
nacional e internacional y se detecta la falta de atención sobre algunos 
problemas de urgente actualidad como el patrimonio y las adicciones, 
así como un mínimo interés en investigaciones sobre ética y bioética, 
racismo, envejecimiento, antropología forense, ergonomía, prehisto- 
ria, actividad física y deporte (sobre todo en grupos de mujeres), políticas 
de investigación y relaciones interinstitucionales e interdisciplinares. Así 
pues, siguiendo a Gadamer (1999), en la producción antropofísica resulta 
tan significativo lo dicho como lo no dicho. 

Hay que subrayar que los problemas y las formas de abordaje, así como 
las poblaciones de estudio, con frecuencia impiden definir con claridad 
en qué área específica se podrían clasificar, de tal forma que su ubicación 
resulta un tanto arbitraria, dada la dificultad de establecer límites precisos 
entre un campo y otro; así se demuestra la cada vez más compleja antropo-
logía física que se enriquece conceptual y metodológicamente con aportes 
inter y transdisciplinares. Es importante resaltar que en los trabajos aparece 
el uso reiterado de herramientas de investigación etnográfica, como la 
observación, entrevista y aplicación de encuestas, técnicas osteológicas 
y somatología en varios de los campos, además de revisión y análisis de 
textos, de archivos de diversos orígenes y temporalidades. Asimismo, en 
osteología, somatología, genética antropológica y antropología forense 
es indispensable que las nuevas generaciones manejen adecuadamente 
los equipos e instrumentos especializados que continuamente se están 
actualizando en estas áreas. 

Es notable la variedad de las poblaciones de estudio, como los gru-
pos extintos: colecciones óseas, cuerpos momificados, códices y datos 
etnohistóricos; poblaciones contemporáneas: infantes, adolescentes, 
jóvenes, adultos o ancianos, tanto mujeres como hombres, en contextos 
rurales o urbanos. Si bien el cuerpo es evaluado “a partir de los atribu- 
tos derivados de su materialidad: dimensiones y proporciones de sus for- 
mas que constituyen una especie de topografía de lo humano…”(Vera 
2002: 42), también van apareciendo paulatinamente una diversidad de 
temas y formas novedosas de abordaje, no sólo tecnológicas, sino también 
aquellas donde conviven los referentes biológicos y la antropología física  
en constante expansión, que contemplan el substrato psicoafectivo, ecoló-
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gico y cultural (Lizarraga 1999, 2004) para dar cuenta de un cuerpo vivido, 
subjetivado y experiencial (Barragán 2007b). Cada vez más autores asumen 
los referentes que nos hacen “no sólo organismos vivos, sino sujetos con 
motivaciones, deseos y emociones…” (Vera 2002: 108), y reconocen que 
“la vida humana forma parte de sujetos concretos que necesariamente 
viven en sociedades específicas” (Aisenson 1981 en Peña 1997: 471). 

Finalmente, cabe aclarar que este trabajo sólo es una primera mi-
rada y que un análisis más detallado y profundo implicaría la revisión 
de la colección de la revista Eab, que abarca por lo menos 23 años de 
producción, así como un análisis puntual de la relación entre los temas 
y las áreas de investigación reflejada en la producción de los egresados 
del Posgrado en Antropología Física, iniciados en la Enah en 1995 y 1998 
(León y Peña 2007), de las investigaciones desarrolladas por los tesistas 
e investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, así como otras publicaciones 
especializadas para tener un panorama amplio y preciso de la producción 
antropofísica contemporánea. 
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