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Unidad I Generalidades 

I. ¿Qué es ser médico? 

II. Importancia de la antropología social en la carrera de medicina. 

III. Historia de la ESM y de la asignatura. 

IV. Las ciencias sociales y la salud. 

V. Conceptos de Antropología, Antropología Médica y Cultura. 

VI. Conceptos de Antropología, Antropología Médica y Cultura. 

VII. Ramas de la antropología. 

VIII. ¿Qué estudia la antropología médica? 

Unidad II El proceso de hominización 

I. Bioantropología. 

II. Proceso de antropogénesis y humanización. 

III. Origen de la vida y el origen del hombre. 

IV. Características de los primates, psico anatómicas y vida gregaria. 

V. El homínido y su relación con la naturaleza. Necesidad como motivo de 

desarrollo. El papel del trabajo y el lenguaje en el proceso de hominización. 

VI. Relación corporeidad-herramienta-naturaleza. 

VII. Relación dialéctica entre esferas anatómicas y psíquicas. 

VIII. Desarrollo biológico y desarrollo humano. Diferencias conceptuales entre 

evolución y progreso. 

Unidad III Fundamentos antropológicos de la práctica médica. 

I. Cultura y medicina. Sistema de símbolos y Significados. 

II. Cosmovisión: magia, mito, religión y ciencia. La eficacia simbólica en el 

proceso salud-enfermedad y la atención terapéutica médica. 

III. Conceptos de salud, enfermedad, muerte y práctica médica. Modelos médicos. 

IV. Científico o hegemónico. 

V. Tradicionales y alternativos. Medicina tradicional: herbolaria, sobadores y 

hueseros, espiritualistas. 

VI. Análisis comparativo entre la medicina científica hegemónica y las 

características generales de diferentes prácticas médicas. 

VII. Sistemas médicos. 

Unidad IV Perfiles patológicos  

I. Enfermedades más frecuentes y estilos de vida. 

II. Enfermedades filiales. 

III. La relación médico paciente. Teoría y realidad del otro. El paciente: el otro. El 

médico: el otro del paciente. 

IV. Práctica clínica y antropología del hombre. 

V. Importancia de la relación médico paciente para el diagnóstico y tratamiento 

oportunos. 

VI. Procesos bioculturales. 

VII. Ciclo de vida de la familia. 

 



Segundo semestre 

Unidad I introducción a la antropología médica. 

I. Orígenes de la antropología. 

II. El mito y el rito en la medicina. 

Unidad II Los modelos médicos en México. 

I. Los modelos médicos en México. 

II. Medicina Náhuatl  

III. La medicina tradicional Mexicana (MTM). 

Unidad III La salud y la enfermedad 

I. La salud y la enfermedad enfoque antropológico. 

II. Salud. 

III. Normalidad. 

IV. Enfermabilidad.  

V. Relativismo antropológico, las medicinas alternativas: Med tradicional China, 

Med. Trad. Hindú (Ayurvéda). 

Unidad IV Antropología Clínica y médica  

I. Medicina tradicional ayurvedica. 

II. Antropología clínica, terapia de encarnizamiento médico. 

III. Antropología de la muerte. 

IV. La tanatología, los límites del tratamiento.  
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El recorrido que nos hace la antropología médica a lo largo de la vida del hombre es basta, 

comprende todas sus etapas y lo hace de una manera holística, completa. Indagando en 

todo aquello que puede cambiar su percepción de las cosas, la manera en que actúa de 

acuerdo con sus experiencias y también todos a aquellos procesos ya vividos que 

influenciaron para tener la conciencia que hoy en día tiene y gobierna sobre él. Es aquí, en 

medio de todas esas observaciones cuando podemos comenzar a entender el proceso 

salud enfermedad atención de la mano con la antropología médica.   

 Como nos dice Pedro Laín Entralgo que concibe a la antropología médica como el 

conocimiento científico y metafísico del hombre, aquellos rasgos que podemos observar y 

aquellas ideas que no las vemos, pero que gobiernan al hombre en sus acciones y en su 

diario vivir. 

Fue el proceso de evolución lo que dotó a los primates de las cualidades necesarias para 

comenzar a dominar, de evolucionar, de hominizarse y mientras eso sucedía de 

humanizarse, al fin de cuentas. El humano creo la cultura y la cultura las creencias y con 

eso las ideas, las intenciones. 

Se forman los diferentes sistemas de atención a la salud, los médicos que, por la necesidad 

del hombre por apaciguar sus males, los descubre. Como ejemplo la medicina tradicional 

Náhuatl, con su uso de plantas y rituales para alcanzar la curación.  Aquí es cuando 

comienzan a surgir las creencias sobre lo que nos sucede, lo que nos rige y sobre lo que 

nos enferma. Lo que el ser humano primitivo idealizó y creyó y de cierta manera terminó 

condicionándolo es lo que para él es su verdad. 

Es en ese entonces cuando comienzan a dotar a los seres y a los objetos de poderes 

mágicos religiosos y como lo menciona Frazer, el hombre necesita darle una explicación a 

lo que no tiene una explicación. Por eso forma y llena de artilugios y misterios los hechos 

que no comprende. En cuanto a la enfermedad, el ser humano la asocia con la magia, 

demonios, entes espirituales y todo aquello que se pueda imaginar.  

Bien nos dice Claude Levi Strauss sobre la eficacia simbólica, que de acuerdo con él elude 

radicalmente apelar la fe para entender las enfermedades. Es cierto entonces que debemos 

conocer y aceptar el creer de los pacientes, porque como vimos, para ellos esa es su 

verdad. Y es aquí donde debemos rescatar lo siguiente que nos menciona Edgar Morín, 

para comprender al hombre como un ser biocultural se han de ligar la dimensión 

sociocultural con las dimensiones físicas y biológicas. 

Que son lo que al final gobiernan sus ideas, sus pensamientos y su vida. No podemos 

entender al hombre sin mezclar lo que es y lo que cree, lo que piensa y lo que hace. El 

hombre ve al mundo conforme funciona su mundo. La muerte es sólo un proceso natural y 

obligatorio, pero dependiendo de lo que cree la persona, puede ser más un sufrimiento, una 

felicidad o un abandono.  
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