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[Guion para Podcast de Antropología Médica] 

 

N1 (Ramón): Bienvenidos a nuestro podcast sobre Antropología Médica. Hoy exploraremos 

cómo la cultura y la medicina se unen para ofrecernos una comprensión más profunda de la 

salud y la enfermedad. 

N2 (Michelle): Para comenzar, la antropología médica estudia el proceso salud enfermedad 

atención desde un punto de vista social y cultural. Este enfoque considera que nuestras 

prácticas culturales, costumbres y creencias influyen mucho en nuestra salud. Pedro Laín 

Entralgo, comenta que es crucial entender la diversidad cultural para ofrecer una atención 

médica más humana y efectiva. No se trata solo de tratar la enfermedad, sino de comprender 

el contexto cultural del paciente.  

N1 (Ramón): Ahora, adentrémonos en la evolución del ser humano. El proceso, de 

hominización, es un proceso fascinante que nos ha llevado desde los primeros homínidos 

hasta el Homo sapiens, que incluye desarrollos morfológicos y cognitivos. Avances que han 

permitido la creación de una estructura biopsicosocial cultural.  

N2 (Michelle): Hablando de características humanas, los primates, nos enseñan mucho sobre 

nuestro comportamiento social y cognitivo. Estos aspectos también influyen en la percepción, 

y el manejo de la salud y enfermedad. 

N1 (Ramón): Cada sociedad tiene su propia manera de categorizar, tipificar y dar significado 

a las enfermedades.  James Frazer, en su estudio sobre magia y religión, mostró cómo las 

prácticas mágicas y las creencias pueden influir en la percepción de la enfermedad y el acto 

médico.  

N2 (Michelle): El trabajo de Claude Lévi Strauss, quien estudió los sistemas de símbolos y 

significados en diferentes culturas y la eficacia simbólica con su influencia directa en la 

percepción y el tratamiento de la enfermedad. 

N1 (Ramón): También debemos considerar la medicina tradicional, Roberto Campos Navarro 

ha investigado cómo las prácticas de curación ancestrales, basadas en el uso de plantas 

medicinales y rituales, siguen siendo una parte integral de la atención de la salud. Procesos 

complejos que trascienden lo biológico y lo sociocultural, con recursos como la herbolaria y el 

naturismo. Los curanderos y brujos utilizan conocimientos ancestrales, plantas y rituales para 

tratar enfermedades. 

N2 (Michelle): Lo que nos lleva a los síndromes filiales, que incluyen condiciones como el mal 

de ojo, empacho y susto, que son parte de las creencias médicas de diversas culturas. Estos 
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enfoques tradicionales contrastan con la medicina científica y alternativa, mostrando una 

diversidad en las prácticas médicas y en la relación médico paciente. 

N1 (Ramón): Además, es importante considerar los procesos bioculturales como la familia, su 

ciclo de vida y la muerte, que influyen en las prácticas médicas y en la percepción de la salud. 

Estos resaltan cómo la evolución y la cultura están conectadas, afectando nuestra 

comprensión de la salud y la enfermedad. Ahora, hablemos de la medicina tradicional 

ayurvédica, la cual utiliza una combinación de dietas específicas, terapias herbales, ejercicios 

y prácticas espirituales para mantener el equilibrio de los doshas. 

N2 (Michelle): O como los ritos de paso, estas ceremonias que marcan la transición de una 

persona de un estado a otro en su vida, como el nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la 

muerte. 

N1 (Ramón): Exactamente, varían mucho entre diferentes culturas, pero todos comparten el 

objetivo de facilitar la transición y proporcionar apoyo emocional y social al individuo. 

N2 (Michelle): Finalmente, abordemos la antropología de la muerte. Este campo estudia cómo 

diferentes culturas perciben y manejan la muerte y el duelo. 

N2 (Michelle): Las prácticas funerarias, los rituales de duelo y las creencias sobre la vida 

después de la muerte varían ampliamente entre culturas. Algunos creen en la reencarnación, 

mientras que otros tienen conceptos de cielo e infierno. 

N1 (Ramón): Además, la antropología de la muerte también examina cómo las sociedades 

utilizan los ritos funerarios para reforzar la cohesión social y proporcionar consuelo a los 

dolientes. 

N2 (Michelle): Y bien, ha sido un viaje fascinante a través de la antropología médica.  

N1 (Ramón): Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio para seguir 

explorando el mundo a través de la antropología.  

N1 y N2 (Ramón y Michelle): ¡Hasta la próxima! 

 

 

 

Voz: Michelle Roblero Álvarez y Ramón de Jesús Aniceto Mondragón  

Producción: Michelle Roblero Álvarez y Ramón de Jesús Aniceto Mondragón 

Música: [FREE] LOFI "BLUE MOON" Base de rap Lofi - R&B Soul /Instrumental de Uso 

Libre/Hip Hop Chill Beat 
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