
 
Jesús Santiago Méndez Trejo 

Cuarto parcial 

Antropología medica II 

Dr. Sergio Jiménez Ruiz 

Medicina humana 

Segundo semestre, grupo “C” 

Comitán de Domínguez, Chiapas a 28 de junio del 2024 

 

 

 

 

 

Guion de podcast 

  



 

  
  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 2 

 

Jorge: - La antropología se puede definir como la ciencia que estudia al ser humano, no solo 

en lo biológico, sino en lo cultural, su pasado, su presente su futuro. Para tratar de entender la 

complejidad que tiene la mente humana.  

La antropología medica es una rama de la antes mencionada antropología, la antropología 

medica busca interpretar la relación del proceso salud-enfermedad-atención.  

De ahí que el medico posea una visión holística, un enfoque interdisciplinario para la 

integración de la medicina con la antropología, pues como ya se mencionó brinda el 

conocimiento científico sobre el hombre en todas sus dimensiones y todo para lograr, en el 

proceso salud-enfermedad, la comprensión y solución de los problemas de salud del individuo 

“El ser humano es inquietud existencial, la salud una empresa, la enfermedad un proyecto del 

enfermo, y la relación médico-enfermo una coautoría amistosa de un estilo de vida que sana”. 

Pedro Laín Entralgo busca algo más que el tratamiento a una enfermedad busca el completo 

bienestar de la persona, puesto que no estamos tratando con enfermedades, sino con 

enfermos, y más que enfermos personas que tienen sus propios pensamientos y una mente. - 

Santiago: - La mente humana, una magnum opus de la evolución, tan compleja que su trayecto 

de formación llevo miles de años desde el australopithecus hasta el homo sapiens sapiens del 

día de hoy, el desarrollo de la misma para una mejor supervivencia por medio de la 

comunicaron. Pero el desarrollo de la mente trajo más de sí.  

Nos dio paso al pensamiento, creencias, emociones el desarrollo de culturas, entre muchas 

cosas más. 

El hombre ha tratado de darle un sentido hacia lo que no puede explicar y en una época donde 

la ciencia no está ni siquiera estaba en su cuna, se desarrollaron los mitos, las leyendas; 

historias que le daban sentido lógico a un mundo ilógico a través de historias mágicas 

religiosas, que trataban de explicar todas las cuestiones naturales del mundo. 

Rastros quedan de todos estos mitos reflejados en las enfermedades filiales, como el susto, el 

empacho, mal de ojo entre otros. Enfermedades que para el medico positivista no tienen un 

peso legitimo como tal. 

Aquí es donde se debe de tomar con pinzas, como ya se mencionó cada individuo desde su 

nacimiento tiene una interpretación diferente del universo, su cosmovisión, no hay razón por la 

cual el medico deba menospreciar y/o cambiar esa interpretación de la salud o la enfermedad, 

sin embargo, no es necesario arraigar esos pensamientos, todo se basa en el respeto mutuo. 

El medico tiene como trabajo retrasar la muerte, sin embargo, es inevitable y llegara el 

momento en el que estemos o alguien cercano este postrado, rodeado de seres queridos y es 

difícil soltar a un ser querido, muchas veces es el propio egoísmo de no querer dejar ir a alguien 

donde su muerte se retrasa lo más que se pueda y el dolor tanto de familiares y la persona se 

extiende más de lo necesario.  
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Finalmente es el partir donde se recuerda a la persona y donde nuevamente la mente le da 

diferentes interpretaciones que nos hace pensar en una mejor vida. - 
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