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E:Hello, ¿cómo están? Hoy haremos un espacio sobre la Antropología Médica la 

cual es un proceso salud-enfermedad, es un subcampo de la antropología social.  

R: Y se requiere para poder comprender al ser humano como una unidad compleja  

una visión holística.   

E: Pedro Laín un autor importante mencionó  que el compromiso se refleja con el 

ser humano dependiendo su situación el cual es tener conciencia del aquí y el ahora.  

 R: El cual nos lleva a hablar sobre el origen de la vida, el cual es una evolución 

deducida, aquí podemos hablar sobre la microevolución y la macroevolución. .   

E: Las distintas culturas sirven para diferenciar de la biomedicina y la psiquiatría en 

donde identificaban y enfermedades propias de cultura especifica que no eran 

descrita por clínica como el mal de ojo,posesión ,etc.  

R: Todos estos símbolos tienen relación con la magia y la enfermedad desde una 

mirada antropológica..  

E: Pasamos al modelo médico hegemónico que se caracteriza por ser dualista en la 

relación mente-cuerpo, positivista y se centra a lo patológico.    

R: Con esto entramos a la medicina tradicional mexicana que es un conjunto de 

conocimientos y experiencias propias de las creencias y cosmovisión indígenas.   

   

E: Así como enfermedades filiales que se curan dependiendo de las creencias de 

cada persona ya que se ve como algo sobre-humano con síntomas físicos y 

mentales   

R: Para poder entender todo esto la relación médico-paciente se debe de fortalecer 

en los conocimientos y las creencias para comprender, respetar y ayudarse 

mutuamente con el fin de llegar al mismo objetivo el cual es curar.      



E: la historia, la antropología y la medicina son disciplinas profundamente 

interconectadas que nos brindan una comprensión integral del desarrollo humano 

en relación con la salud y la enfermedad.  

R: Las consideraciones antropológicas en el proceso de formación profesional del 

médico general son fundamentales para garantizar una práctica médica más 

humanista, ética y culturalmente competente.  

E: Los modelos médicos en México reflejan una combinación de sistemas que han 

evolucionado a lo largo del tiempo, integrando influencias de la medicina tradicional, 

la biomedicina moderna y, en menor medida, la medicina alternativa.  

R: La medicina náhuatl representa un sistema integral de conocimiento desarrollado 

por los pueblos nahuas, basado en una profunda conexión con la naturaleza, una 

cosmovisión holística y un enfoque en el equilibrio entre el cuerpo, el espíritu y el 

entorno.  

E: La medicina tradicional mexicana es un legado cultural que combina 

conocimientos ancestrales, prácticas espirituales y una conexión profunda con la 

naturaleza.  

R: El enfoque antropológico es fundamental para comprender la complejidad del ser 

humano en sus dimensiones biológica, cultural, social y simbólica de cada sociedad.  

E: El enfoque antropológico de la normalidad invita a reflexionar sobre la diversidad 

humana y a valorar la pluralidad de formas de ser y vivir  

R: La enfermabilidad es un concepto que se refiere a la propensión o vulnerabilidad 

de un individuo o grupo a padecer enfermedades, considerando factores biológicos, 

sociales, ambientales y culturales.  

  

E: La medicina tradicional Ayurveda es un sistema ancestral de salud originario de 

la India, que se basa en el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, y en la armonía 

con la naturaleza.  

R: La aproximación crítica a las políticas de salud indígena debe centrarse en la 

justicia social y el respeto a la diversidad cultural.  



E: Los ritos de paso son rituales y ceremonias que marcan las transiciones 

significativas en la vida de una persona, como el nacimiento, la pubertad, el 

matrimonio o la muerte.   

R: La antropología de la muerte es fundamental para comprender las diversas 

maneras en que las sociedades entienden el fin de la vida y cómo este influye en la 

organización social, las relaciones interpersonales y el legado cultural.  

E: Y bueno , es hora de despedirnos y agradecer por escucharnos hablar sobre 

estos temas tan importantes para poder entender el como la antropología medica 

se desenvuelve y cuáles son sus diferentes visiones.   
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