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Título del Podcast:  

Perspectivas en Antropología Médica 

 

Doctor Maximiliano: Bienvenidos a Perspectivas en Antropología Médica. Hoy 

exploraremos cómo la cultura y la historia dan forma a la salud, la enfermedad y la atención. 

Doctor Royber: Comenzamos con los síndromes filiales, que muestran cómo las dinámicas 

familiares influyen en el sufrimiento, y el encuentro interhumano de Pedro Laín Entralgo, que 

plantea la relación médico-paciente como un acto ético y humano. 

Doctor Maximiliano: En México, Espinosa-Larrañaga y Aguirre Beltrán consolidaron la 

antropología médica, integrando las cosmovisiones indígenas y los procesos históricos en la 

atención sanitaria. 

Doctor Royber: La concepción mágico-religiosa prehispánica, estudiada por Frisancho 

Velarde, nos recuerda que la salud implicaba equilibrio espiritual y ritual. 

Doctor Maximiliano: Hoy, la medicina tradicional, como expone Salsada, genera debates 

sobre cultura, pseudociencia y charlatanería, mientras los textos nahuas de López Austin 

conservan saberes ancestrales. 

Doctor Royber: Por eso, es clave incorporar consideraciones antropológicas en la formación 

médica, y reconocer los modelos sociomédicos, que buscan integrar lo biológico y lo social, 

aunque a veces hay tensiones. 

Doctor Maximiliano: En el plano familiar, el ciclo vital refleja desigualdades de género y 

sobrecarga de cuidados, factores que impactan la salud. 

Doctor Royber: La apropiación cristiana de la enfermedad, según Laín Entralgo, propone 

vivir el padecimiento como oportunidad de reflexión. 

Doctor Maximiliano: La adolescencia y los ritos de transición, vistos desde el psicoanálisis 

postfreudiano y lacaniano, son esenciales para construir identidad. 
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Doctor Royber: En la antropología de la muerte, Taylor y Frazer describen el sentido de los 

rituales, mientras Sans Sabrafen y Abel Fabre critican la obstinación terapéutica que 

prolonga el sufrimiento. 

Doctor Maximiliano: Y finalmente, la interculturalidad en salud indígena entre 1990 y 2016 

plantea avances y retos en el respeto a los saberes locales. 

Doctor Royber: Todo ello nos invita a repensar el trayecto salud-padecimiento-enfermedad-

atención, y la manera en que ciencia, cultura y subjetividad se entrelazan. 

Doctor Maximiliano: Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio 

de Perspectivas en Antropología Médica. 
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