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Casandra (conductora): Geraldine bienvenida a este podcast cuéntanos ¿cual es lo 

nuevo que nos tienes ahora de la antropología?. 

Geraldine (invitada): Gracias por la invitación, un privilegio poder hablarles de este tema, 

hemos conocido que la antropología comprende al ser humano en todos sus aspectos, 

conociendo la cultura de diversos grupos humanos. También se conoce 3 teorías de 

evolución, que son el creacionismo, el darwinismo, y el neodarwinismo en donde cada 

uno se desarrolla con el fin de entender y conocer el porqué de los cosas. 

La antropología comprende desde el inicio de la vida al final del vivir, y como se desarrolla 

en cada etapa de nuestros años,  que se encuentra basada en culturas y creencias que 

identifica a cada uno como persona, en el desarrollo de la salud-enfermedad según la 

cosmovisión creada a lo largo de su vida, en donde tomamos las decisiones de como 

curarnos y a donde acudimos, por lo que se conoce una diversidad de usos y costumbres 

para curar la dolencia. Encontramos que muchos de las personas relacionan las 

situaciones de enfermedad con algo divino o de otra índole, donde creen que es castigo o 

proceso vivido para una recompensa o ser mejores,  buscando la solución basado en su 

creencia, esto nos obliga a tener una visión holística para comprender al ser humano, del 

porque la toma de sus decisiones y sus actos, los modelos Sociomédicos forman parte 

importante en la vida del ser humano ya que se encarga de velar de la misma, el tener 

diversos modelos médicos y que estos puedan relacionarse, hace tener un mejor control 

en la salud del paciente, muchas ideas se basan en como se considera la enfermedad con 

aspectos naturales, y nos conlleva a tomar la decisión de a donde vamos cuando 

necesitamos ayuda para aliviar los problemas, existen muchos tratamientos no basados 

en la biomedicina que pueden tener un resultado placebo que proviene del creer, en 

donde la relación chaman y paciente resulta ser importante para la efectividad del 

tratamiento, aunque existen charlatanes que solo realizan las cosas empíricamente en el 

cual no hay evidencia de conocimiento y puede afectar al bienestar del individuo, entrando 

en un aspecto de obstinación para no buscar la mejoría del paciente si no el propio, no 

haciendo que el paciente tenga un proceso paliativo de bienestar, teniendo en cuenta que 

como estudiantes de medicina el bienestar de nuestro paciente es el objetivo, cada uno de 

los pacientes tiene un significado de la muerte y de que será el más allá  de ella, que fin 

nos espera y que debemos hacer para estar en paz luego de la vida, esto va a depender 

del eje central de la cosmovisión formada.  

Gracias por la  oportunidad  nos vemos en el próximo capítulo. 
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técnica y cultura. Natura Medicatrix: Revista médica para el estudio y difusión de las 
medicinas alternativas, págs. 17-22. 
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