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Guión: 

Dana: Hola Mariana, ¿lista para repasar Antropología Médica?  

Mariana: ¡Claro! Empecemos: ¿qué es para ti la antropología médica? 

Dana: Es una rama de la antropología que estudia cómo las culturas entienden la salud, 

enfermedad y atención médica. 

Mariana: ¡Correcto! Y es clave en la formación del médico general para tener una visión 

biopsicosocial y brindar atención integral y culturalmente sensible. Como dice Edgar Morin, 

debemos unir lo biológico con lo sociocultural para entender al ser humano. 

Dana: Beldarrain agrega que hay que preparar a los médicos para enfrentar los problemas 

socioculturales. Además, la medicina es también una ciencia cultural, como lo explica Rickert.  

Mariana: Claro, por eso se estudia la evolución humana: somos similares a los primates, pero 

con diferencias clave como el cerebro y la postura erecta. 

Dana: Otro punto clave son los símbolos y significados culturales que influyen en cómo se 

percibe y se tratan enfermedades.  

Mariana: Como los síndromes filiales, tratados por médicos tradicionales según la cultura. 

Dana: También es esencial el encuentro médico-paciente, con respeto, ética y comprensión 

del ciclo vital familiar (según Minuchin). 

Mariana: En Antropología Médica II, destacamos a Manuel Gamio, quien proporciona aplicar 

la antropología para transformar la práctica médica.  

Dana: Y vimos cómo la medicina evolucionó de lo mágico-religioso al pensamiento científico 

actual. 

Mariana: Hablamos de los modelos médicos: hegemónico, subordinado y autoatención, según 

Menéndez. 

Dana: Milton Terris define la salud como bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia 

de enfermedad. 

Mariana: Cada cultura tiene su propia visión de salud. Claude Lévi-Strauss le llama eficacia 

simbólica, usando rituales con significado.  



Dana: Victor Turner habla de la enfermedad como perturbación externa, y Virchow destaca las 

causas sociopolíticas. 

Mariana: Husserl, desde la fenomenología, analiza cómo se vive la enfermedad. 

Dana: También vimos los 13 grupos étnicos de Chiapas y su reconocimiento legal en medicina 

tradicional. 

Mariana: Estudiamos los ritos de paso, fundamentales en la construcción de identidad, según 

Van Gennep.  

Dana: Y temas como el encarnizamiento médico, la distanasia y la eutanasia, relacionados 

con el proceso de morir. 

Mariana: Finalmente, la antropología de la muerte, y como dice Tylor, “la muerte no implica la 

desaparición total del individuo”. 

Dana: ¡Qué semestre tan enriquecedor! 
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