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Guion: 

Buenos días, soy Yiseidy y Glendy y hoy hablaremos de antropología médica I y II. 

iniciamos retomando el concepto antropología: 

Es la ciencia que estudia lo físico, social y cultural del ser humano; Y la antropología 

médica estudia cómo piensa y actúa el ser humano en salud y enfermedad. Usa la 

etnografía para observar sin intervenir. 

La relación entre antropología y medicina es que ambas buscan comprender al ser 

humano y se necesita una visión holística para entender al paciente. 

Edgar Morin dice que la cultura influye en cómo vivimos la salud. El médico debe 

tratar a la persona, no solo a la enfermedad y la meta de la medicina es promover, 

prevenir, restaurar y rehabilitar la salud. 

Pedro Laín y la antropología médica: Surge tras una crisis en las ciencias donde 

nacen la sociología y la antropología médica.  

Sobre el Proceso de hominización sabemos que es Interacción de factores 

biológicos, ecológicos y sociales y es difícil conocer el origen exacto de la vida, en 

la evolución existe la macro, microevolución y el Darwinismo. La biología viene 

primero, pero la cultura nos diferencia pues El mayor cambio es el lenguaje y el 

desarrollo cerebral. 

 

Para entender el acto médico, hay que conocer las creencias del médico y del 

paciente. 

Y en el tema de La magia es que intenta explicar lo que la ciencia no puede. Frazer 

sobre mito, magia y religión: nos habla de magia imitativa y contagiosa. 

 

 



 

 

Pasando al segundo semestre 

Descubrimos cómo se ha conceptuado las prácticas médicas y la enfermedad por 

investigaciones de la historia 

El empacho que es un término para la indigestión fue un tema importante que 

abordamos, pues hablamos de la relación entre deidades como Tlaloc. 

Necesitamos un enfoque cultural para que la antropología médica se ocupe de 

aplicar conceptos y prácticas con valores que norman la medicina; el fundador en 

México es Manuel Gamio. Existen métodos para la indagación de la antropología: 

observación, participación y dominio del habla. 

La génesis de la medicina es la cosmovisión mágico-religiosa de los pueblos, la 

concepción del universo eran dioses. 

Pero sobre los modelos médicos en México, junto a la salud pública tratan el 

fenómeno salud enfermedad al igual que la medicina tradicional sobre la 

construcción de los social son condiciones de salud como las necesidades en dos 

corrientes, las teorías del consenso y conflicto 

La medicina náhuatl nos dice que el médico es llamado ticiti, tiene su propia 

cosmovisión y mitología sobre cuatro humores; según Hipócrates que dice que el 

equilibrio de esto es la salud humana y cuatro elementos. 

En el enfoque antropológico de salud y enfermedad nos dice que la salud cura por 

la palabra, el exponente Claude Levi Strauss habla de la noción de enfermedad en 

tres, como ontológica, dinámica y social. 

Ahora en normalidad, los antropólogos son positivistas, toman conceptos como 

dominación, identidad, y autonomía donde se involucra la diversidad cultural por 

experiencias humanas 

 

Otro punto es la enfermabilidad que es la capacidad de enfermarse del ser humano 

por falto de firmeza teniendo como exponente a Pedro Laín Entralgo. 



 

 

 

En la vida del ser humano existen los ritos de paso que estos ritos constituyen la 

identidad del adulto; desde que nace hasta que muere, esto nos lleva la antropología 

de la muerte que se refiere al término de la vida, entonces como médicos debemos 

de conocer el encarnizamiento médico, que es la prolongación innecesaria de la 

vida, como nosotros debemos tomar decisiones, valorar la calidad de vida de 

nuestros pacientes y conocer que el encarnizamiento es una muerte difícil. 
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