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(GUION) PODCAST 

Antropología Médica I- II 

Entrevistador: María Fernanda.  

Invitada: Blanca Janeth.  

Entrevistador: Bienvenidos, soy Fernanda Morales y hoy hablaremos sobre antropología 

médica, una subdisciplina que estudia la salud en su contexto cultural. 

Invitada: Hola, soy Blanca. Los invitamos a escuchar este interesante Podcast. 

Entrevistador: Hipócrates, padre de la medicina, enfocó la observación del cuerpo humano y 

la salud como promoción, prevención y rehabilitación. 

Invitado: Edgar Morín propuso entender al ser humano como biocultural, uniendo lo 

sociocultural con lo biológico, la cultura se define como un conjunto dinámico de creencias, 

valores y comportamientos compartidos, Beldarrain apoyó la antropología médica para abordar 

estos temas. 

Entrevistador: Pedro Laín Entralgo ofreció una visión integral de la medicina, basada también 

en la ciencia, los primeros restos de vida datan hace 3,500 millones de años, donde según la 

vida estaba compuesta de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, Darwin habló de una transición 

gradual hacia el lenguaje humano. 

Invitada: Según Frazer, la magia es un tipo de conocimiento con principios imitativos y de 

contacto, la medicina tradicional recoge saberes ancestrales sobre salud y enfermedad. 

Entrevistador: Existen síndromes culturales diferentes al modelo médico científico que 

conocemos hoy en día. 

Invitada: Pedro Laín Entralgo habló del encuentro humano desde una mirada antropológica y 

ética, ¡wow! Qué fascinante recorrido desde el origen de la vida hasta la medicina y la cultura, 

¿no crees eso? 



Entrevistador: Si, muy fascinante, la antropología médica, estudia cómo las culturas han 

construido la identidad de las enfermedades y sus prácticas. 

Invitada: Por ejemplo, en tiempos antiguos la ascitis se relacionaba con el Dios Tláloc. Manuel 

Gamio fue pionero en México, así como Eduardo Tylor en Inglaterra y Boas en EE. UU. 

Entrevistador: En la América prehispánica, la medicina tenía una base mágico-religiosa con 

los elementos tierra, fuego, aire y agua. 

Invitada: En México, los modelos médicos combinan teorías del consenso y del conflicto, Zolla 

describió tres modelos, como el profesional, popular y doméstico, en la medicina náhuatl, los 

tratamientos se clasificaban como calientes o frescos. 

Entrevistador: Es por ello por lo que la medicina mexicana incluye agentes de salud, 

tecnología apropiada y un trasfondo ideológico, donde Menéndez destacó la socialización, 

historicidad y eficacia psicosocial. 

Invitada: Por eso es importante el enfoque antropológico. Levi-Strauss decía que la fe ayuda 

a comprender la salud, y se reconocían tres nociones de enfermedad: ontológica, dinámica y 

social.  

Entrevistador: Bourdieu decía que el investigador debe usar su experiencia en su trabajo de 

investigación.  

Invitada: Hoy en día existen 68 grupos indígenas en México y 13 en Chiapas. Franz Boas 

defendió que no hay culturas superiores ni inferiores, solo diferentes. 

Entrevistador: También se habló de los ritos de paso donde Erick Erikson y Piaget trataron la 

identidad desde lo psicosocial, con componentes subjetivos y objetivos. 

Invitada: La antropología de la muerte es un tema importante, nos habla del cómo las culturas 

interpretan la pérdida de algún ser querido a través de creencias, símbolos y rituales del duelo.  

Agradecemos al Doctor Sergio Jiménez Ruiz, por su apoyo en este proceso de aprendizaje. 



BIBLIOGRAFÌA 

1. Virgili, R. l. (2022). Breve introducción a la Antropología médica. 

2. Querts Méndez, O. (17 de octubre de 2013). Scielo.sid.cu. Obtenido de Consideraciones 

antropológicas en el proceso de formación profesional del médico general. 

3. R. Rominger, N. (2008). La Antropología medica de Pedro Laín Entralgo: Historia y 

teoría. Ars Medica. Revista de Humanidades, 2: 190-205. 

4. Obtenido de: WordPress.com https://fcsanahuac.wordpress.com>...PDF.visitas con 

frecuencia Carta de Esculapio a su hijo. 

5. Pardo, A. (2007/2). El origen de la vida y la evolución de las especies: ciencia e 

interpretaciones. Scripta Theologica, 551-552. ISSN 0036-9764. 

6. Barahona, A. (2001). Origen y evolución del ser humano. UNAM. 

7. Wildfare. (s.f.). Obtenido de: Tu plataforma de bienestar animal: 

https://wildfare.es/personalidad-en-primates-y-su-bienestar/ Obtenido de: 

https://adnimalsfree.org/por-que-los-animales. 

8. Topete Lara, H. (2008). Hominización, humanización, cultura. Toluca, México: 

Contribuciones desde Coatepec. Obtenido de: 

https://www.redalyc.org/pdf/281/28101506.pdf Obtenido de: https://metode.es/revistas-  

9. Ceriani Cernadas, C. (25 de Octubre de 2006). El poder de los símbolos. Magia, 

enfermedad y acto médico. 26(3), 87-93. Obtenido de 

https://www.hospitalitaliano.org.ar/multimedia/archivos/noticias_attachs/47/documento

s/10386_2006.3.087-93.%20Articulo.pdf 

10.  L. Menéndez, E. (1998). Modelo Médico Hegemónico: Reproducción técnica y cultural. 

NATURA MEDICATRIX , 17-22. 

11. García, García, A, S. Gonzales I, M, N. Gutiérrez, R, R. Medicina tradicional mexicana 

como alternativas de tratamiento desde la conquista (1552) hasta México actual. Una 

visión de enfermería. Temperamentum, (2022), Ciudad de México. Pag:1-3  

12. Pereyra, E, Reneè. F, D, Duilio. (2012). Medicina tradicional versus Medicina Científica 

¿En verdad somos tan diferentes en lo esencial? Acta Med Per. 29 (2). Pag: 62 y 63 

13. Urióstegui-Flores, A., (2015). Síndromes de filiación cultural atendidos por médicos 

tradicionales. Revista de Salud Pública, 17(2), 277-288. 

https://metode.es/revistas-


14. Martin Fiorino, V., & Holguín, A. (2018). El otro en Laín Entralgo: encuentro interhumano, 

diálogo y convivencia. Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de 

Ciencias(86), 518-546.   

15. Barbado Alonso , J., Aizpiri Diaz, J., Cañones Garzon, P., Fernandez Camacho, A., 

Goncalvez Estella, F., Rodriguez Sendin , J., . . . Solla Camino, J. (2015). Aspectos 

Històricos-antropològicos de la relaciòn mèdico paciente. Habilidades en salud mental 

de la SEMG, 31- 36 

16. Montalvo Reyna, J., Espinosa Salcido, M., & Pérez Arredondo, A. (Febrero-Julio de Año 

XVI). Análisis del ciclo vital de la estructura familiar y sus principales problemas en 

algunas familias mexicanas. Alternativas en Psicología(28), 73-91. Obtenido de 

https://medfam.fmposgrado.unam.mx/wp-content/uploads/2024/04/Ciclo-Vital-

Familias-mexicanas.pdf  

17. Espinosa Larrañaga, F. (2009). Origen de la Antropologia Medica. Rev Med Inst Mex 

Seguro Social, 47(3), 233-235. Obtenido de https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-

2009/im093a.pdf 

18. Beltràn, A. (1995). Nace la Antropologìa Mèdica. SSA-UNAM(28), 14-37. Obtenido de 

file:///C:/Users/veron/Downloads/2%20tema%20de%20antro%20(2).pdf 

19. Frisancho Velarde, O. (2012). Concepciòn màgico-religiosa de la Medicina en la 

Amèrica Prehispànica. Acta Mèdica Peruana(29), 121-127. Obtenido de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v29n2/a13v29n2.pdf 

20. Querts Méndez, Odalis, Orozco Hechevarria, Oilda, Montoya Rivera, Jorge Beltrán 

Moret, Maidilis, & Caballero Herrera, Marcellys Y… (2013). Consideraciones 

antropológicas Enel proceso de formación profesional del medico general. MEDISAN, 

17 (10), 7021-7030. Recuperado en 03 de marzo de 2025, de 

http://scielo,sdl,cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=51029-

30192913001000014&ing=es&tlng=es. 

21. Lòpez Arellano , O., & Blanco Gil , J. (julio-agosto de 1994). Modelos sociomèdicos en 

salud publica: coincidencias y desencuentros. Salud Publica de Mèxico(36), 374-384. 

Obtenido de https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5768/6395 

https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5768/6395


22. López Austin, A. (1993). Textos de medicina náhuatl (4ª edición). Universidad Autónoma 

de México, Instituto de investigaciones históricas, recuperado de: 

https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/textos/153_04_01_Introd

uccion .pdf 

23. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana (2009). Hecho en México. 

Recuperado de: https://www.xataka.com.mx/medicina-y-salud/mal-ojo-tronada-angina-

empacho padecimientos-oficiales-mèxico-charlataneria-medicina-tradicional 

24. Dra. Moreno Altamirano, L. (enero-febrero de 2007;49:63-70). Reflexiones sobre el 

trayecto salud-padecimiento-enfermedad-atenciòn: una mirada socioantropològica. 

medigraphic Artemisa, 49(1). Obtenido de file:///C:/Users/veron/Downloads/antro.pdf 

25. Gómez C, F. J., (2014). Antropología, ciencia y otro conocimiento. Reflexión sobre el 

sujeto y sus conceptualizaciones. Relaciones. Estudios de historia y sociedad, 35(137), 

15-53. Recuperado en 11 de mayo de 2025, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

39292014000100003&lng=es&tlng=es. 

26. De Ockham, G. (Enero-Junio de 2021). Pedro Laìn Entralgo: apropiaciòn personal de la 

enfermedad. Aportes para la antropologìa Cristiana. 19(1), 125-143. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rgdo/v19n1/2256-3202-rgdo-19-01-125.pdf  

27. Campos Navarro, R., Peña Sànchez, E. Y., & Paulo Maya, A. (2017). Aproximaciòn 

crìtica a las polìticas pùblicas en salud indìgena, medicina tradicional e interculturalidad 

en Mèxico (1990-2016). Salud Colectiva, 443-456. Obtenido de 

https://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/1115/1210 

28. Allue., Marta., Valentín., Radil. (2013). Los ritos y el Duelo. Vivir tras la perdida. 

Recuperado de: https://www.enah.edu.mx/publicaciones/documento/159.pdf 

29. Gutiérrez., S., C. (2016). ¿Qué es el encarnizamiento terapéutico? Cirujano General. 

38(3). 121-125. Recuperado de: 

http:/www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=51405-

0099201600003001218ing=es&ting=es. 

30. Pérez., D. B., A. (2012). La Antropología de la muerte: Autores, enfoque y periodos. 

Sociedad y religión. 22 (37). Recuperado de: https://www-

https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/textos/153_04_01_Introduccion%20.pdf
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/textos/153_04_01_Introduccion%20.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-39292014000100003&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-39292014000100003&lng=es&tlng=es


scoelo.org.art/scielo.php?scrips=sci_arttext&pid=51853-

708120220001000078ing=es&ing=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


