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Bienvenidos a este podcast, el día de hoy abordaremos temas fundamentales de la 

Antropología Médica, explorando los vínculos entre la salud y la cultura. Podemos entender 

que la antropología médica es una disciplina la cual se centra sobre todo a las sociedades 

humanas tanto pasadas como presentes y entiende a la salud desde el ámbito cultural, se 

encarga de estudiar las dimensiones biológicas, psicológicas, culturales y sociales, que 

determinan el modo en que las personas entienden y viven la salud. En cuestión a la medicina 

primitiva, esta se limitaba a la cosmovisión mágico-religiosa y se consideraba al hombre ser 

capaz de manipular a las fuerzas naturales para beneficiar al paciente, aunque hay que 

considerar que cada población se inculcaba a diferentes ideas sobre la medicina. A mediados 

del siglo XX ya se contaba con suficiente información antropológica en relación a la medicina 

que fueron obtenidas mediante la observación directa en diferentes partes de mundo. Se 

considera  importante la aplicación de la antropología médica hacia los estudiantes en 

formación ya que esta permite cambiar su forma de pensar, haciendo que estos interpreten la 

cultura que a lo largo del tiempo les será útil y les servirá como herramienta para su práctica 

profesional. Esto con la finalidad de formar médicos responsables y comprometidos. Las 

sociedades ven la salud y la enfermedad de forma diferente según su cultura y organización. 

Históricamente, las ideas cambian, desde la ontológica, que veía la enfermedad como algo 

causado por malos espiritus o castigo divino, la dinámica, que la ve como un desequilibrio entre 

el organismo y el ambiente, hasta llegar a una visión más social donde la enfermedad es un 

hecho social que influye en los roles y la calidad de vida. La antropología actual busca entender 

la salud y la enfermedad como procesos del cuerpo, vivencias personales y situaciones que 

afectan en cómo nos relacionamos en sociedad. La antropología nos muestra que la idea de 

normalidad no es universal, sino que depende del momento y la cultura en que vivimos. La 

enfermabilidad es la capacidad del ser humano de enfermar en cualquier momento, es un 

defecto humano y una fragilidad biológica. En México, aunque hay leyes y programas que 

reconocen la medicina tradicional, esta sigue enfrentando muchas barreras. Los ritos de paso 

son ceremonias simbólicas que marcan transiciones como el nacimiento, matrimonio y la 

muerte que son importantes para mantener el orden social y dar una identidad grupal. El 

encarnizamiento, se refiere a la recomendación o aplicación de tratamientos inútiles para el 

paciente, buscando evitar acciones que prolonguen el sufrimiento sin un beneficio real. La 
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antropología de la muerte la estudia y vincula con lo sobrenatural y el alma, comprendiendo a 

la muerte como un fenómeno funcional, cultural, simbólico y que influye en lo familiar, personal 

y social. Los rituales funerarios permiten a los vivos tener el duelo y darle sentido a la partida, 

llevando al difunto en su memoria. Así, la antropología nos da una visión para entender cómo 

a lo largo de la historia y en diversas culturas, los seres humanos enfrentamos nuestra 

existencia, sus transiciones, vulnerabilidades y el inevitable encuentro con la muerte, siempre 

buscando un significado. ¡Gracias por escuchar!. 
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