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Adamari: ¡Hola! Bienvenidos a este episodio, yo soy Adamari. 

Paola: Y yo soy Paola, y hoy vamos a hablar de algo que va más allá de jeringas y bata blanca: 

la medicina vista desde la cultura. 

Adamari: Sí, porque la salud no solo se trata de diagnósticos y medicamentos, también tiene 

que ver con cómo entendemos el cuerpo, la enfermedad y el cuidado… ¡según nuestra historia 

y cultura! 

Paola: Por ejemplo, en muchas comunidades de México, la gente todavía acude con 

curanderos o usa remedios naturales. Eso es parte de la medicina tradicional. 

Adamari: Es por eso que muchos buscan algo que el hospital no siempre da: escucha, 

conexión, fe. 

Paola: Totalmente. Y es que, como decía Pedro Laín Entralgo, el médico no solo cura con 

pastillas, también con su presencia y empatía. 

Adamari: Eso nos lleva al tema clave: la relación médico-paciente. ¿Qué tan importante es? 

¡Muchísimo! Un buen trato puede sanar tanto como un buen tratamiento. 

Paola: Claro. Si solo vemos al paciente como un número o un caso clínico, perdemos lo más 

valioso: su historia, sus emociones, su forma de entender su malestar. 

Adamari: Y aquí entra la antropología médica, que nos enseña a ver la salud desde lo humano, 

desde el contexto. ¿Qué significa estar enfermo para esa persona? 

Paola: Nos enseña a ver a nuestros pacientes no solo como un caso, sino como seres 

humanos que padecen, que sienten miedo, dolor o esperanza. 

Paola: Por eso hablamos del proceso salud–padecimiento–enfermedad–atención. No todos 

viven ni entienden la enfermedad de la misma manera. 

Adamari: Y como futuros médicos, tenemos que escuchar, entender y respetar eso. Ser 

profesionales, sí, pero también cercanos y sensibles. 

Paola: Así es. No se trata de elegir entre medicina científica o tradicional. Se trata de aprender 

a convivir, de complementar saberes, de buscar lo mejor para cada paciente. 
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Adamari: Me encanta eso. Porque hay algo que a veces evitamos hablar, pero es parte de 

nuestro trabajo… la muerte. 

Paola: Sí… la antropología de la muerte nos enseña que no todos viven la muerte igual. Hay 

culturas que la ven como un paso, otras como un descanso, otras como una tragedia. Y como 

médicos, debemos acompañar con sensibilidad ese momento tan íntimo. 

Adamari: No se trata solo de salvar vidas, también de dar sentido a la despedida cuando ya 

no se puede curar. Y eso también es medicina. 

Paola: Porque al final, la salud es un derecho, pero también es cultura. Y solo con empatía 

podemos ofrecer un cuidado más completo y de calidad. 

Adamari: Y así llegamos al final de este último episodio. Un cierre que, más allá del tema, 

también marca el fin de una etapa que siempre recordaremos con cariño. 

Paola: Este podcast no solo fue un proyecto académico, fue una forma de reflexionar, de 

conectar y de aprender desde lo humano… y también de agradecer los caminos que nos 

guiaron hasta aquí. 

Adamari: Hoy cerramos con gratitud y con la certeza de que todo lo compartido, cada 

conversación, cada reflexión, seguirá acompañándonos en lo que viene. 

Paola: Gracias por acompañarnos hasta el final.  

Ambas: Y recuerden: ser médico también es saber escuchar. 
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