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os editores son miembros de importantes instituciones: Jonathan M.
Mann es profesor de Derechos Humanos de la escuela de Salud Públi-
ca de la Universidad de Harvard y el primer director de la Organiza-
ción Mundial del Programa Global de Sida; Sofia Grunski es directora

de los programas de Derechos
Humanos del Centro Francois-
Xavier Bagnound para la Salud
y Derechos Humanos y confe-
rencista en asuntos de población
y salud internacional en la es-
cuela de Salud Pública de
Harvard. Michael A. Grodin es
el director del Programa de Éti-
ca y Derecho en Medicina de la
escuela de Salúd Pública de la
Universidad de Boston. Por úl-
timo George J. Annas es deca-
no y profesor de Derecho a la
Salud, de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de
Boston.

El libro está dirigido a trabaja-
dores de la salud, de los dere-
chos humanos y otras personas
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interesadas en la protección y promoción de
la salud y de los derechos humanos. Es un
texto que puede ser utilizado en cursos de
pregrado y posgrado sobre ética y salud
como en cursos sobre salud y derechos hu-
manos en múltiples carreras.

El texto está dividido en seis secciones y cada
una lleva una introducción de los editores.
La sección I contiene ensayos introductorios
en derechos humanos y salud pública. La
sección II referencia el impacto de las polí-
ticas de salud y los programas de derechos
humanos y la III sección discute el impacto
que sobre la salud tienen las violaciones de
los derechos humanos. La sección IV explo-
ra la relación intrínseca entre salud y dere-
chos humanos. La sección V se enfoca en la
relación entre medicina y derechos huma-
nos, y la sección VI señala la forma de cómo
ir del concepto a la acción en temas y proble-
mas tan relevantes como son los de la salud y
los derechos humanos. Finalmente, el apén-
dice contiene una selecta recopilación de do-
cumentos sobre derechos humanos

Hoy en día para nadie es desconocido que
el problema abordado en este libro es de tra-
tamiento prioritario dadas las situaciones la-
tentes de inequidad y desigualdad en salud
y en algunos sistemas de salud, así como el
impacto que viene teniendo la violencia so-

bre el sector de la salud en los países en con-
flicto.

Es un documento necesario de ser aborda-
do en momentos cuando Colombia es reco-
nocida internacionalmente como uno de los
países que con mayor frecuencia, intensidad
y variedad, viola el Derecho Internacional
Humanitario. Contribuirá a esclarecer el in-
terés y a señalar algunos rumbos en la inves-
tigación y acción sobre la salud y los derechos
humanos, pues la violencia colombiana pue-
de devenir en un reto para la salud en tres
dimensiones fundamentales: de enfoque, de
conocimiento y de acción.

El personal de la salud requiere de un ma-
yor conocimiento y de una reflexión perma-
nente en el tema de los derechos humanos,
de tal forma que se logre una mayor protec-
ción en su acción y práctica y una reafirma-
ción de la inmunidad de sus instituciones y
de la neutralidad del servicio en áreas de
intensa violencia.

Por último, este libro insiste en explorar las
responsabilidades de los profesionales de la
salud en la promoción y protección de los
derechos humanos de los pacientes y comu-
nidades. Sin derechos humanos las perso-
nas y la comunidad en general no serían
completamente saludables.
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as memorias recogen los análisis y las
propuestas desarrolladas en el Semi-
nario Internacional: El Derecho a la

Salud y la Equidad en los Servicios de Salud
que se llevó a cabo en la Biblioteca Luis
Ángel Arango en Bogotá, los días 27 y 28 de
abril de 2001.

Este Seminario fue convocado por la Aso-
ciación Latinoamericana de Medicina Social
(Alames), la Plataforma Colombiana de De-
rechos Humanos, Democracia y Desarrollo,
el Movimiento Nacional por la Salud Públi-
ca, la Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogotá y los Programas de Posgrados
en Administración de Salud y Seguridad So-
cial de la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Pontificia Universi-
dad Javeriana.

Las secciones de las Memorias se dividen
en cuatro. La primera la constituye la Pre-
sentación elaborada por Mario Hernández
(Universidad Nacional) y Román Vega
(Pontificia Universidad Javeriana), quienes
contextualizan el Seminario y justifican el
evento, por cuanto se constituye en un es-
pacio importante para poner en evidencia
y en debate la valoración que sustenta el
Informe Sobre la Salud en el Mundo 2000,
presentado por la Organización Mundial de
la Salud. Le sigue a esta presentación el

¿Equidad?
EL PROBLEMA  DE LA  EQUIDAD  FINANCIERA  EN SALUD

MEMORIAS  DEL SEMINARIO  INTERNACIONAL : EL DERECHO A LA  SALUD Y LA  EQUIDAD

EN LOS SERVICIOS DE SALUD, BOGOTÁ, ABRIL  27 Y 28 DE 2001
PLATAFORMA  INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA  Y DESARROLLO

OBSERVATORIO  UNIVERSITARIO  DE POLÍTICA  SOCIAL  Y CALIDAD  DE VIDA  Y ALAMES

BOGOTÁ: 2001, 228 PÁGS.

Preámbulo, el cual contiene apartes de la
intervención del vicerrector de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, sede Bogotá,
en el acto de instalación del Seminario.

La segunda sección lleva por título Equidad
y salud en el contexto neoliberal. Presenta
un análisis entre la equidad y la salud en el
contexto económico, social y político de
América Latina en el último decenio y me-
dio. Esta sección recoge las intervenciones
de Carlos M. Vilas, La Salud: ¿De derecho
a mercancía?; Consuelo Ahumada, Salud y
equidad en el contexto del ajuste fiscal; Ra-
món Granados Toraño, La salud para todos

Por María Inés Jara Navarro

L



N° 1  NOVIEMBRE DE 2001

144

R E S E Ñ A S

en el tercer milenio. Conceptos, métodos y
aplicaciones: consideraciones a partir del
Informe sobre la salud en el mundo 2000;
Román Vega Romero, Apuntes acerca del
Informe sobre la Salud en el Mundo 2000
de la OMS. ¿Existen alternativas metodo-
lógicas para la evaluación?, el trabajo de Ar-
mando De Negri, Equidad y salud en el
espacio local: Posibilidad de contrahegemo-
nía.

La tercera sección, La equidad financiera
cuestionada, se subdivide en cuatro aparta-
dos. El primero de ellos se titula: Desde el
debate económico, reúne las presentaciones
de tres autores en torno al análisis del In-
forme Sobre la Salud en el Mundo 2000,
desde el punto de vista económico. Son ellos
Jorge Iván González con Imparcialidad fi-
nanciera y equidad. Otra lectura del Infor-
me de la Organización Mundial de la Salud-
Año 2000; Liliana Chicaíza Becerra y Mario
García Molina, con Equidad en salud y fle-
xibilidad laboral; y el trabajo de Cándido M.
López Pardo, Algunas consideraciones so-
bre el concepto de equidad financiera y su
cuantificación. Presentación de una pro-
puesta de medición de las desigualdades en
salud en las américas.

El segundo apartado de la tercera sección
lleva por título Desde la mirada de género.
Este apartado reúne a dos autoras Débora
Tajer con el trabajo Pagando �a la america-
na�, invisibilidad de género en el Informe
de OMS 2000 y propuestas para un informe
alterno género-sensible; y el trabajo expues-
to por Leticia Artitles Visbal, Crítica, desde
la perspectiva de género al indice �Equidad
de la contribución financiera� del Informe
de la OMS-2000.

El tercer apartado de la tercera sección de es-
tas Memorias, recoge uno de los temas que
constituyen el eje central del Informe y que
lleva por título: Desde la complejidad de la
salud. Este apartado se encuentran consigna-
das nueve trabajos así: Salud, equidad y ges-
tión pública de María Urbaneja; El Derecho
a la salud y el papel de la OMS de Vicmar
Morillo Gil; Equidad en la financiación. Al-
ternativas al Informe Mundial de la Salud 2000
de Bárbara Starfield; Observaciones sobre el
indicador de la equidad financiera en salud
de Mauricio Restrepo; Medición de la equi-
dad en salud, un abordaje metodológico de
José Miguel Bisso; Salud, pobreza y brujería
de Rutilia Calderón; Políticas de salud en
genética y equidad de Victor B. Penchasza-
deh; y El pensamiento único y los clientes de
la salud de Liliana Mayoral.

El último apartado de la tercera sección,
apunta a un tema no menos importante que
los anteriores como es el análisis del Infor-
me desde la Casuística. En el contexto de
este análisis se encuentra los trabajos ela-
borados por Hernán Málaga, Equidad y re-
forma de la salud en Colombia: otras
evidencias; los de Patricia Martínez, Luis A.
Rodrígues y Carlos A. Agudelo titulado Equi-
dad en la política de reforma del sistema de
salud; los análisis de Nestor J. Mendieta y
Lina Patiño, Gasto en Atención a la enfer-
medad en familias campesinas del magdale-
na medio; y el de Jacques Girard, Equidad
en salud y la experiencia canadiense.

La cuarta y última sección de este documen-
to está constituida por el epílogo. En esta sec-
ción se encuentra el documento presentado
por Mario Hernández y Román Vega titula-
do: Hacia un informe alterno en salud en las
Américas: Identificando inequidades; y al fi-
nal, contiene la Declaración Pública.
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ste libro escrito por el doctor García,
profesor de la asignatura Redes y Or-
ganizaciones de Salud en la Especia-

lización en Administración de Salud,
trasciende el tema del control de gestión
orientándose hacia la dirección estratégica.
El libro no está concebido como una simple
construcción de indicadores de desempeño
para el control de entidades hospitalarias pú-
blicas, sino que incluso se propone como un
instrumento para el fortalecimiento institu-
cional, en la medida en que los indicadores
de desempeño son producto de convenios en
los que prima el acompañamiento en los pro-
cesos de control de gestión y medición de des-
empeño.

La construcción de un conjunto de indica-
dores de desempeño no responde a una re-
flexión aislada sobre el comportamiento de
las entidades públicas, si no que parte de la
construcción de un marco teórico que tiene
como piedra angular los conceptos de efi-
ciencia, calidad y gestión. Estos conceptos
responden a las limitaciones de productivi-
dad y altos costos de operación de los hos-
pitales públicos colombianos. Derivado de
la interacción entre los problemas específi-
cos y los conceptos de soporte, el autor plan-
tea como métodos para la medición de la
eficiencia hospitalaria: el análisis de razo-
nes, el análisis de regresión y el �Data
Envelopment Analysis �DEA-�. Estos se
conciben de forma complementaria, ya que

Convenios de desempeño
POR COMPROMISOS DE GESTION

HENRY JAIR  GARCÍA  GONZÁLEZ . 2001. SECRETARÍA  DISTRITAL

DE SALUD DE BOGOTÁ, D.C. 133 PÁGS.

Por Sergio Torres Valdivieso

el DEA mide el logro de los objetivos con-
certados, en tanto los dos primeros miden
los esfuerzos y productos de la gestión.

A partir de la metodología para la medición
del desempeño se presentan los anteceden-
tes y el proceso de desarrollo de los conve-
nios, así como los resultados de los realizados
por la Secretaría Distrital de Salud en 32
Empresas Sociales del Estado durante los
años 1999 y 2000. Se evalúa la experiencia en
términos de las lecciones aprendidas y se for-
mulan recomendaciones para el desarrollo
futuro de convenios de gestión.
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sta Conferencia Internacional sobre
Ética y Desarrollo, impulsada por
el Banco Interamericano de Desa-

rrollo y el Gobierno Noruego, se realizó
en Washington D.C. en diciembre de 2000.
El espacio de discusión se diseñó con el
fin de llevar la ética a la vanguardia del de-
bate sobre el desarrollo económico y so-
cial. Se abordaron aspectos del desarrollo

actual como globalización, desarrollo tec-
nológico, salud, pobreza, y desigualdades
económicas y sociales. Los títulos de las
ponencias y sus respectivos autores se pre-
sentan a continuación.

Hay cierto grado de consenso sobre las difi-
cultades actuales derivadas de los modelos
de desarrollo vigentes, cuyos principales

International conference
AN ETHICS AND DEVELEOPMENT

Por Sergio Torres Valdivieso

E

htpp://www.paho.org/english/hdp/equidad-list-about.htm

listserv-archives:htpp://listser.paho.org/archives/equidad.html
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Ex presidente de Argentina. 
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Alleyne, George A. O. Director, Pan American Health 
Organization (PAHO/WHO). 
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Altmann, Walter Presidente del Consejo 
Latinoamericano de Iglesias (CLAI). 
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Rector de la Universidad Católica de 
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Director del Programa de Etica de la 
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President of the International 
Association of Ethics and 
Development, Maryland University.  
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Enderle, Georges President Electo International 
Society of Business Economics and 
Ethics. 
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Directora del Proyecto Pluralismo, 
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efectos han sido el agravamiento de la po-
breza material y del alma, desigualdades y
particularmente fuertes inequidades en sa-
lud. Hecho que se presenta entre países y al
interior de los mismos. Esta indeseable si-
tuación está claramente correlacionada con
las características del modelo de desarrollo
regido por el mercado que privilegia el cre-
cimiento económico, los comportamientos
tendientes al logro de beneficios particula-
res y el desarrollo científico-tecnológico.

Reconociendo la situación, es pertinente la
pregunta de I. Sachs �...¿es acaso posible da-
das estas tendencias seguir confiando en un
crecimiento regido por el mercado?... o bien
¿tenemos que diseñar nuevos modelos de
economía mixta que vayan más allá de la
eficiencia de las asignaciones y de la eficien-
cia de la innovación?� Es en este contexto
que en la Conferencia se presentan diversas
propuestas tendientes a la integración del
desarrollo humano y el desarrollo económi-

co. Respecto al primero, cabe señalar que
se le da un contenido de solidaridad, respon-
sabilidad y sensibilidad que en conjunto sir-
va de guía del desarrollo. Por otra parte, que
en el ámbito del desarrollo económico se
articule crecimiento y equidad.

En la integración de estos dos ámbitos del
desarrollo toma un papel central la libertad
como objetivo y medio para el desarrollo.
Sobre el primero, el modelo de desarrollo
debe tener en cuenta el modo de vida de las
personas y sus libertades; la libertad, según
Sen, son las posibilidades que tiene una per-
sona de alcanzar logros �bajo la influencia
de las oportunidades económicas, las liber-
tades políticas y las condiciones habilitantes
de buena salud, educación...�.

En la relación circular entre salud y desarro-
llo, se resaltan los efectos negativos en la sa-
lud de la población cuando hay inequidad en
los ingresos. Se muestra cómo las libertades
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referidas por Sen, se configuran como deter-
minantes de la salud. En este sentido, para
generar equidad en salud, es necesario ga-
rantizar libertades políticas, oportunidades
económicas y facilidades sociales. Finalmen-

te, bajo esta concepción integral del desarro-
llo, Alleyne muestra cómo la salud sirve como
medio para el aumento de la productividad y
logro del crecimiento económico, además de
ser fundamental para el desarrollo humano.


