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Bienvenidos, bienvenidas, a esta Cuenca milena-
ria, a este valle de los cuatro ríos, a esta tierra Inca 

cañarí, a este pedacito de los Andes. 

Aquí estamos, aquí nos hemos dado cita, para en-
contrarnos, para juntar nuestros sueños, nuestras 
esperanzas, aquí estamos para fortalecer un pro-
ceso, para reafirmar nuestras convicciones, para 
elaborar una agenda común,  que nos permita in-
corporar a los diferentes sectores sociales, que nos 
unifique en la lucha por la salud. Necesitamos cons-
truir y  liderar una bandera de lucha, una bandera 
que nos permita defender el derecho a la vida, a 
la dignidad de los pueblos, a una salud digna, que 
nos permita defender el derecho a una educación 
universal, a un trabajo digno, porque todos esos 
derechos concluyen en el derecho a la salud.

Nuestra misión está en reivindicar el derecho a la 
salud como un derecho fundamental, decir no al 
extractivismo, no al genocidio y al etnocidio es de-
fender la salud, es defender el Buen Vivir, es cons-
truir una sociedad solidaria, equitativa, armónica.
Bienvenidos, bienvenidas,  a vivir esta fiesta, esta 
fiesta de las ideas, de la voces, de los compromi-
sos, a partir de hoy constituyámonos en líderes 
del cambio, líderes de la defensa de la vida, lideres 
siempre firmes y rebeldes, y como decían por ahí; 
Salud es vivir sin humillación.

BIENVENIDOS, BIENVENIDAS, 
A VIVIR ESTA FIESTA

Fernanda Morales
Frente Nacional por la Salud de los 

Pueblos del Ecuador.

Salud es vivir sin humillación
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I ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO PARA LA SALUD DE LOS 
PUEBLOS- LATINOAMERICA (MSP-LA)

Hacia una vida en plenitud y armonía entre la humanidad 
y la madre tierra.

• Defender  la salud como un elemento de identi-
dad de los pueblos, impulsando la salud ancestral de los 
pueblos donde hay todo un sistema, que está vigente, so-
bre la base de la cosmovisión de los pueblos y  desde esa 
perspectiva impulsar  procesos de salud comunitaria.

• Reforzar el proyecto y el trabajo a nivel nacional 
y a nivel de la región de construcción de un movimiento 
de salud de los pueblos que abarque organizaciones di-
versas, que tenga en esa diversidad una riqueza mayor 
para enfrentar la lucha en defensa del derecho humano a 
la salud, como un derecho humano fundamental y que al 
hacerlo se conciba la necesidad de confrontar a la deter-
minación social de la salud, es decir al sistema, al modelo 
de desarrollo  que afecta a la salud de los latinoamerica-
nos  y por tanto la necesidad, el compromiso, la obliga-
ción de que este sea un movimiento por la emancipación, 
un movimiento en términos de combatir a un sistema ca-
pitalista que depreda la naturaleza, destruye a los seres 
humanos, destruye la vida. 

• Fortalecer y reforzar las estructuras del MSP-LA 
y mirar con entusiasmo las posibilidades de un nuevo ni-
vel de organización a nivel continental,  que coordine las 
acciones, las  luchas,  que establezca de mejor manera 
las vías de intercambio entre los distintos movimientos  
y experiencias, de manera tal que se genere más ener-
gía,  mayor fuerza para poder enfrentar  a las amenazas  
globales y a las trasnacionales de distinto orden que han 
mercantilizado la salud y la vida.

• La Construcción de la plataforma organizativa y 
funcional del MSPLA. 
- Asamblea
- Consejo coordinador
- Consejo asesor
- Organización por regiones: región andina, Cono 
Sur, Brasil, Centro América
- Organización por país.

Jorge Quizhpe
Equipo Comunicándonos

Del 7 al 12 de octubre en la ciudad de Cuenca- Ecuador,  
se desarrollo la I Asamblea del Movimiento para la Salud 
de los Pueblos – Latinoamérica, donde  líderes comuni-
tarios, delegados de organizaciones sociales, profesiona-
les, académicos y activistas de la salud de 17 países de 
Latinoamérica se dieron cita con el propósito de generar 
espacios para conocer la realidad de salud de la región, 
para reconocer e intercambiar experiencias de lucha y 
resistencia. Los diferentes debates, simposios, conferen-
cias y talleres se orientaron a la reflexión y análisis de los 
nuevos paradigmas de vida desde las cosmovisiones y ex-
periencias de los pueblos de Abya Yala, la lucha y defensa 
de la vida en América Latina, el pensamiento humanista, 
medico y libertario de Espejo, El Che y Allende, la crisis 
civilizatoria y sus expresiones en Latinoamérica, los dere-
chos de la naturaleza y los derechos humanos, la atención 
primaria de salud integral: la real participación social, es-
tado poder y hegemonía, buen vivir , salud y derechos, 
equidad y diversidad en salud; de la teoría a la práctica, 
derecho a la salud y  a la vida, avances y retos desde los 
sistemas de salud, cobertura sanitaria universal y el mar-
co post-objetivos del milenio, todo esto con la finalidad 
de fortalecer los procesos organizativos del movimiento 
y continuar aportando a la consecución de la salud como 
un derecho de todas y todos.
En los diferentes debates, foros, talleres, se concluyó que 
esta I Asamblea  nos permite:

• Reafirmar que la salud es un derecho humano 
fundamental, que va mas allá de la salud del ser humano, 
por ello se impulsa la defensa de los derechos de la ma-
dre tierra, de las semillas nativas, del acceso a la tierra, 
del territorio hoy amenazado por los proyectos mineros, 
mega proyectos, monocultivos, los transgénicos. 

• Definir al actual momento del Movimiento para 
la Salud de los Pueblos - Latinoamérica como una etapa 
de reestructuración  y fortalecimiento, y a partir de cons-
tituirse en una red de redes construir un movimiento más 
fuerte en América latina.
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CONVOCATORIA
I Asamblea Latinoamericana del Movimiento para la Salud de los Pueblos

Cuenca de Guapondelig, 

sociales de la población, que ha aumentado la precariza-
ción del trabajo, la insatisfacción de necesidades básicas, 
la marginalidad y la violencia sobre todo vinculada al cri-
men organizado y al narcotráfico, incluyendo la trata de 
personas; por otra parte los gobiernos han impulsado me-
canismos legales y judiciales que criminalizan las luchas 
sociales, como instrumentos de contención de la resisten-
cia contra la injusticia, la inequidad y el negocio.

A la barbarie del capitalismo el Movimiento para la Salud 
de los Pueblos responde propiciando y apoyando la gene-
ración y desarrollo de nuevas maneras de ver y entender 
la vida, con la solidaridad para las organizaciones y comu-
nidades que trabajan en defensa de la salud entendida 
como derecho humano y social fundamental, con el res-
paldo al accionar de trabajadores de la salud y profesio-
nales sanitarios para defender el derecho a la salud y a la 
vida, a un sistema sanitario público de cobertura universal 
y acceso gratuito a sus prestaciones, que respete e inclu-
ya la cosmovisión y prácticas de los pueblos originarios, y 
enfrente los intentos privatizadores. Promovemos la orga-
nización de una sociedad solidaria y justa, con economías 
alternativas, con servicios sociales y de salud que respon-
dan a las necesidades del pueblo y no a la rentabilidad 
del capital. Expresamos nuestra solidaridad con todos los 
pueblos víctimas de la guerra y de la desprotección de las 
políticas neoliberales.

En este entorno, el MSP - LA propone realizar la I Asam-
blea Latinoamericana del Movimiento para la Salud de los 
Pueblos para reflexionar, discutir y acordar quiénes so-
mos, qué queremos y hacia dónde vamos a ir en los próxi-
mos años.

Hacia una vida en plenitud y armonía entre la 
humanidad y la madre tierra.

7 a 12 de octubre 2013 - Ecuador, Abya Yala

Presentación: 

Abya Yala es una región de contrastes sociales, econó-
micos, culturales, ambientales y políticos, donde la imple-
mentación de decisiones y políticas que continúan explo-
tando a sus comunidades y expoliando sus recursos, son 
enfrentadas con procesos de resistencia y movilización 
social y con la esperanza aportada por procesos comuni-
tarios, sociales y políticos que buscan emancipar y recu-
perar la autonomía y la esencia de esta parte del mundo. 

En la región subsiste una hegemonía de políticas de corte 
capitalista que conllevan el despojo de los recursos con 
que cuenta la región a expensas de la salud, el ambiente y 
la vida. Los programas sociales amortiguan algunos de los 
efectos, sin embargo no logran disminuir la desigualdad, 
ni distribuir la riqueza ni realizar cambios estructurales, tal 
como redistribuir la propiedad de la tierra y otros medios 
de producción. 

Abya Yala tiene en común el sentir y vivir la codicia del 
capital por sus territorios y bienes comunes y naturales 
que en ella se encuentran. La megaminería, la extracción 
y apropiación de germoplasma, de saberes de los pueblos 
originarios y campesinos, y de territorios biodiversos, en 
especial de los pueblos originarios, además de grandes 
proyectos de infraestructura, la introducción de organis-
mos genéticamente modificados, y el desmantelamiento 
de instituciones públicas de educación y salud, son algu-
nas de las acciones del capital en la región que forman 
parte de su dinámica actual en su desmedido afán de 
mantener altas tasas de ganancia y acumulación.

Abya Yala es objeto, en mayor o menor grado según la rea-
lidad de cada país, de una embestida contra los derechos
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Invitación: 

El Movimiento por la Salud de los Pueblos invita a sus miembros, a integrantes de organizaciones y 
movimientos sociales, a estudiantes, investigadores/as, profesora/es, profesionales, trabajadores/
as de la salud y, en general a la gente de nuestros pueblos y comunidades, a vincularse activamente 
a la preparación y realización de esta I Asamblea Latinoamericana del Movimiento para la Salud de 
los Pueblos. 

Objetivos: 

En esta primera Asamblea pretendemos:

• Generar espacios para conocer las realidades de 
salud de la región, para reconocer e intercambiar expe-
riencias de lucha y resistencia, para pensar elementos de 
una agenda común.
• Reflexionar, discutir y acordar quiénes somos, qué 
queremos y hacia dónde vamos a ir en el corto, mediano y 
largo plazo.
• Afianzar la presencia y fortalecimiento del MSP 
en los diferentes países de Abya Yala, a partir del esfuer-
zo y aporte comprometido de quienes participen en la I 
AMSP-LA.

Entre las estrategias a desarrollar tenemos:

• Elaborar una plataforma consensuada de lucha y 
solidaridad del MSP-LA.
• Revitalizar la carta de Bangladesh, y fortalecer el 
llamado a la acción de la III Asamblea Mundial.
• Generar un horizonte de futuro para el MSP-LA, 
desarrollando un plan de trabajo que lo haga posible. 
• Consolidar una estructura organizativa y funcio-
nal para el MSP-LA con instancias de coordinación y enla-
ce por país y entre países, para fortalecer el accionar del 
MSP. 
• Establecer instancias responsables y comprometi-
das para el trabajo en los diferentes ejes temáticos defini-
dos en la III Asamblea Mundial en Sudáfrica.
• Fortalecer los mecanismos de comunicación y en-
lace al interior del MSP-LA.

Ejes de la AMSP-LA

Ejes Temáticos:

• Nuevos paradigmas de Vida desde las cosmovisio-
nes y experiencias de los pueblos de Abya Yala. 
• Defensa de la tierra y el territorio de los pueblos 
originarios y campesinos.
• Criminalización de la movilización social en defen-
sa de derechos 
• El campo y los/las campesinos/as.
• Derecho a la Salud.
• Violencias. 
• Migración.
• Equidad de género y derechos de las mujeres.
• Universidad Internacional por la Salud de los Pue-
blos – LA.

Ejes Transversales:

• Interculturalidad contra-hegemónica.

• Defensa de la Madre Tierra
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b.  Desarrollo de la i asamblea latinoamericana del 
movimiento para la salud de los pueblos:

La I AMSP-LA se realizara en el marco de tres eventos 
que se desarrollarán simultáneamente, cada uno con su 
propia estructura organizativa, dinámica y actores, bus-
cando permanentemente la sinergia entre ellos, siendo 
éstos:

• La I Asamblea del Movimiento para la salud de 
los Pueblos – Latinoamérica.

ESTRUCTURA PROPUESTA PARA LA PLATAFORMA 
ORGANIZATIVA DEL MSP-LA
a. Asamblea General

b. Consejo Coordinador

c. Consejo asesor

d. Comisiones de trabajo 

e.  Redes temáticas 

f. Instancias para la formación y articulación

g. Criterios para pertenecer al MSP-LA

Metodología
Se entiende la I Asamblea Latinoamericana del MSP-LA como un punto de llegada de un proceso 
social, político y organizativo que el Movimiento para la salud de los Pueblos viene animando en la 
región. Para lograrlo, se propone realizar tres fases:

a.  Fase preparatoria:

• Discusiones nacionales, gestión de recursos, 
aportes para la agenda, logística del encuentro.

• Preparación para presentaciones de país: contex-
to, expresión del MSP-LA en el país, como nos afectan los 
temas mencionados en los ejes estratégicos, perspectivas 
de trabajo como MSP-LA.

• Convocatoria y motivación para participar. Indica-
ciones logísticas. Mecanismos de registro.

• Elección de 2 delegados por país que tendrán voz 
y voto en las decisiones para fortalecer la estructura orga-
nizativa de MSP-LA.

Algunos criterios para la participación en la 
IAMSP-LA

• Ser parte de una organización, colectivo o movi-
miento social. No participar a título personal.

• Equidad de género y de etnia en la participación.

• Prioridad a organizaciones activas, históricas y de 
militancia en el movimiento.

• Las personas que participen deben ser repre-
sentativas, para multiplicar y  realizar los acuerdos de la 
asamblea.

c.   Fase post-asamblea:

• Seguimiento a acuerdos mediante mecanismos 
adecuados (listas de correo electrónico, reuniones virtua-
les, encuentros, etc.)

• Planes de trabajo

• El Encuentro Latinoamericano por el Buen Vivir y 
la Salud.

• El II Seminario – Taller Internacional “Recuperar 
la armonía de los ecosistemas 
para contener la resistencia bacteriana”

a.   Asamblea General de representantes o 
delegados/as

• Se constituye como la máxima represen-
tación de países y organizaciones  integrantes del 
MSPLA

• Se reunirá mínimamente una vez al año pu-
diendo ser vía electrónica o presencial según creati-
vidad o factibilidad dentro del MSPLA.

• Pueden ser electos o proponer candidatos/
as para cualquier cargo en la plataforma organizati-
va del MSPLA

• Elegirá a representantes de todas las estruc-
turas que componen la plataforma organizativa del 
MSPLA.

• Avalara lineamientos estratégicos, políticos y 
operativos de la plataforma organizativa del MSPLA.
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e. Instancias para la formación y articula-
ción

• Campañas

• UISP, talleres, cursos y seminarios presencia-
les y virtuales. 

• Observatorio Regional en Salud y Ambiente 

• Equipo Comunicándonos

• Informe alterno en salud regional 

b. Consejo coordinador

• Es electo por la asamblea General

• Se compone por el conjunto de represen-
taciones regionales: Centro América, México y el 
Caribe, habla hispana de América del sur, habla 
Portuguesa de la América del Sur.

• Se reúne vía electrónica cada mes o presen-
cialmente cuando se dan las condiciones

• Propone lineamientos estratégicos, políticos 
y operativos del MSPLA y procura su cumplimiento.

• Gestiona fondos para el accionar del MSPLA.

• Mantiene relación fluida y representación en 
el MSPLA a nivel global.

d. Comisiones de trabajo

• Serán conformadas según necesidades y 
prioridades temáticas, estratégicas, políticas, cam-
pañas, eventos, etc.

• Serán conformadas por el consejo coordina-
dor según necesidades y prioridades.

f. Mecanismos de comunicación, articula-
ción y funcionamiento

• A nivel de cada país

• Dentro de los diferentes países

• En cada una de las estructuras de la platafor-
ma organizativa del MSPLA

• Entre las diferentes estructuras de la plata-
forma organizativa del MSPLA

c. Consejo asesor

• Es electo en la asamblea General por su tra-
yectoria y compromisos demostrados en el MSP.

• Se compone de x integrantes.

• Su función principal es asesorar el trabajo de 
la asamblea, consejo coordinador y comisiones de 
trabajo.

• Sus integrantes podrán ser invitados/das 
a participar en cualquiera de las estructuras de la 
plataforma organizativa del MSPLA.
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Se recuerda las preguntas para trabajar:

¿Qué consideramos debe ser el MSP?
¿Cuál es la mejor forma de organizarnos como MSP – LA?
¿Cuáles deben ser las principales líneas de acción del MSP – LA?

g.   Criterios para pertenecer al MSPLA

• Ser originarios y/o residente en uno de los países del MSPLA

• Suscribir la Declaración por la Salud de los Pueblos y asumir los principios del MSP

• Puede ser a nivel personal

• Puede ser a nivel organizativo

• Ser avalados por una organización o persona con trayectoria dentro del MSPLA.
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ELEMENTOS PARA LA VISIÓN, PRINCIPIOS, NATURALEZA Y CAMINAR DEL MSP-LA
Basados en las declaraciones de Bangladesh, Cuenca y Ciudad del Cabo.

1) Punto de partida:

La salud es un asunto social, económico, y político, y sobretodo es un derecho humano fundamental. La desigualdad, 
pobreza, explotación, violencia e injusticia están a la raíz de la mala salud y de las muertes de l@s pobres y marginad@s. 
La salud para tod@s significa que los intereses poderosos tienen que ser cuestionados/disputados, que la globalización 
tiene que ser opuesta, y que las prioridades políticas y económicas tienen que ser cambiadas drásticamente.

2) Sobre Nuestra Visión del mundo y de la vida:

La equidad, el desarrollo ecológicamente sostenible y la paz son los ejes centrales de nuestra visión de un mundo mejor 
– un mundo en el cual una vida saludable para tod@s sea una realidad; un mundo que respete, aprecie y celebre toda 
vida y diversidad; un mundo que permita el florecimiento de los talentos y habilidades para enriquecer uno/a a otro/a; 
un mundo en lo cual las voces de los pueblos guíen las decisiones que afectan nuestras vidas. Hay más que suficientes 
recursos para lograr esta visión.

Hacia una visión alternativa

Nuestra visión alternativa es idealista. Deseamos un mundo mejor. Creemos que se requieren y se pueden lograr 
cambios transformadores y radicales. Nuestra visión consiste en una serie de dimensiones interrelacionadas:

• una nueva economía;
• nuevos sistemas económicos;
• procesos e instituciones económicas y políticas más justas y democráticas;
• mayor gobernabilidad mundial de salud; y
• sistemas equitativos y de salud pública

• ser universales, integrados e integrales, y también 
proporcionar una plataforma de acciones apropiadas  so-
bre los determinantes sociales de la salud;   
• basarse en una atención primaria integral de sa-
lud gratuita, que sea accesible, efectiva, con sensibilidad 
de género y orientada a la juventud, y también que rinda 
cuentas  y sea apropiada para las necesidades de salud de 
la población;
• accesibles para todas y todos, sin ningún impedi-
mento por motivos de género, edad, raza, origen étnico, 
religión, identidad sexual, discapacidad, conocimientos 
culturales, idioma o cualquier otro factor social;
• acoger conocimientos culturales alternativos de 
salud y sistemas de sanación, y no sólo basarse en con-
ceptos biomédicos de salud y enfermedad;

• recibir suficiente financiamiento del erario públi-
co, que represente la mayor parte del gasto total de salud 
y garantice la protección de la población contra el aumen-
to del costo de la atención de salud;
• tener capacidad para retener a los trabajadores 
locales de salud, en vez de perderlos y que emigren fuera 
del país;
• desarrollarse en torno a una red integral de hos-
pitales y servicios públicos de salud, en lugares donde tra-
bajen otros proveedores no comerciales de atención de 
salud en un entorno regulado y ético;
• ser participativos y receptivos a las necesidades 
de la población, y
• compatibles con sólidos principios y prácticas 
ecológicas.  

Nuestra visión sobre los sistemas de salud
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• La participación de la población y de las organi-
zaciones populares es esencial para la formulación, im-
plementación y evaluación de todas las políticas y pro-
gramas sociales y de salud. 
• La salud es determinada primordialmente por el 
ambiente político, económico, social y físico y debe ser 
de alta prioridad al elaborarse las políticas locales, nacio-
nales e internacionales, junto con los temas de equidad y 
desarrollo sostenible. 
• Para combatir la crisis mundial de salud, se ne-
cesita emprender acciones a todos los niveles -del indi-
viduo, de la comunidad, nacional, regional y mundial- y 
en todos los sectores. Las demandas presentadas a con-
tinuación proporcionan una base para la acción. 

3)  Sobre los Principios del Movimiento.

• El logro del más alto nivel de salud y bienes-
tar es un derecho humano fundamental, sin importar 
el color de la persona, su etnia, religión, género, edad, 
habilidades, orientación sexual, o clase. 

• Los principios de una Atención Primaria en Sa-
lud (APS) universal e incluyente - concebidos en la De-
claración de Alma Ata de 1978 - deberían ser la base 
para formular las políticas relacionadas con la salud. 
Ahora más que nunca se requiere de un enfoque equi-
tativo, participativo e intersectorial. 

• Los gobiernos tienen la responsabilidad funda-
mental de garantizar el acceso universal a una atención 
en salud de buena calidad, educación y otros servicios 
sociales de acuerdo a las necesidades de la población, 
no a su capacidad de pago. 
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• Traducirá el mayor número de comunicaciones 
posibles en dos o más idiomas; establecerá una mezcla de 
páginas web globales y regionales/nacionales;  boletines 
del MSP. 

6) Elementos estratégicos del MSP para los 
próximos años: 

• El MSP vinculará los niveles local, nacional y glo-
bal haciendo llegar desde abajo las necesidades sentidas 
y guiando al Movimiento en qué acciones concentrarse 
tácticamente. 

• El MSP documentará, analizará y diseminará 
resultados de investigaciones sobre problemas claves de 
salud relacionados con los principios de sus declaracio-
nes. 

• El MSP creará conciencia acerca de los proble-
mas de salud más urgentes en el día a día y deslegitimi-
zará y desmitificará los falsos argumentos, prescripciones 
y slogans usados por el Establishment. 

• El MSP trabajará directamente con las organiza-
ciones de base y con comunidades en su afán de enten-
der mejor sus problemas y creará partenariados que den 
soporte a activistas locales en su lucha. 

• El MSP fortalecerá su trabajo en todos los aspec-
tos del derecho a la salud y apoyara iniciativas que forta-
lezcan el derecho a los cuidados de salud a todos niveles.
 
• El MSP trabajará sin descanso para organizar una 
solidaridad internacional con los oprimidos y con aque-
llos afectados por desastres naturales y la guerra civil. 

• El MSP enfrentará las poderosas fuerzas opre-
sivas en su lucha por la justicia económica, en especial 
a través de un apoyo a la cancelación de la deuda, a la 
lucha por abolir las condicionalidades económicas de las 
IFIs y al establecimiento de un régimen justo de tributa-
ción internacional. 

• El MSP incorporará en su trabajo todos los as-
pectos culturales y espirituales de la salud. 

• El MSP trabajará con gobiernos nacionales, agen-
cias de las NN UU y otras agencias nacionales e interna-
cionales en un afán de influenciar sus decisiones. 

4)  Sobre la naturaleza del Movimiento
 
El MSP es una red y un movimiento que tiene como mi-
sión el fortalecimiento de un movimiento más amplio de 
personas y organizaciones de todo el mundo que luchan 
por el derecho a la salud. El MSP está comprometido con 
la Declaración de la Salud de los Pueblos e incluye círculos 
por países y temáticos, así como afiliados que están acti-
vamente involucrados para que el trabajo del MSP avan-
ce. Más allá de este grupo central de activistas del MSP 
están los amigos/as del MSP y los aliados/as en todos los 
niveles. ¡Otro mundo es posible –es una de nuestras es-
trategias para lograrlo! 

5)  Hacia donde caminamos como Movimiento.

• Se abocará a trabajar activamente en los aspectos 
del derecho a la salud incluyendo derechos individuales y 
comunitarios 

•      Se continuará luchando para mejorar sus formas de 
trabajo fortaleciendo su coordinación global y regional. 
Continuará desarrollando procesos de toma de decisiones 
participativos y transparentes para que los/as activistas 
de todos niveles sepan que sus opiniones son tomadas 
en cuenta. 

           Seguir con la Universidad por la Salud de los Pueblos, 
una universidad para activistas de salud que organizó cur-
sos en asociación con el MSP local y universidades selec-
cionadas de todo el mundo. 

•         Promoverá el debate con instituciones de formación 
para debatir el dominio del paradigma de atención a la 
salud.

•       Se desarrollará diversas estrategias para reorientar 
la educación de los trabajadores/as de la salud hacia la 
atención primaria integral, manteniendo en el centro los 
intereses de la gente en las comunidades. 

•        Se convertirá un foro para que intelectuales apoyen 
a activistas locales en su acción y luchas. 

           Retará a los medios de comunicación a diseminar su 
información y hacerle publicitar sus actividades. 

•        Fortalecerá su estrategia de comunicación para llegar 
a las comunidades de base. 
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“El poder del Movimiento por la Salud de los Pueblos puede cambiar 

el mundo. Otro mundo es posible; un mundo que incluye la salud para 

todos. Tenemos que demandar y luchar por un mundo en que la salud es 

considerada un derecho y no esté sujeta a las fuerzas del neoliberalismo”.

Poder para el pueblo; desarrollo del movimiento: No habrá ningún cambio sin la movilización popular. El po-
der no llegará al pueblo, a menos que se lo quitemos a las élites políticas, corporativas y financieras; mantengamos ins-
tituciones públicas que rindan cuentas y las hagamos trabajar de maneras que sean transparentes y verdaderamente 
representativas, y que sirvan al interés público y la justicia social. De ahí que sea necesario desarrollar el poder político 
y social entre las personas y las comunidades.

7)    En lo Operativo nos comprometemos a:

•       establecer nuevos círculos del MSP donde no 
existan;

•           dinamizar, ampliar y profundizar el trabajo de 
los círculos de país del MSP donde sí existan; y

•       fortalecer y desarrollar círculos temáticos del 
MSP.

Organizar y planificar para lograr cambios

El desarrollo de movimientos y análisis alternativos 
debe traducirse en campañas y proyectos concretos  
para lograr cambios. Las acciones locales y nacionales 
sólo pueden planificarse y organizarse en el ámbito 
local y nacional. No obstante, como movimiento l, tra-
taremos de apoyar y facilitar campañas activamente 
como lo siguiente:

• Proporcionar información y facilitar el inter-
cambio de información sobre el contexto internacional 
y las experiencias del país. 
• internacional y las experiencias de país;
• Proporcionar materiales de campaña sobre 
temas de prioridad internacional; establecer enlaces y 
coordinaciones entre organizaciones de distintos paí-
ses que trabajen  en temas relacionados;
• Organizar foros para compartir experiencias;
• Apoyar la publicidad de las campañas interna-
cionales;
• Facilitar una labor de incidencia ante organiza-
ciones internacionales y gobiernos del norte.

Sobre las Campañas:

Además de apoyar campañas locales, coordinaremos cam-
pañas sobre temas globales, tratando de garantizar que re-
flejen las prioridades y se basen en las experiencias de los 
miembros del MSP en el mundo. Estas campañas incluirán 
la continuación del trabajo en:

• la democratización de la salud mundial; el Observa-
torio Global de Salud y apoyo a la restitución de la OMS; 
• IPHU/UISP;
• Observatorio Global de la Salud OGS.

Campañas específicas

• Campaña fiscal
• Anti privatización
• Industria minera extractiva
• Convención Marco sobre el Derecho a la Salud
• Tratado I&D 
• Salud ocupacional y derechos de los trabajadores 
de la salud (seguridad de los trabajadores, en especiales en 
zonas económicas especiales)
• Derechos de la infancia a la alimentación y contra 
la comida chatarra y los nutricéuticos
• Compensación por fuga de cerebros
• Trabajo justo y saludable

Boicots
• Israel
• Stop Killer Coca Cola  (Hay que parar a la coca-cola 
asesina)
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RITUAL DE RECIPROCIDAD
Bienvenidos y bienllegadas  

Carlos Perez Guartambel
Presidente de la ECUARRUNARI

El Paso a Paso del Ritual
9H00:   
Llegada de los participantes al patio de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de Cuenca. 

Confección del Koricancha para el evento, una Gran Chakana.

Entrega de ofrendas a la Gran Chakana, de parte de todos los participantes.

10H00: 
Bienvenida a las delegaciones participantes, a cargo de un delegado de los pueblos del Ecuador. (Ecuarunari).

Una, dos, tres palabras del Coordinador del Encuentro Internacional y Pluricultural: Buen Vivir y Salud. 
 
Sonido sagrado de las Quipas, anunciando el inicio de la Gran Fiesta.

Levantamiento del propósito. Taitas y mamas.
            
Permiso a los apus sagrados que nos protegen a cargo de la warmi Robertina.

Invocación al fuego sagrado en la dirección Este a cargo del delegado del pueblo Maya de Guatemala.

Invocación al agua sagrada en la dirección Sur a cargo de las mamas del pueblo Saraguro del Ecuador.

Invocación a la Madre Tierra sagrada en la dirección Oeste a cargo de la delegada del pueblo Quichua / Aymara de 
Bolivia.

Invocación al aire sagrado en la dirección Norte a cargo del delegado del pueblo argentino. 

Danza ceremonial para bendecir el espacio sagrado y el propósito, con los delegados especiales.

Compartir la Chicha,  la bebida sagrada de los pueblos de los Andes.

Pijuanos, rucus pingullos, rondadores, redoblantes, bocinas, quipas y tambores entonan el zapateo alegre y rebelde 
para la Fiesta ritual con todos los participantes.

 Agradecimiento a las cuatro direcciones a cargo de la warmi Gloria.

12H00: Cierre del evento ceremonial a cargo del Maestro Oswaldo.

Más zapateo de todos los participantes.

En este ritual ancestral, dialogamos reci-
procando ante el Hana Pacha, Pay Pacha 
y Uku Pacha (comunidad macrocósmica, 
intercósmica y microcósmica) consientes 
que pasado determinó el presente y este 
configura el futuro.
Bienvenidos y bienvenidas a los hermanos 
del mundo a la Cuenca de Guapondélig, 
rincón sagrado de los amautas kañaris a 
disfrutar de la fiesta cósmica. 

Desde los cuatro suyos (Sur-Norte-Oeste-Es-
te) venimos a dar y recibir – reciprocar (randi 
randi) a la Pachamama conservando fidelidad 
como buenos hijos y agradecidos por la bon-
dad recibida. 
El sumak kausay nos instruye a bien sentir, pen-
sar, decir y hacer, viviendo a plenitud, guiados 
por la chakana sagrada, síntesis de la filosofía 
andina, cuyos elementos aire-energía, tierra-
materia, fuego-espacio y agua tiempo, nos 
convidaron el origen y permanencia de la vida.
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Se hacen estos rituales en los eventos llamando a nuestros 
ancestros, porque ellos vienen, nos protegen, nos cuidan, 
son guías, nos orientan lo que tenemos que hacer, por eso 
nuestros abuelos y abuelas iban a las cascadas grandes, 
iban a las montañas, a pedir  a los Apus para que guíen 
por  el camino correcto que se debe seguir, por eso en un 
evento, para tomar una decisión,  en una asamblea,  se ha-
cen los rituales llamando a los Apus, llamando a las cuatro 
direcciones, llamando al espíritu del fuego, del agua de la 
tierra y del aire, ahí te estás conectando, estas recibiendo 
vida, espíritu. En las montañas que viven miles de años, 
ahí viven nuestros abuelos, nuestras abuelas, ahí habitan 
los Apus, en los ríos, en las lagunas, en la lluvia, todo tiene 
energía, todo es vida, por eso nosotros los cañaris, invo-
camos a las cuatro direcciones, al cosmos, al gran espíritu 
Pachakama, por eso hacemos los rituales, no hacemos por 
folklor, ni de tontos, ni por qué los indios somos brujos,  
sino porque somos energía, somos cosmos, espíritu.
Este ritual es de agradecimiento a la madre mayor, por 
todo los que nos da, es para decirle que aquí estamos las 
hijas y los hijos de toda la Abya Yala para agradecerle y 
para comprometernos a defenderla con nuestra vida.  

Mama Robertina Vele
Ecuador

La espiritualidad en el mundo andino y en todas las cul-
turas ancestrales es un acto sagrado, muy importante, es 
una búsqueda de la visión, de concentrarse con el agua, 
con el aire, la tierra con el fuego, ahí uno  va encontrarse 
con la energía, hay que entender el espíritu del agua, del 
fuego, de la tierra, del aire, que es energía, que es fuerza, 

que es vida. Entonces nos vamos a apoyar, por eso hay 
que limpiar a la tierra, hay que limpiar de todo lo que ha 
hecho la humanidad, destrucción por la ambición de po-
der, de dinero, hay que hacer conciencia, debemos estar 
conscientes de que la tierra es vida, es madre, y nosotros 
somos su hijos, por eso al defender el agua defendemos 
la vida, nosotros somos agua, venimos del agua, por eso 
hay que escucharla, entenderla, amarla, cuando los ríos 
suenan nos está avisando algo, entonces hay que conec-
tarse, sentirse agua, al destruirlo como hacen las trans-

nacionales mineras, es un ataque, una ofensa  a la madre 
tierra y es un ataque a uno  mismo. 

En la chakana y en el Koricancha, nosotros decimos que el 
Koricancha está dentro de uno mismo, porque nosotros 
somos aire, tierra, fuego y agua, por eso ponemos en el 
centro la chakana, en la cuatro direcciones.

Ritual de Reciprocidad significado 
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SALUDamos, agradecemos y damos la BIENllegada 

A las aguas que sienten

A los corazones que vibran 

Con distintos ritmos

A las alegrías y sueños 

Que habitan en todos y cada uno de nosotros 

Y en las comunidades que nos dan cobijo

SALUDamos al Tayta Inti 

Que nos calienta e ilumina 

A la Mama Killa

Que permita la siembra y nos cuida 

A la Pachamama 

Que mantiene la vida 

En todos los colores posibles. 

A Wayra 

Por permitirnos respirarlo 

Y llevar nuestro mensaje 

SALUDamos a cada piedra, 

A cada montaña, a cada animal, 

A cada arroyo, a cada mar 

A cada nube, a cada rayo de luz 

Porque son nuestras hermanas y hermanos, 

Porque allí habitan nuestros ancestros 

Y allí iremos también 

Cuando sea el momento del reencuentro 

Porque todos somos hilos 

De un mismo tejido de vida y energía

Que necesita de todos

Para mantenerse unido.

 

SALUD 
                             DAMOS 

Por lo tanto; 

Debemos abrir nuestras almas y mentes 

Para que en nosotros no habiten 

La codicia y el miedo 

Que dominan parte del mundo que conocemos. 

Que haya conciencia. 

Luz y perdón 

Para quienes con violencia y prepotencia 

(Rehenes del poder) 

Pretenden dominarlo todo. 

¡Deseamos que puedan salir de su error 

Y nos acompañen a honrar la vida… 

Porque todos Somos UNO¡ 

Esta es la verdad 

Primera y última: 

Por alejados que estemos 

Nadie está solo, 

Todos somos hijos de la Pacha 

Y ella necesita de todos los seres

Para alegremente existir. 

Por eso decimos, aquí y ahora: 

¡Que se unan todas las aguas y se mezclen todas las 
sangres!

¡ Que broten libres todas las semillas y canten juntas 
todas las voces¡ 

¡Que rían y jueguen todas las niñas y niños! 

Y así juntos tocar el gran tambor…
 
El corazón de Abya Yala.

Álvaro Restrepo Gaviria
Colombia
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El Movimiento por la Salud de los Pueblos puede contri-
buir de diversas formas al fortalecimiento de una movili-
zación mundial por otra vida posible, aplicando las fuer-
zas sociales, espirituales y materiales de las que solemos 
echar mano los pueblos del mundo ante las crisis. 
Nuestra declaración y agenda debe servir como instru-
mento de orientación y convergencia en la lucha. Una 
proclama que pueda servir para el debate crítico sobre la 
realidad, la investigación debida, las políticas públicas, el 
discernimiento de prioridades de acción y programas de 
educación.

Esta no puede contagiarse del espíritu tecnocrático, am-
bigüedad y futilidad  de las agendas funcionalistas que 
circulan en el mundo. Tiene que constituir una especie 
de anti-agenda  de los pueblos donde consten las líneas 
de acción enfocadas en la lucha contra la civilización del 
dinero. 

Nuestra declaración y agenda debe posicionarse frente al 
debate sobre el modelo de desarrollo: denunciar la incom-
patibilidad del modelo de crecimiento macroeconómico 
por acumulación monopólica, y defender un desarrollo 
socio-bio-céntrico. Como lo hemos sostenido antes, son 
tres los imperativos para alcanzar una sociedad centrada 
en el derecho social y los derechos de la naturaleza: a) 
capacidad sustentable y soberana de cada territorio, para 
generar los bienes materiales y espirituales que deben 
reproducir y garantizar el buen vivir; b) una organización 
solidaria del poder público y comunitario y la conducción 
social-pública del poder; y c) la construcción de espacios/
procesos saludables, bio-seguros en las unidades de tra-
bajo, espacios doméstico y de consumo, organización so-
cial, generación de cultura y relaciones con la naturaleza.
Lo anterior implica plantear la inconveniencia de la pro-
ducción y economía de  gran escala, en todos los campos, 
pero especialmente en la agricultura, la minería y el co-
mercio. 

PUNTOS CLAVES 
PARA NUESTRA DECLARACION Y AGENDA

Nuestra declaración y agenda deben hacer hincapié en la 
necesidad urgente de un cambio de modelo agrario que 
no sólo se refiere a la convencional búsqueda de justi-
cia en el reparto de la tierra, sino a una recuperación del 
papel original de la agricultura como proveedora de so-
beranía y seguridad alimentaria.  Se escucha en los foros 
de salud pública una retórica sobre la seguridad alimen-
taria, mientras en nuestras propias narices se desborda el 
crecimiento de grandes monocultivos y el acaparamiento 
transnacional de las mejores tierras agrícolas.

Si los pueblos del mundo logramos cambiar los funda-
mentos de la civilización humana eso implicará invaria-
blemente una transformación de la matriz energética 
basado en el consumo de combustibles fósiles o energía 
nuclear. Mientras tanto el Movimiento debe denunciar 
los peligros ambientales y para la salud de las soluciones 
propuestas por el capitalismo “verde” como los agrocom-
bustibles que en muchas partes se producen en inmensos 
territorios de caña transgénica o palma africana. 

Si luchamos por una reforma sanitaria de conducción o 
rectoría público-social, tenemos que articularla alrededor 
de la salud como un derecho fundamental irrestricto, liga-
do a la vigencia de los otros derechos que hacen posible 
el Buen Vivir y garantizado por el Estado, sin limitaciones. 
La implementación del sistema nacional de salud debe 
combinar el desarrollo intra-sectorial de asistencia y pre-
vención familiar basado en una red pública gratuita, ali-
mentada por un programa público de producción/comer-
cialización de medicinas, con el desarrollo intersectorial 
de prevención y control aplicado al control y prevención 
de procesos críticos determinantes. Parte sustancial debe 
ser un sistema nacional participativo de control ciudada-
no, veeduría y rendición de cuentas.

(Extractos de su ponencia en la III Asamblea Mundial 
de Salud de los pueblos ciudad del Cabo)

Jaime Breilh
Ecuador



19

para nosotros implica: ligar la cultura a sus relaciones so-
ciales de poder; construir los derechos en equidad; el re-
conocimiento, respeto por las otras culturas como fuente 
legítima de conocimiento; y la necesidad de mutuo con-
sentimiento en el diseño de estrategias. 
El Movimiento debe enfocar críticamente los sistemas de 
gobernanza de la OMS y otras agencias de cooperación, 
demandando permanentemente la rendición de cuentas 
de esos fondos públicos internacionales, de sus agendas, 
para evitar la persistencia de formas de subordinación de 
sus gestores a los designios políticos de potencias o de las 
grandes empresas. 
Los medios de comunicación con frecuencia se convierten 
en instrumentos de grupos de poder. El llamado poder de 
los medios, ligado a corporaciones industriales y finan-
cieras se convierte en un obstáculo para el avance de la 
conciencia sobre el derecho integral de la salud. Nuestro 
movimiento debe explorar concienzudamente todas las 
potencialidades de las tecnologías de información y co-
municación y sus redes sociales para articular su potencial 
a nuestras líneas de acción.

Pero la salud no comienza y se reproduce, única y esencial-
mente en las personas y sus problemas clínicos, y si bien hay 
que ofrecer eficaces y equitativas acciones curativas (salud 
individual),  hay problemas que se producen, observan y 
afrontan en los conglomerados sociales y sus espacios de 
vida; que no se atienden en consultorios y hospitales sino 
mediante acciones sobre las actividades económicas de 
producción, las medidas jurídicas, y en general de acciones 
orientadas a la transformación de  las inequitativas y mal-
sanas relaciones e instituciones sociales (salud colectiva). 
Tenemos que establecer en cada región los mecanismos

jurídicos para contrarrestar y prevenir los procesos deter-
minantes que dañan la salud y la naturaleza tanto en el 
nivel general de la sociedad, como en los colectivos so-
ciales particulares, cuanto en los individuos y sus familias. 
Nuestro movimiento se basa en una integración de di-
versas perspectivas culturales pero acogemos una in-
terculturalidad crítica como relación estratégica / 
dialógica entre sujetos culturalmente diferenciados, 
para construir, contraponer y deconstruir un proyec-
to social emancipador. La noción de interculturalidad 
ha sido distorsionada por el culturalismo funcional; 
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CRISIS CIVILIZATORIA Y SUS EXPRESIONES 
EN LATINOAMERICA

Por supuesto, siempre hubo visiones alternativas. Vale 
por ello recordar aquella frase adjudicada a Víctor 
Hugo: “Primero, fue necesario civilizar al hombre en 
su relación con el hombre. Ahora, es necesario civili-
zar al hombre en su relación con el medio ambiente”.

Al hablar de crisis de civilización muchos la han relacio-
nado con un problema de irracionalidad y de creciente 
crisis ética. Estas no son más que expresiones de lo que 
sucede debido al carácter general de la crisis, pero su im-
portancia radica en que plantear un ángulo importantísi-
mo de la necesidad de una nueva ética para una nueva 
sociedad. La ética en crisis, es la ética de la explotación 
del trabajo ajeno, la nivelación de la dignidad humana y 
la lógica de la acumulación de la riqueza en pocas manos, 
que se constituye en la columna vertebral del sistema y 
frente a la cual poco importan los derechos humanos y 
menos aún los de la naturaleza. Esto es muy fácil verlo 
en todas aquellas ocasiones en las cuales a partir de cál-
culos económicos se toman decisiones que afectan gra-
vemente a los pueblos y además al equilibrio ecológico.

¿Es esta una crisis terminal? En realidad no necesaria-
mente aquello es así. Por profunda que sea la crisis, la 
transformación de un sistema de producción no es un 
hecho mecánico que se produce como consecuencia de 
la existencia de esas condiciones. De hecho se trata de 
una transformación que sólo puede surgir de amplias 
capas sociales concientizadas en los orígenes y efec-
tos de la crisis y, sobre todo en la necesidad de superar 
el capitalismo. Desde aquellos ambientes en los cuales 
ha planteado la superación del neoliberalismo, pero no 
del capitalismo, se podrá tener algunas reformas de ca-
rácter positivo para la vida de la gente, pero que serán 
siempre limitadas y de corto plazo. Y la superación del 
sistema requiere de esfuerzos auténticamente revolu-
cionarios, que se caracterizan más por rupturas y saltos, 
que por largos procesos de continuidades y reformas.

Edgar Isch
Frente Nacional por la Salud de los 

Pueblos del Ecuador
Es común hacer referencia a que el término civilización 
comparte con el de ciudad la raíz latina de civitas. Esto 
se relaciona con una visión de superioridad de las ciuda-
des y quienes vivían en ella frente a los “bárbaros” que no 
habían sido capaces de edificarlas y de vivie bajo nuevas 
reglas de comportamiento que más tarde se conocerían 
como de “urbanidad”. Esto implicó identificar como su-
periores a formas culturales y educativas, por encima de 
aquellas que se mantendrían llamadas como toscas o in-
cultas, pertenecientes a la vida rural y a los sectores po-
pulares.

Sin embargo, es en el siglo XVIII cuando el término civi-
lización adquiere real contenido y pasa a formar parte 
del pensamiento ilustrado. Esto significa, que la “civiliza-
ción” estuvo íntimamente ligada al establecimiento del 
capitalismo y superación del feudalismo, y a la ideología 
del progreso, que es a su vez, la que justificaría los afa-
nes de amplia explotación del trabajo humano y de la 
naturaleza. La relación entre civilización y progreso, en 
el inicio del sistema capitalista, estuvo acompañada por 
el mejoramiento parcial y momentáneo de niveles ma-
teriales de vida y por la imposición de una perspectiva 
global y ideológica, que abarca todos los campos de la 
vida, incluyendo a las ciencias inundadas de positivismo.

De esta manera, hemos llegado al momento en el cual ci-
vilización se entiende en el marco de una forma cultural, 
frecuentemente llamada occidental, cuyas características 
son las propias del desarrollo del capitalismo. Esto hay que 
tenerlo claro, porque nos permite definir con precisión de 
qué estamos hablando cuando decimos “crisis de civiliza-
ción”, comprendiendo que la crisis del sistema es siempre 
multilateral, diversa y que contiene una crisis en los sistemas 
hegemónicos de pensamiento y en las prácticas sociales.

Esto es más visible en nuestros días, cuando la cri-
sis ambiental, resultante del modo de producción y 
de los modos de vida que se incluye, adquiere una im-
portancia al hacer visibles los límites naturales al cre-
cimiento económico y, por tanto, poner en cuestión 
fuertemente a la idea de progreso ilimitado y siem-
pre hacia lo mejor, creencia propia de la modernidad.
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tes en la sociedad mantengan su poder y acrecienten su 
acumulación. No hay que olvidar que luego de analizar la 
base de datos Orbis, que registra 37 millones de compa-
ñías, y estudiar las relaciones entre unas y otras, los inves-
tigadores del Swiss Federal Institute of Technology, (Sui-
za) concluyeron que el poder económico confluye en 147 
grandes corporaciones, en las que recae el 40% de las ga-
nancias globales. Apenas 660 personas son las principales 
propietarias de esa riqueza, demostrando que la principal 
causa de la pobreza es la acumulación en pocas manos.[2]

A escala global y también a escala nacional, esos ni-
veles de acumulación y los dramáticos índices de 
diferenciación entre los pocos ricos y muchos po-
bres evidencian el lado más dramático de la crisis.

Manifestaciones de las distintas dimensiones 
de la crisis y su relación con América Latina

1. La crisis económica

La crisis económica tuvo su punta de iceberg en 2008 con 
el estallido de diversas burbujas financieras que, en rea-
lidad, surgieron como una manifestación de la sobrepro-
ducción de mercancías frente al mercado potencial que 
éstas hubiesen tenido. Por ejemplo, la llamada burbuja 
inmobiliaria, al no encontrar compradores en Estados Uni-
dos, requirió que se entreguen préstamos de alto riesgos 
a familias de clase media o pobres que no tenían ingresos 
suficientes para cancelarlos. Esto condujo a la quiebra de 
bancos que, a su vez, no lograban pagar a instituciones fi-
nancieras superiores que garantizaban esos “créditos ba-
sura” mediante la creación de un negocio de seguros que 
garantizaban otros seguros por sobre los intereses y que 
finalmente llevaban también a la quiebra. Los Estados co-
rrieron al salvataje bancario y, sólo en Europa, en los pri-
meros años les entregaron una cantidad superior a la nece-
saria para garantizar 270 años sin hambre en el mundo.[3]

Esto último es importante comprenderlo cuando, en 
América Latina, algunos gobiernos se han planteado la 
recuperación del Estado en el marco de una reconstruc-
ción institucional (que que en determinados casos entra 
en las propuestas de neo-institucionalismo que habrían 
realizado incluso instancias como el Banco Mundial), jun-
to a medidas de carácter social y reforzamiento del na-
cionalismo, pero que en lo fundamental modernizan el 
capitalismo con la exacerbación de actividades extracti-
vistas que mantienen el encadenamiento de nuestros paí-
ses al mercado internacional y al modelo de acumulación.

Si no hay el sujeto social, que de ninguna manera es un in-
dividuo por importante que éste sea, sino una colectividad 
actuante en dirección a transformaciones profundas, la 
crisis dará paso a un proceso de recomposición del capital 
internacional, tal y como ha sucedido en momentos ante-
riores de la historia del sistema capitalista. De hecho, para 
que esto se produzca, hay que recordar que una necesidad 
es la destrucción de factores de producción y que para 
ello, las guerras han sido empleadas por los capitalistas.

Si hay una crisis, hay ganadores y perdedores. Lo eviden-
ciado hasta hoy en los países desarrollados que determi-
nan la economía mundial, confirma que los perdedores 
han sido los trabajadores y los pueblos, en una expresión 
de lucha de clases desde arriba. Pero el despojo de la ri-
queza social que se ha expresado en todas las medidas de 
ajuste estrictamente neoliberales planteadas en los países 
capitalistas desarrollados, se complementa con formas de 
despojo de los bienes comunes realizadas en los países 
dependientes principalmente por medio de una estrategia 
denominada extractivismo, la cual no presenta diferen-
cias en las distintas formas de políticas latinoamericanas.

Bertold Brech nos preguntaría “¿Quién es un criminal ma-
yor? ¿El que roba un banco el que lo fundó? (“La ópera de 
los 3 centavos”, 1928). Eduardo Galeano nos entrega “ Las 
venas abiertas de América Latina”. En estos y miles de tex-
tos más, se confirma la existencia de una verdadera lucha 
de clases que ha permitido que aquellas que son dominan
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casos, puede implicar, serias pérdidas de empleo 
y de salario. Cierto es que América Latina ha po-
dido enfrentar esta crisis de mejor manera que
otras, pero ello no implica que se ha desconectado o des-
acoplado de la dependencia frente a los mercados interna-
cionales y al modelo de acumulación mundial. No deben 
engañarnos las cifras de crecimiento económico de Amé-
rica Latina, porque éstas precisamente están vinculadas a 
los procesos de la economía mundial y, en gran medida, a 
su condición de ofertante materias primas cuyos altos pre-
cios en parte se deben al manejo especulativo en el mer-
cado. Si la crisis avanza, esos precios pueden rápidamente 
caer, tal y como sucedió tras la llamada crisis financiera de 
2008, cuando cayeron en un 55% en apenas seis meses, 
o como sucedió en agosto de 2011 mientras se negociaba 
el límite de la deuda pública Estados Unidos, cuando los 
precios cayeron cerca de un 15% en apenas dos meses.[4]

adjudicada al jefe indio Seattle, y
que, es necesario restituir la “simbiosis” entre la socie-
dad y la naturaleza de la cual nos hablará Carlos Marx.
Pero el modelo productivo tiene consecuencias más 
inmediatas en la contaminación ambiental que su-
fren nuestros pueblos y que afecta su salud y su futu-
ro, mientras otros buscarán hacer negocio de esa con-
taminación, originada principalmente por el afán de 
reducir costos de producción en las grandes empresas.
La ruptura del metabolismo con la naturaleza se expresa 
también en la llamada crisis de alimentos, en momen-
tos en los cuales la humanidad produce una cantidad 
de alimentos superiores a las necesidades de la pobla-
ción mundial, sin embargo de lo cual cerca de 1.000 
millones no cubren sus necesidades diarias de calorías 
y proteínas debido a que el impulso del afán de ganan-
cia conduce a preferir alimentar automóviles mediante 
agrocombustibles antes que alimentar a las personas.

Pero la sobreproducción y consecuente crisis se ha ex-
presado también a nivel de sectores industriales, con-
llevando fenómenos como el de la quiebra de la ciu-
dad de Detroit o las manifestaciones de una recesión 
mundial. Como parte de ello, más de mil 300 millones 
de personas viven bajo la línea de pobreza, con menos 
de un dólar al día, según datos de Naciones Unidas.
El escenario de recesión se plantea como una ame-
naza cercana por la desaceleración de la economía 
china, principal compradora de materias primas y so-
cio creciente de las economías latinoamericanas.
Precisamente, al mantenerse la mayoría de países de 
América Latina dentro del rol de proveedores de mate-
rias primas, realidad que en algunos casos supera dis-
cursos de cambio de matriz productiva, éstos paulati-
namente vivirán el efecto de una continua reducción 
en el consumo en los países desarrollados; en algunos

La caída de los porcentajes de inversión extranje-
ra directa, que antes de la crisis representó el 76% 
del crecimiento de flujos de capital, para llegar al 
43% en 2010[5], es también otro peso para gobier-
nos que pretenden que ese tipo de inversiones son 
las que sacarán de la pobreza a nuestros países.

2. Crisis ecológica

Otra expresión de la crisis ecológica, que se expresa, 
por un lado, en la crisis ambiental generada por activi-
dades humanas que provocan un cambio climático que 
a estas alturas tiene ya efectos irreversibles y que está 
ligada íntimamente con el modelo de producción y de 
consumo hegemónico a escala global. Cambio climático 
que obliga entonces a pensar en una civilización distin-
ta en la que se entienda que “somos parte de la trama 
de la vida” y no sus dueños, tal y como nos dice la carta
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violencia para garantizar ese despojo, en una ma-
nifestación más del sistema capitalista, que preci-
samente requirió en su surgimiento de una acu-
mulación originaria de capital para la cual fue un 
elemento sustancial la colonización de América Latina 
y el despojo territorial de sus habitantes originarios.
Desde el poder, es frecuente escuchar que los pueblos 
originarios de nuestra América también fueron extracti-
vistas porque usaron metales. Afirmación que solo busca 
confundir respecto a dos momentos históricos distintos 
y a la diferencia entre el extractivismo y el extraer lo es-
trictamente necesario. Precisamente, los pueblos origina-
rios y lo podrían hacer de manera similar gobiernos de 
nuevo tipo, extraían solo o necesario y para emplearlo 
sin relación con el consumismo y menos con mecanismos 
de acumulación de capitales propios de este sistema. Lo 
que obtenían tenía casi siempre solo valor de uso de tipo 
ceremonial, pero no era una mercancía expuesta al mer-
cado y mucho menos a uno de carácter internacional.

No se trata sólo de una lucha teórica y ética. Siendo és-
tas fundamentales, son insuficientes si no están inte-
gradas a una lucha económica y, principalmente a una 
lucha por el poder. Cualquier visión “civilizatoria” que 
pretenda desconocer la importancia de las culturas in-
dígenas, de los saberes populares y de las prácticas de 
resistencia diversas y múltiples que se dan en el campo 
y la ciudad, no harán sino repetir un pensamiento colo-
nizador hacia el interno de cada uno de los países y, con 
ello, impedir la construcción de una alternativa que con-
voque a la unidad de todos los sectores en resistencia.
Es en este terreno que en América Latina se está dando un 
debate particularmente importante con eco en distintas 
partes del mundo. Pero ninguna propuesta de los gobier-
nos que se autodefinen como progresistas al mismo tiem-
po que impulsan el extractivismo, rompe con los esquemas 
globales de acumulación y dominación geopolítica que 
nos somete a la posición de productores de materia prima.

De allí que la conexión entre agrocombustibles, agricul-
tura intensiva a gran escala que destruye a la produc-
ción familiar y campesina, utiliza de transgénicos con 
el agravante del alto consumo de agrotóxicos y la crisis 
alimentaria son evidencias de la forma capitalista de ge-
nerar acumulación en pocas manos, esquilmando al tra-
bajador y a la tierra, las dos fuentes de toda riqueza.[6]
De nada de eso se encuentran libres los pueblos latinoa-
mericanos, sino que cotidianamente nuestras sociedades 
reciben los impactos de esa forma de producir destruyen-
do la naturaleza. La forma más acentuada es la del extrac-
tivismo, que significa la extracción de grandes volúmenes 
de recursos naturales, destinados al mercado internacio-
nal con poca o ninguna transformación previa, facilitando 
la acumulación por medio de todos los mecanismos al al-
cance para mercantilizar la naturaleza y considerar sólo 
su valor de cambio, desechando el valor de uso y el valor 
de no uso de cada uno de los bienes naturales. Extractivis-
mo que responde a formas de despojo y de la necesaria

3. Crisis en la esfera de las ideas

Esta faceta de la crisis que tiene dos caras. La primera, la 
crisis del neoliberalismo y la necesidad de los capitalis-
tas de ajustar las tesis neoliberales al momento actual, 
para lograr una recomposición del capital y para superar 
la crisis del capitalismo dándole mayor tiempo de vida, 
incluso llegando a formas de barbarie que fuera nece-
sarias o impulsando algún tipo de neokeynesianismo.
La otra cara, está en la necesidad de que los sectores que 
resisten y se enfrentan al capitalismo, sea neoliberal o 
postneoliberal, ganen la hegemonía en el mundo de las 
ideas, planteando utopías y alternativas que posibiliten 
superar el capitalismo y construir una nueva sociedad.
Cuando hablamos de la emancipación, nuevamente hay 
que recordar también la problemática ideológica, ya 
que no habrá emancipación si no se logra terminar con 
la enajenación a la cual está sometida la mayoría como 
resultado de la separación artificial entre el trabajador 
y su producción y entre el ser humano y la naturaleza.
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El optimismo que mantienen algunos intelectuales de la región frente a estos gobiernos, no puede hacer-
nos perder de vista este hecho fundamental. Tampoco debe conducirnos a posturas que expresan un dog-
matismo primario al pretender que esos gobiernos no pueden ser criticados porque ello es favorecer a 
la derecha. Por el contrario, si esos gobiernos asumen políticas extractivistas, si permiten el ingreso de 
trasnacionales por encima de los intereses de las comunidades, si favorecen el uso de transgénicos y la fumi-
gación que envenena a miles y miles de pobladores, serán esos gobiernos los que estarán favoreciendo a la de-
recha y al poder económico y los pueblos tienen la necesidad vital y la obligación de confrontar esas políticas.
La crisis es, por supuesto un momento de confrontación. O socialismo o barbarie planteaba Rosa Luxem-
burgo como las únicas opciones. Y el socialismo, como el Ché y demás marxistas aclararían, no pue-
de separarse de su carácter de fase de transición hacia el comunismo. Maríategui, será muy recor-
dado por decirnos que en América Latina el socialismo será construcción heroica y que no puede ser 
calco ni copia. Esa es la magnitud del reto que espera a quienes luchan por la transformación y la emancipación.
NOTAS
________________________________________
[1] Ponencia presentada en la I ASAMBLEA del MOVIMIENTO PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS LATINO AMERICA, realizada en Cuenca, Ecuador 
del 7 al 11 de octubre de 2013.
[2] Isch, Edgar, 2012. El 1% que es menos que eso: la acumulación de la riqueza en muy pocas manos. Quincenario Opción 245, de 1 a 15 de 
octubre de 2012.
[3] Max-Neef, Manfred, 2011. El mundo en ruta de colisión. En: http://lalineadefuego.info/2011/12/17/el-mundo-en-ruta-de-colision-manfred-
max-neef/
[4] Munevar, 2011. Indice USB Bloomberg CMCI.
[5] Cepal, 2010. La inversión extranjera en América Latina 2010. Santiago de Chile
[6] Marx, Carlos. El Capital, tomo 1.
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La Pacha  Mama es nuestra sagrada Madre Tierra, es 
nuestra casa. Los  demás seres vivientes son nuestros 
parientes, por eso no podríamos crear nada que dañe o 
atente contra la naturaleza, de hacerlo  también, dañaría-
mos a todo ser viviente, incluídos nosotros mismos. Por 
eso, toda nuestra relación con el cosmos y la naturaleza es 
siempre de armonía, reciprocidad y convivencia. 

El mundo indígena se rige por cuatro principios 
fundamentales: 

El principio de la dualidad: en la naturaleza todo es  kari/
warmi,( hombre- mujer). la dualidad de las cosas consti-
tuye la base fundamental de la unidad en la diversidad 
natural y humana. 
Principio cosmológico: Toda forma de existencia  viene  de 
dos fuerzas cósmicas: Pachakamak o Pachatayta (Padre 
cosmos, energía o fuerza cósmica) y Pachamama (Madre 
tierra, energía o fuerza telúrica). 

Principio de vida comunitaria: La formación social, eco-
nómica y cultural de los pueblos indígenas tiene su base 
en el desarrollo de la vida comunitaria. El conocimiento 
ancestral, la vida espiritual, las prácticas, la cosmología 
y los valores culturales, son todos elementos propios del 
principio de la vida comunitaria. 

Nuestras ceremonias expresan  el tiempo de renovación, 
no solo de nuestras vidas, sino de la renovación del com-
promiso con la comunidad, la sociedad y con la madre tie-
rra, es oportundiad para mejorarnos y equilibrarnos con 
ella, de defenderla. Es la búsqueda de una nueva ética so-
cial alternativa a la del mercado  capitalista. 

 Sisa Pacari Bacacela
Ecuador

COSMOVISION  DE PUEBLOS ORIGINARIOS
 Y  TERRITORIO

En el AbyaYala  (continente en plena madurez/produc-
tividad) vivimos muchos pueblos con diferentes culturas 
y lenguas,  con diferentes modos de vida y de pensar. Los 
pueblos originarios desde sus orígenes,  han mantenido 
una observación constante del cosmos y de la naturaleza, 
cuyo resultado es el descubrimiento de sus fuerzas, ener-
gías y leyes. Por esta razón los pueblos indigenas somos 
cósmicos ante lo sagrado y telúricos en nuestra diaria con-
vivencia con nuestra madre tierra . Tenemos y demanda-
mos derechos, individuales y colectivos, como son las len-
guas, territorios y estructuras colectivas y comunitarias de 
organización

Nuestra filosofía incluye  prácticas habituales, normas, 
valores, creencias, estructuras epistemológicas, tiempo y 
espacio.  Tiene que ver con  sentimientos y emociones li-
gado estrechamente a la madre naturaleza, en un tiempo 
y espacio denominado PACHA.

El paradigma de acción y esencia comunitaria, tiene su  
principio filosófico de “SENTIMOS Y LUEGO PENSAMOS”, 
contrario al abstracto “Pienso y luego existo”. Como  par-
te de la energía sagrada: Sentimos, entramos en palpi-
tación con la naturaleza, no como un individuo aislado, 
sino como un todo y luego existimos.  Para comprender 
la esencia de la vida se debe comprender la concepción 
cosmogónica comunitaria. Muchas naciones indígena-ori-
ginarias  de todo el continente AbyaYala, tienen diversas 
formas de expresión cultural, sin embargo todas emerge-
mos  del mismo paradigma comunitario;concebimos la 
vida de forma comunitaria, no solamente de relación so-
cial sino de profunda analogía de vida con la Pachamama, 
unido a todo cuanto existe, física y espiritualmente, de un 
mundo en continuo movimiento. 

“Queremos volver a nuestro camino, a nuestro 
origen y queremos ser nuevamente  Qhapaj.  

Volver al equilibrio. ”
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vida: dejar de ser materialistas-consumistas. De ahí que 
es urgente descolonizar  las mentes, comprender, aceptar 
y enrumbarse en  las luchas y propuestas de los pueblos y 
nacionalidades: “Defender nuestras tierras y territorios es 
defender nuestras vidas, la existencia de nuestra cultura 
ancestral, por lo que lucharemos hasta que el Estado Na-
cional y/o Regional reconozca nuestros territorios tal cual 
nos corresponde y nos otorgue los títulos correspondien-
tes”. Las Nacionalidades y Pueblos Indígenas y demás sec-
tores sociales marginados, explotados y relegados a nive-
les de vida infrahumanas, y sometidos a sistemas crueles 
de explotación y opresión tenemos un solo camino para 
solucionar nuestros múltiples problemas, y es la lucha de-
cisiva por la liberación política, económica y la construc-
ción del Estado Plurinacional. Defender la tierra y la vida 
es el paradigma de la cultura de la vida para alcanzar el 
sumak kawsay. 

Este paradigma comunitario emerge como una respuesta 
ante lo antinatural de la expresión moderna de visión indi-
vidual, egoísta; entonces lo comunitario es una respuesta 
no solamente para viabilizar la solución de problemas so-
ciales internos, sino esencialmente de la vida del planeta. 
Las alternativas para  preservar la vida en el planeta tie-
nen que ser anticapitalistas.

Palomino Flores.  ALAI. 2010, p.  10-12.
Fernando Huanacuni. El saber de los pueblos  andinos, en Visión de 
los Andes, p. 5.

La  madre tierra  ya no puede soportar más “procesos de 
industrialización” ni “revoluciones  verdes” –ya no está en 
peligro solo nuestra vida, sino el equilibrio de todos los 
ecosistemas-. 

El paradigma del desarrollo-consumismo ha producido el  
calentamiento global, y nos  lleva a la autodestrucción de 
la vida en el planeta.El actual modelo depredador de so-
metimiento sistemático  de la naturaleza  a un crecimien-
to desmedido de acumulación de capitales  ya ha sobre-
pasado los límites de la capacidad de la Tierra  y ya no 
existe posibilidades de vida. Con el calentamiento global 
se está  reduciendo la diversidad genética, devastando 
bosques tropicales, sobre explotando los mares, contami-
nando las aguas. Todo esto llevará a guerras por el control 
de bienes.   

Cualquier preocupación de las grandes potencias son  solo  
“parches” al modelo capitalista. El mundo occidental y su 
pensamiento en crisis han perdido el equilibrio y relación 
con la naturaleza y su espiritualidad.  A pretexto de defen-
der los derechos de la ciudadanía y de la naturaleza, hoy 
se lanzan campanas para promover políticas de preocupa-
ción ambiental, que son nuevas formas de imperialismo 
verde que niegan a los países, comunidades y pueblos el 
derecho a controlar y administrar sus propios recursos.
 
Para solucionar los problemas globales se necesitan cam-
bios estructurales  globales, un  cambio en la visión de la
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madre se suicidaba ante sus hijos, antes de irse a la es-
cuela, por el temor de que los grupos armados se los lle-
varan y no querer vivir para verlo. Se disparó. Todas ellas 
cerca del conflicto armado colombiano, en comunidades 
donde el tejido social ha sido mermado hasta situacio-
nes límites, donde el miedo se ha incrementado ante una 
extremada violencia que, sin embargo, se visualiza como 
normal. 

Cerca de ahí, pero ya en comunidades que viven bajo la 
influencia de la actividad petrolera y, por tanto, en medio 
de la contaminación, una joven de 16 años, se inyectaba 
Gramoxone en las venas. Agonizó 10 días en un hospital 
de Quito antes de morir. En la comunidad vecina, tres mu-
jeres se quitaron la vida el año anterior ingiriendo pesti-
cidas ante el maltrato de sus parejas. La pobreza, creada 
como recurso de dominación, ha espantado a millares de 
familias cuyos sueños dejaron de soñarse. 

En 10 comunidades indígenas de Napo asociadas a la pro-
ducción de monocultivo de naranjilla, en los últimos 10 
años se han suicidado 76 jóvenes. Los dos últimos hace 
apenas unas semanas, pero los intentos que no tuvieron 
éxito superan el centenar. Muchos de ellos dejaron hijos/
as con traumas que no son atendidos.

Adolfo Maldonado
Médico, coordinador de la Clínica Ambiental, presenta un 
trabajo de elaboración colectiva desarrollado en las Clíni-
cas durante 2012 y 2013.

Nos han acusado a los ecologistas de ser “profetas” de 
un futuro y potencial desastre y, por tanto, de aplicar el 
miedo como recurso para la reacción. Sin embargo no 
vengo a hablarles de futuros, sino de un presente real, e 
incluso de pasados, que vinieron para querer quedarse; 
tampoco les voy a hablar de la magnitud del desastre sino 
de la manera que nos estamos construyendo, en diversos 
lugares de la Amazonía ecuatoriana, para salir de él, para 
recuperar la alegría, para construir la esperanza y volver 
a hablar de utopías, en este caso sí concretas y tan reales 
como nos propongamos y seamos capaces de soñar. 

Antecedentes

En el 2010, en un recorrido por comunidades de frontera 
entre Ecuador y Colombia, una niña de 7 años nos comu-
nicaba que cuando tuviera 9 se iba a suicidar, porque con 
los 7 que tenía no estaba segura de conseguirlo. En otro 
recinto cercano, a dos niñas, una de 11 años y otra de 
13, las encontraron colgando de sus cuellos, a tiempo aún 
para salvarles la vida. En una tercera comunidad una

UN SISTEMA DE REPARACIÓN INTEGRAL COMUNITARIA ALTERNATIVA 
DESDE LA CLÍNICA AMBIENTAL 

Adolfo Maldonado (España) residente en Ecuador mostró el tema: Clínica 
Ambiental, reparación y salud. Una metodología científica para descubrir y 
accionar desde la investigación-acción, en conflictos que agreden a la natu-
raleza y sus derechos, por ende a los seres humanos más débiles, aquellos 
que deben recuperar la esperanza, la voz, la alegría, el amor, la belleza de sus 
lugares. Varios de sus trabajos se pueden admirar en la siguiente dirección: 
http://www.clinicambiental.org/ 
Investigaciones, informes, videos, libros, intervenciones en Ecuador, dan 
cuenta de la seriedad y la rigurosidad científica de la Clínica Ambiental, es 
un sitio que no pueden dejar de visitar quienes se interesan por la salud del 
planeta.

Patricio Matute

CLÍNICA AMBIENTAL, REPARACIÓN Y SALUD, 
ADOLFO MALDONADO



28

Desde esta perspectiva y con esta estrategia, se han rea-
lizado estudios comunitarios que nos han permitido co-
nocer las cadenas de agresión a las comunidades; como 
cuando en Pimampiro-Loma de Tigre se pudo apreciar cla-
ramente cómo tras las causas de enfermedades había una 
clara multiexposición a la pobreza, a la violencia, a la tris-
teza y al miedo; pero también detrás de éstas  estaba la 
construcción de privilegios para unos pocos que estaban 
en el origen del despojo por libre disposición de los recur-
sos y de la destrucción del tejido social y, paralelamente, 
de la autoestima, de la solidaridad y de aquellos valores 
y principios que habían dado cohesión comunitaria. Final-
mente permitió descubrir que esos privilegios otorgados 
por las empresas petroleras generaron condiciones de 
empobrecimiento y autoagresión en busca de una mayor 
productividad de la tierra, perdida por los procesos de es-
terilización de la misma. Pero lo que quedó claro es que 
todo este proceso iniciaba con la imposición de políticas 
extractivistas que durante décadas, y hasta hoy, han prio-
rizado la actividad industrial a las políticas de garantía de 
derechos y que en muchos casos la presencia estatal era 
únicamente la militar desplegada en las zonas para asegu-
rar la explotación.

Hemos realizado estudios sobre los impactos de activida-
des como la minería, tanto artesanal como a gran esca-
la, de las aspersiones aéreas del Plan Colombia o de los 
impactos culturales a pueblos indígenas por la actividad 
petrolera o las agresiones por el uso de pesticidas en mo-
nocultivos. Estas investigaciones se han publicado en li-
bros de la serie Ciencia con Conciencia y se han elaborado 
guías metodológicas para el diagnóstico psicológico en 
niños/as y jóvenes. 

Se ha impulsado que las fincas de los campesinos desarro-
llen sus trabajos e inicien experiencias donde se recupe-
ren los suelos y se inicien procesos de reparación. Se ha 
impulsado la construcción de biodigestores, las huertas 
soberanas, los intercambios, ferias de semillas y  festivales
de comidas típicas. También las publicaciones de las Aler-
tas Naranjas que permiten abordar soluciones a los sue-
los.

Paralelamente se han impulsado actividades de alegre-
mia que han consistido en festivales culturales en comu-
nidades de frontera con inclusión de diferentes escuelas. 
Festivales de cine coordinados con Chulpicine, institución 
que facilita toda la programación de los festivales que año 
tras año organiza para niños/as y jóvenes. Se han realiza-
do murales de historia que intentan recoger problemáti-
cas comunitarias y expresarlas en murales en las comuni-
dades.

Después de realizar esta labor durante 5 años decidimos 
hacer una evaluación de nuestro trabajo y, a base de tarje-
tas, fuimos construyendo lo que quedó como ‘propuesta 
Huipala’, un sistema de Reparación Integral Comunitaria 
Alterativa.

Hace 25 años el teólogo de la liberación peruano Gustavo 
Gutiérrez, se preguntaba cuál podría ser el destino de un 
país, si los niños/as que tenían como horizonte de futuro 
los 5 años escasos a los que obligadamente morían, pu-
dieran superar esa barrera y ayudar en la construcción del 
mismo. ¿Qué ha ocurrido para que dos décadas después 
esos niños/as, pasados los 5 años, quieran morir volunta-
riamente y se esfuercen en ello? 

En Ecuador en los últimos 10 años se han suicidado 8.688 
personas, según diferentes cifras oficiales, la mayoría jó-
venes, sobre todo mujeres y con más frecuencia en am-
bientes rurales. Sin embargo el subregistro es importante, 
se calcula que por cada suicidio consumado hay otros 4 
que no han sido registrados y 20 personas que lo han in-
tentado, lo que vuelve esa cifra en enorme (casi 700 mil 
personas en 10 años que pensaron en quitarse la vida o 
lo intentaron) no solo por los números,  sino por la pro-
funda y extrema tristeza que arrastra. Por eso podríamos 
preguntarnos ¿Cuál es la energía-alegría que ronda en las 
comunidades campesinas e indígenas, cuando sus miem-
bros desean apagar la luz de sus vidas? ¿Y la de aquellas 
en las que ya no quieren dar más a luz? 

La Clínica Ambiental surgió en el año 2008, dos años des-
pués de un trabajo de investigación de Acción Ecológica 
en la frontera, en el que se encontró cómo la población 
infantil estaba sufriendo de los impactos de las aspersio-
nes y de la violencia social, una violencia que había entra-
do al interior de la familia desde una sociedad que vivía 
el conflicto de las agresiones con Colombia. Los dibujos 
de los niños/as de entonces mostraban, en su tránsito del 
color al blanco y negro paralelo en su camino de la alegría 
a la tristeza, no sólo una pérdida en el interés por ver, oír 
y hablar, sino también una limitación en la descripción de 
los detalles que caracterizaban sus primeros dibujos. La 
violencia, sufrida en sus cuerpos, ha impedido que desa-
rrollen las cualidades de creación que el arte requiere.

Las reacciones

Para enfrentar esta situación desde la Clínica Ambiental 
se planteó la necesidad de pasar de una situación en la 
que se expropia la palabra y el poder de decisión -no solo 
a nivel nacional, con supuestas excusas de representativi-
dad, sino también a nivel provincial, comunitario y hasta 
en la familia- a una propuesta de diálogo de saberes entre 
lo académico y lo popular. Por ello planteamos tres esca-
lones de intervención que denominamos: 
1) ¡Abre los ojos! que implica hacer estudios que 
permitan, junto con los afectados, conocer más sobre los 
problemas que a la gente le golpea;
2) ¡Actúa! que busca que la población afectada in-
tervenga sobre su situación para cambiarla; 
3) ¡Alégrate! pretendiendo que todo cambio y trans-
formación tenga el asidero de la alegría como pilar funda-
mental, para que pueda sostenerse.
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 (FDH), el cual es potencialmente letal.
 Los experimentos tienen previsto iniciarse el 15 de febre-
ro en Nuevo Chorrillo, en el distrito de Arraiján. Dichos 
experimentos han sido aprobados por el Ministerio de Sa-
lud, pero no se ha informado al público sobre sus aspectos 
negativos apropiadamente.
“Antes de comenzar los experimentos, se debe solicitar 
el consentimiento plenamente informado de la población 
de Panamá”, declaró la Dra. Helen Wallace, directora de 
GeneWatch UK, “Esto significa que la empresa no debe 
ocultar los riesgos. La población tiene derecho a debatir 
sobre los pros y los contras de estos experimentos y ex-
presar su opinión”.
 Los mosquitos transgénicos de Oxitec Aedes aegypti han 
sido programados genéticamente para morir en fase lar-
val. Se crían en laboratorios en presencia de un antídoto 
contra el mecanismo genético que les causa la muerte (un 
antibiótico de uso común, la tetraciclina). Posteriormen-
te, un gran número de machos se libera en el medio am-
biente (millones en el caso de la liberación experimental; 
miles de millones en la comercial), de forma que supe-
ren en número a la población de machos silvestres y se 
crucen con las hembras silvestres. Dado que la mayoría 
de las crías mueren antes de alcanzar la edad adulta, esta 
técnica tiene por objeto reducir la población silvestre de 
mosquitos Aedes aegypti, que transmiten la enfermedad 
tropical del dengue.
 Oxitec llevó a cabo sus primeras liberaciones experimen-
tales de mosquitos transgénicos en las Islas Caimán en 
2009-10, y posteriormente en un experimento a menor 
escala en Malasia en 2010-11. Ambos países han parali-
zado las liberaciones. En febrero de 2011 se iniciaron en 
Brasil experimentos a mayor escala, que todavía no han 
concluido. Pese a que Oxitec ha anunciado reiteradamen-
te su éxito en la prensa, hasta la fecha no se han publicado 
resultados de los experimentos de Brasil en ninguna re-
vista científica (2). El impacto en la epidemia del dengue 
no se ha medido ni divulgado. Se ha propuesto realizar 
experimentos en EE.UU. (Cayos de Florida), pero estos no 
han sido aprobados aún por la FDA.
 “Los mosquitos Aedes aegypti forman parte de un com-
plejo sistema que incluye a otras especies de mosquitos, 
los virus que portan, y los humanos a los que pican”, afir-
mó la Dra. Wallace, “La población local debe ser conscien-
te de que la liberación de un gran número de mosquitos 
transgénicos puede suponer un riesgo para la salud y el 
medio ambiente. 

MOSQUITOS TRANSGÉNICOS PARA 
EL CONTROL DE DENGUE: 

¿PEOR LA CURA QUE LA ENFERMEDAD? 
HELLEN WALLACE Y CAMILO RODRÍGUEZ

Una intensa agenda latinoamericana tuvo el director de 
Innovación de la Facultad de Ingeniería de la UDD, Camilo 
Rodríguez-Beltrán. Su primera parada fue en el II Semina-
rio Taller Internacional Recuperar la Salud de los Ecosiste-
mas para Contener la Resistencia Bacteriana,  organizada 
por la Universidad de Cuenca y el Movimiento de Salud 
para los Pueblos de Ecuador. El objetivo de la presenta-
ción fue dar cuenta de su investigación relacionada con 
los riesgos de mosquitos transgénicos, cuyo fin es reducir 
las colonias de este insecto y disminuir la enfermedad del 
dengue.
“Para los médicos que asistieron fue la primera vez que 
escucharon esta solución del problema del dengue y es 
importante que participen en el debate”, afirmó el pro-
fesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del 
Desarrollo.
En este contexto, el académico habló sobre insectos ge-
néticamente modificados y las tendencias globales de 
ingeniería genética, sus desarrollos y aplicaciones tecno-
lógicas.  “Se están creando muchos de estos tipos de in-
sectos para combatir pestes que afectan a la agricultura. 
También se trabaja en vacunas y virus genéticamente mo-
dificados”, explicó Rodríguez-Beltrán.
Por otra parte, el profesor agregó que en la actualidad “se 
está experimentando con una mezcla de biotecnología, 
biología sintética y nanotecnología. La idea es crear ele-
mentos pequeños donde se modifican genes o se crean 
sintéticamente. Es así como se generan algunos tipos de 
bacterias para descontaminación que poseen las funcio-
nes que uno determina. Aquí surge un debate ético y se 
cuestiona qué pasa con el equilibrio ecológico”.
Artículo original disponible en: http://ingenieria.udd.cl/
noticias/2013/11/profesor-de-ingenieria-udd-expone-so-
bre-ingenieria-genetica-en-ecuador-y-brasil/
Según la Dra. Helen Wallace, Directora de Greenwatch, 
GeneWatch UK ha advertido de que la liberación de millo-
nes de mosquitos transgénicos producidos por la empre-
sa británica Oxitec no debe efectuarse en Panamá hasta 
que la población haya sido debidamente informada de 
los riesgos. GeneWatch también difundió un proyecto de 
evaluación de riesgos presentado por Oxitec al Departa-
mento de Agricultura de los EE.UU. en 2011, inédito hasta 
la fecha, donde la propia empresa admite la existencia de 
ciertos riesgos (1). Entre ellos está el riesgo de que se in-
troduzcan en la zona mosquitos tigre (Aedes albopictus), 
una especie más invasiva, y de que se produzca un au-
mento del número de casos de dengue hemorrágico 
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liberación de 200 hembras picadoras transgénicas por 
cada millón de machos, lo que significa que habrá perso-
nas que reciban inevitablemente una picadura. La produc-
ción actual de mosquitos transgénicos de Oxitec en Brasil 
es de 4 millones por semana. En las Islas Caimán, la clasifi-
cación mecánica resultó menos eficaz, por lo que las cifras 
son de unos 5.000 mosquitos hembra picadores por cada 
millón de machos.

4. Supervivencia y propagación de los mosquitos transgé-
nicos. En el laboratorio, el 3% de las crías de los mosquitos 
transgénicos de Oxitec sobreviven hasta la edad adulta, 
incluso en ausencia del antídoto de tetraciclina. Este por-
centaje podría aumentar con el desarrollo gradual de re-
sistencia contra el mecanismo genético que les causa la 
muerte. Cuando se alimentó a los mosquitos transgénicos 
con comida de gato elaborada con pollos criados indus-
trialmente, que contiene el antibiótico tetraciclina, la tasa 
de supervivencia aumentó al 18% (8). Varios estudios han 
revelado que los mosquitos Aedes aegypti pueden repro-
ducirse en fosas sépticas con altos niveles de contamina-
ción con antibióticos como la tetraciclina. También viven 
con frecuencia en zonas donde los desechos de comida 
rápida suelen contener carne contaminada con dicho an-
tibiótico. El aumento de la tasa de supervivencia reduciría 
con el tiempo la efectividad de cualquier efecto de erra-
dicación de la población, aumentaría el número de hem-
bras picadoras transgénicas y podría favorecer el estable-
cimiento de los mosquitos transgénicos en la naturaleza.

También es necesario saber quién asumirá la responsabi-
lidad si algo sale mal: ¿En caso de problemas, Oxitec dará 
la cara o se lavará las manos?”
En su advertencia, GeneWatch UK hizo hincapié en los 
riesgos que deben tenerse en cuenta y de los que debe 
informarse a la población local (3). Algunos de estos ries-
gos se recogen en un proyecto de evaluación de riesgos 
presentado por Oxitec al USDA, que GeneWatch también 
ha difundido a través de internet (1).
 Los principales problemas son:

1. Impacto en las poblaciones de mosquitos. Oxitec no ha 
evaluado la posibilidad de que el número de mosquitos 
en las zonas cercanas al emplazamiento de las pruebas 
aumente como consecuencia de los experimentos, ni ha 
considerado el grave riesgo de que otra especie de mos-
quito transmisor del dengue, el Aedes albopictus (mos-
quito tigre asiático), aumente con la disminución del Ae-
des aegypti. Investigadores de la Universidad de Panamá 
han descrito al Aedes albopictus como más peligroso que 
el Aedes aegypti, y se le considera una especie más in-
vasiva que podría ser difícil de combatir si se introduce 
en la zona (4). En su proyecto de evaluación de riesgos 
presentado a las autoridades en EE.UU., Oxitec afirma (5): 
“No está claro hasta qué punto el Ae. albopictus podría 
expandirse a las zonas actualmente dominadas por el Ae. 
aegypti, ni si lo haría, pero parece lógico esperar cierto 
grado de expansión si no se toman medidas compensa-
torias”.

2. Impacto en la fiebre del dengue. Oxitec no ha publi-
cado pruebas de que la erradicación de la población de 
mosquitos Aedes aegypti de la zona en cuestión reduzca 
realmente la incidencia o gravedad de la fiebre del den-
gue o de la forma más grave de la enfermedad, la fiebre 
dengue hemorrágica (FDH). En el proyecto de evaluación 
de riesgos que presentó a las autoridades en EE.UU. Oxi-
tec (6) afirma: “Existe la hipótesis de que en los países con 
altas tasas de transmisión, reducir la transmisión podría 
aumentar la frecuencia de la fiebre dengue hemorrági-
ca (FDH), pese a disminuir la incidencia de la fiebre del 
dengue”. Seguidamente, Oxitec desestima esta alegación 
afirmando (sin pruebas) que la reducción de la transmi-
sión estará muy por debajo del nivel necesario y señalan-
do que esto no es motivo de preocupación en los EE.UU. 
(donde la fiebre del dengue no es endémica). Sin embar-
go, este riesgo es de gran relevancia en Panamá.

3.  Liberación de hembras picadoras. Oxitec ha publicado 
recientemente cifras sobre el número de hembras pica-
doras de los mosquitos transgénicos que son liberadas 
involuntariamente (7). Si los datos son correctos, esto su-
pondría la
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por lo que deben tenerse en cuenta las consecuencias 
de la posible introducción de dichos rasgos. Existen cua-
tro tipos diferentes del virus del dengue, y su impacto en 
la salud humana podría aumentar si la cepa introducida 
transmite algunos tipos más fácilmente que las especies 
silvestres presentes en la zona. Los mosquitos Aedes ae-
gypti transmiten además otros virus, como la fiebre ama-
rilla, y el impacto de la nueva cepa en su transmisión debe 
también considerarse.

 (1) Proyecto de evaluación medioambiental de Oxitec. Febrero de 2011. http://www.genewatch.org/uploads/f03c6d66a9b-
354535738483c1c3d49e4/Environmental_Assessment.pdf
(2) Oxitec afirma con frecuencia que sus experimentos han conseguido erradicar con éxito la población salvaje de mosquitos Ae-
des aegypti, pero solo ha publicado en la literatura científica los resultados de un ensayo de erradicación de la población (en las 
Islas Caimán). Estos ensayos no tuvieron éxito hasta que Oxitec aumentó significativamente el número de mosquitos transgénicos 
liberados y distribuyó además larvas de mosquitos transgénicos a intervalos regulares por la zona del ensayo. En Brasil, los experi-
mentos de Oxitec en Itaberaba, Juazeiro, requirieron liberar 54 mosquitos transgénicos por cada mosquito silvestre, lo cual apunta 
a que la tecnología no es efectiva. Los experimentos más recientes en Mandacaru tuvieron lugar solo durante la estación seca, 
época en que la presencia de mosquitos es muy baja.
(3)  Mosquitos Genéticamente Modificados: Preocupaciones Actuales. Por Helen Wallace. 2013. TWN Serie en Biotecnología y 
Bioseguridad 15. http://www.twnside.org.sg/title2/biosafety/pdf/bio15-spanish.pdf
(4) www.panamaamerica.com.pa/notas/1103790-mosquito-aedes-albopictus-es-mas-peligroso-que-el-aegypti
(5)Página 25 de la Ref. (1).
(6)Página 72 de la Ref. (1).
(7) http://www.jove.com/video/3579/mass-production-genetically-modified-aedes-aegypti-for-field-releases Señala que el pro-
medio de contaminación por hembras es del 0,02%.
(8)  En un principio, Oxitec ocultó esta información (véase: http://www.genewatch.org/article.shtml?als[cid]=492860&als[itemi
d]=569476) pero posteriormente reconoció una tasa de supervivencia del 18% en larvas alimentadas con comida de gato en un 
artículo publicado: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3653897/. La empresa aún sostiene que el Aedes aegypti no 
encontrará cantidades suficientes de tetraciclina en el medio ambiente, a pesar de la amplia presencia de pollos criados industrial-
mente y de que el Aedes aegypti también se reproduce en fosas sépticas donde suele haber altos niveles de antibióticos.
Documento disponible en: http://snlibretransgenicos.blogspot.com/2014_01_01_archive.html

 5. Transferencia de otros rasgos a los mosquitos silves-
tres. Cuando los mosquitos transgénicos de Oxitec se 
crucen con mosquitos silvestres, algunos de sus ras-
gos genéticos se transmitirán a la población local de 
mosquitos silvestres.  En cada zona existen diferentes 
cepas de la misma especie, y algunas cepas son más 
resistentes a los insecticidas o mayores transmisoras 
de la enfermedad. Los mosquitos transgénicos de Oxi-
tec no se han desarrollado a partir de una cepa nativa, 
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Todo es una red de relaciones.
La Sabiduría Ancestral y la Ciencia nos están diciendo que 
todos somos uno, que todos nos relacionamos entre to-
dos y con el todo.  

A la luz de las constataciones de la Ciencia y de la Sabi-
duría de las Culturas Ancestrales, debemos concebir una 
sola Salud.

Por lo tanto, ya no debemos hablar más de salud humana 
y de salud ambiental por separado. Así como tampoco de-
bemos hablar de salud de madres, de niños, de mujeres, 
de adultos mayores, de manera aislada.

Paradigmas Científicos
El Paradigma de la Ciencia, que nos enseña a analizar por 
partes y que entiende el mundo como una sumatoria de 
objetos aislados y con una lógica mecanicista, está siendo 
cuestionado desde los albores del siglo pasado. 

Einstein, Bohr y Heisenberg, entre otros físicos, estudian-
do los fenómenos subatómicos, fueron constatando que 
el universo material es un todo indivisible en vez de obje-
tos independientes. El universo es una red de relaciones, 
que incluye al observador humano, en vez de funcionar 
como una máquina.  (1)

“En el nuevo paradigma, se invierte la relación entre las 
partes y el todo. Las propiedades de las partes sólo pue-
den comprenderse a partir de la dinámica del todo. En 
última instancia no existen las partes.  Lo que llamamos 
una parte es simplemente una configuración en una red 
indivisible de relaciones”, afirma Fritjof Capra, físico cuán-
tico que hace décadas postula el cambio del paradigma 
científico. (2)

La filosofía hace su aporte a esta visión de un Mundo en el 
que todos estamos relacionados. Arne Naess, filósofo no-
ruego, fundó en los años 70,  la Escuela “Ecología Profun-
da” que plantea cuestiones cada vez más profundas, pro-
poniéndose descender hasta las raíces de la civilización 
hegemónica. Para la Ecología Profunda nada está separa-
do del entorno natural. El mundo se concibe como una 
red de fenómenos interconectados e interdependientes.

Todos los seres vivos tienen valor intrínseco.  Los seres 
humanos somos una hebra más en la trama de la vida.  Se 
trata de una percepción espiritual que hace que “no me 
salga” agredir a ninguna forma de vida.

Julio Monsalvo
Jefe Programa Salud Comu-

nitaria
Ministerio de la Comunidad

Formosa, Argentina

SALUD HUMANA Y SALUD DE LA NATURALEZA, 
UNA SOLA SALUD 

Paradigmas Culturales
Y aquí tenemos que detenernos y tomar consciencia que 
tras el paradigma  científico se halla el Paradigma Cultural, 
ya que todo paradigma científico se genera de una cultu-
ra.

El Paradigma de esta cultura occidental, es llamado Para-
digma Antropocéntrico, por tener como centro de todo al 
mismo ser humano. Sería más apropiado llamarlo “Andro-
céntrico”,  por su fuerte sello patriarcal.

Este Paradigma se expandió e impuso su propio modelo 
civilizatorio, de una manera tan violenta como nunca se 
ha dado en la historia de la humanidad. 
Un modelo civilizatorio que lo podríamos definir con las 
tres “ex”: explotación, exclusión y extinción, ya que ha de-
mostrado su gran capacidad de generar no-salud.

En tanto el Nuevo Paradigma de la Ciencia, en donde no 
existen las partes y todos somos una hebra más en la tra-
ma de la vida, se abraza con las sabidurías ancestrales de 
las culturas que han resistido y resisten sintiéndose perte-
necientes a la Naturaleza.

Pensamiento Sistémico

Nuestra Casa Grande, nuestro Planeta es un ecosistema. 
Todos pertenecemos a la Madre Tierra, a la Pachamama.
En el Planeta existen millones de ecosistemas locales. 
Nuestro Ecosistema Local es el hogar donde amamos, tra-
bajamos, jugamos, estudiamos, cada una y cada uno con 
su singularidad. 

Es también el escenario en donde se nos ofrece el privile-
gio de ser protagonistas de una Nueva Historia, una Nue-
va Historia con Alegremia. (3)

La salud del ecosistema local incluye la salud de todos y 
cada uno de sus componentes: suelo, aire, agua, flora, 
fauna y por supuesto la salud de la población humana. 
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Notas
(1) Capra, Fritjof; Sabiduría Insólita;  Troquel; Buenos Aires; 1991; pág.15
(2) Capra, Fritjof y Steindl-Rast David; Pertenecer al Universo, Planeta, Buenos Aires, 1993; Pág, 16
(3)  “Alegremia”, neologismo que significa literalmente “alegría en la sangre”.  Se encuentran  conceptos y experiencias en el libro “Salud 
de los Ecosistemas,  desde el sentimiento de ser Naturaleza con Esperanza y Alegremia”;  Payán Sandra y Monsalvo Julio; Colección Altaalegremia 
Nro. 2, Formosa, 2009 y en la página www.altaalegremia.com.ar El libro citado puede verse y bajarse del sitio http://www.altaalegremia.com.ar/
contenidos/Salud_de_los_Ecosistemas.html
(4) Monsalvo, Julio; Saludables vivencias, Colección Altaalegremia Nro. 1, Formosa, 2009, pág. 25. Se puede descargar del sitio http://
www.altaalegremia.com.ar/contenidos/libro_saludables_vivencias.html 
(5) Monsalvo, Julio; op. Citada, 2009, pág.58
(6) Payán, Sandra Isabel; para pensarNOS, para verNOS, para encontrarNOS; Cuadernos para la Emancipación, Salud y Educación; Septiem-
bre 2007; Pág. 19 También en http://www.altaalegremia.com.ar/contenidos/Reflexiones_sobre_Paradigmas_concepciones_Salud.html

Me estremezco en este momento revivenciando el instan-
te en que Aylene nos expresa: “No sé de dónde salió el 
dicho ‘pienso luego existo’.... No nos gusta.... Comparto lo 
que dice mi Pueblo: Pertenezco por lo tanto soy”. 
(5)
Me emociona revivenciar estas vivencias que me hicieron 
tomar consciencia que Soy Naturaleza… Lo mejor que me 
ha pasado en la vida.

Sentido de pertenencia: Nueva Civilización.

Este sentido de pertenencia es el valor esencial de la Cul-
tura de la Vida, del Paradigma Cultural Biocéntrico.  
Volver a sentirnos Naturaleza genera otra visión de la vida, 
otra ética.  Otras pautas de consumo y de producción. So-
mos vida dentro de la Vida.  (6)

Del sentido de pertenencia emerge la Nueva Civilización, 
en la cual todo confluye para vivir la vida saludablemente. 
Vivir saludablemente la vida personal, familiar, comunita-
ria, de la humanidad, de toda forma de vida, del Planeta, 
del Cosmos. 

La Salud es una sola, la salud de todos relacionados entre 
todos y con el Todo.
Pertenecer o no pertenecer… ¡esa es la cuestión!

La Salud del Ecosistema es la salud de las relaciones de 
cada singularidad entre ellas y de cada una de ellas con 
el Todo. No se trata de una sumatoria de salud de singu-
laridades. 

Todo lo que hacemos en el ecosistema local, sea por la 
salud o por la no-salud, lo hacemos por la salud o por la 
no-salud del Planeta todo.

¡Somos Naturaleza!

Mi gratitud a todas las personas pertenecientes a los Pue-
blo Originarios y a las comunidades campesinas criollas, 
especialmente sus mujeres, que he conocido primera-
mente en mi norte argentino y luego también en otras la-
titudes y continentes, porque me enseñaron a compene-
trarme con sus valores, respetuosos de la Vida y de toda 
forma de vida y así recuperar el sentido de pertenencia a 
la Naturaleza. 

Es esperanzador la emergencia de los sentires de perte-
nencia como lo vivencié al escucharla a Doña Santa, sa-
bia anciana de Fortín Olmos, en el Chaco Santafesino. De 
sus expresiones afloraba el sentido de pertenencia. Entre 
otras cosas nos decía con sencillez y convicción impactan-
te:

En primer lugar no es cosa de agarrar una planta así no 
más y arrancarla. No.    Las plantas son seres vivos que 
hizo Dios al igual que a mí y a todos nosotros. Son mis 
hermanas. Tenemos que tratarlas bien, hablarles, pedir-
les permiso si vamos a tomar algo de ellas para curar a 
alguien. (4)
Recordar es volver a pasar por el corazón.  Uno de los re-
cuerdos más fuertes que vuelta a vuelta pasa por mi co-
razón es cuando Aylene Watene se hace presente en la 
Primera Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos, allá 
en Bangladesh, a finales de 2000.

La veo con dignidad, llevando su bandera roja, blanca y 
negra como representante del Pueblo Maorí, el Pueblo 
Originario de Aotearoa.
“Tierra de la larga nube blanca” es el poético significado 
de Aotearoa en su idioma. El invasor impuso a esa Tierra 
el nombre de Nueva Zelanda.
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VIVENCIAS, HISTORIAS Y TESTIMONIOS 
DESDE EL MSP-LA

Rumbo a la 
Compartimos experiencias muy interesantes en esta perspectiva de 
construir el Movimiento para la Salud de los Pueblos, mirando un cam-
bio importante en la salud, rumbo a la salud que queremos, aquí com-
partimos algunos elementos que se pueden juntar, que son fundamen-
tales en esta construcción: 
El primero, es el elemento de la sabiduría popular, esto fue muy claro,  
es fundamental el conocimiento que viene de las vivencias de cada uno, 
de cada comunidad, que viene de la vida,  y que genera un conocimien-
to que es fruto de la práctica, de lo cotidiano, esto se tiene que respetar 
mucho porque va mas allá de la teoría, mas allá del conocimiento teó-
rico, el conocimiento práctico de la sabiduría popular, que se constru-
ye cada día, este conocimiento es muy importante en la construcción 
y transformación que queremos, rumbo a la salud que queremos. Un 
segundo elemento es la diversidad y  en esa diversidad tenemos que 
construir el MSP-LA. Un tercer elemento es la visión integral de salud 
que no es simplemente la salud del cuerpo, o la salud física, o la au-
sencia de enfermedad, es un concepto mucho más amplio, que se trata 
de la salud de la naturaleza, la salud del ser humano que es parte de la 
naturaleza. Camila Giugliani

Brasil

salud 
que 
queremos

SentirNOS 
Naturaleza
Marcela Bobato
Argentina

Coexisten dos modelos de salud, el modelo antropocéntri-
co, patriarcal, reduccionista, y el modelo biocentrico que es 
el que profundizamos desde el movimiento, que  es holístico, 
ecológico, sistémico, complejo y es el que en nuestras comuni-
dades está presente, esto implica la organización popular para 
la defensa de la vida, el rescate del saber popular, la defensa 
del ambiente, sentirse parte de la naturaleza.
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Estamos aquí para platicar, para estar pensando, soñando los caminos 
que vamos a andar de aquí en adelante como movimiento para la sa-
lud de los pueblos, estamos para compartir lo que es el trabajo para 
construir la salud en la cotidianidad y en  la realidad mexicana, una 
realidad que conforme está pasando los días, pasando el tiempo, es 
una realidad cada vez más dura, donde el dolor, el sufrimiento la triste-
za, la pena , la muerte, se hace presente con mucha fuerza en muchas 
regiones de mi país, a pesar de eso, a pesar de ese no futuro, que quie-
ren del el pueblo de México, en muchos lugares se está construyendo 
desde los pueblos indígenas, desde los pueblos campesinos, desde las 
comunidades más aisladas, diferentes experiencias de construcción de 
la vida, desde los intereses, los sueños y la apuesta de los pueblos y de 
las personas.

…Pienso que si hablamos de soberanía, sanitaria, alimenta-
ria o como la queramos llamar, desde los diferentes apellidos 
que le pongamos, lo importante es no quedarnos con el ad-
jetivo, sino con el sustantivo, la soberanía es lo importante, 
implica dentro del movimiento que tenemos que repensar y 
mirarnos hacia adentro y hacer el ejercicio profundo de mi-
rar lo que ha sido siempre invisibilizado, hay mirar a los otros 
conocimientos que están y que han sido los que han mante-
nido vivo a nuestros pueblos, y que implica mirar esto de la 
salud mas allá de la lógica hegemónica y es también hablar 
de la soberanía de los pueblos, de reconocer el conocimien-
to de los pueblos, hay también una soberanía de los conoci-
mientos, una soberanía epistémica que hay que hacerla viva 
y que hay que hacerla presente, que hay que hacer la pelea 
por trasformar a estos estados  que es en donde estamos, 
incluyendo estos estados que se llaman progresistas, o de 
avanzada, o de izquierda, o no sé cómo se les llamen ahora, 
que siguen con su lógica occidentalista , entonces profundi-
cemos el debate de cómo construimos sociedades diferen-
tes en donde los conocimientos que han sido invisibilizados 
por este conocimiento occidental estén presentes y tengan 
la fuerza y la potencia de manera evidente .

Soñando 
los caminos

Gabriel García
México
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Al hablar de soberanía sanitaria estamos hablan-
do de una dimensión política de la salud, enton-
ces nos obliga a hablar o definir la construcción 
del poder popular, y hablar de eso es  reivindicar 
el derecho a decidir cómo queremos nuestros 
sistemas de salud y a no seguir replicando mode-
los que funcionaron a lo mejor en otros lugares, 
pero no en nuestras sociedades. Las experien-
cias desde las comunidades son muy ricas por 
variadas y nos dan la muestra de cómo ir inclu-
yendo a la diversidad, y nos aportan en el con-
cepto de soberanía desde otra visión, desde una 
visión más autónoma, mas autentica, partiendo 
de nuestro origen y trascendiendo hacia una di-
mensión política. 
 

El continente tiene tres nombres, recordemos a 
Abya Yala, podemos decir que es Latinoamérica, 
pero también ¿qué es Abya Yala y cuántos pueblos 
hay acá?, recordemos cuántos estados hay que solo 
son mono culturales, mono lingues, han sido esta-
dos uninacionales o mono nacionales y no son y no 
representan a la gran cantidad de pueblos que hay, 
por lo tanto la cantidad de cosmovisiones que hay, 
las distintas practicas de salud, los distintos mode-
los de salud, hablar de la diversidad, hay que hablar 
de la pluralidad, como hablar del reconocimiento 
de ese pluralismo de pueblos que hay, de culturas, 
de idiomas de cosmovisiones, de saberes, hay una 
riqueza en medicinas, entonces debemos hacer un 
esfuerzo para en primer lugar reconocer y liberar a 
nuestros pueblos que están oprimidos en distintos 
aspectos y principalmente en el tema de salud.

Hablamos de una 
dimensión política 
de la salud

Rosana 
El Salvador

Hay que 
hablar de la 
Pluralidad

Hugo Icu 
Guatemala
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movimiento que además ha asumido todas 
las luchas desde el ecologismo, feminismo, 
desde la lucha de clases, bajo la propuesta 
de justicia y equidad. 

Soy maya, como la mazorca blanca, la mazorca negra, amarilla y la 
mazorca roja, vienen de una misma semilla, así también nosotros 
venimos de una sola descendencia maya.

Como 
la 
mazorca

Telma  Max
 Guatemala

El 
Ecologismo 
Popular

Fernanda Solíí z
Ecuador

Consideramos que el ecologismo popu-
lar es una condición determinante para 
una visión de salud como derecho para 
todos y todas, para una visión de otro 
mundo posible, que ha sido la esencia del 
movimiento para la salud de los pueblos,
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Sugerimos los principios de la descolonización, 
como identificar las dependencias impuestas, 
como lograr tener sentimientos, pensamientos 
y acciones apegadas a la liberación, como hu-
manizar a nuestros ancestros, humanizar nues-
tra historia, nuestra raíz , reconocer el peso de 
la historia y del pasado, debemos de soñar con 
nuestro pasado y darle la vuelta aquello que 
dice que soñemos con nuestro futuro y recor-
demos nuestro pasado, como soñar y revivir 
nuestro pasado, como reconstruir utopías, ho-
rizontes,  para alcanzar  un proyecto político de 
los pueblos, y cómo reconstituir nuestro ser, 
nuestro saber y el poder. Con estos elementos 
quisiéramos decir que invitamos a todos y to-
das a entrar a ese ser que tenemos colonizado, 
neo colonizado, y soñar con nuestras raíces, 
curarnos, curar a la madre tierra y lograr real-
mente entrar a esa raíz colonizada arrancarla 
y botarla, profundicemos esta descolonización.     

El Sumak 
Kawsay 
no es un 
discurso

Des-
colonizar
la mente
Leopoldo Méndez

Guatemala

Erika Arteaga
Ecuador

Como América Latina hemos 
aportado de diferentes ma-
neras, las luchas en las calles 
por el derecho a la salud han 
sido claves. Hemos tenido 
avances como pueblos no 
como gobiernos. El movi-
miento es un sitio de con-
tacto con las bases, el mo-
vimiento es el trabajo con la 
base, por ejemplo quienes 
trabajan contra la minería, 
el petróleo. El Sumak kawsay 
no debe ser un discurso hay 
que presionar para su cons-
trucción.
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con su mandato constitucional de garantizar el derecho 
a la salud de la población, lo ejerce especialmente re-
gulando el sector privado, Medicamentos, Recursos Hu-
manos… Estimula la organización social para facilitar el 
ejercicio de su legítimo derecho a la salud y contribuye a 
desarrollar sus capacidades para la participación. Habili-
ta los espacios de encuentro (participación) para que el 
estado y la sociedad resuelvan problemas complejos de 
salud.  Promueve la Contraloria Social y la Transparencia 
en la gestión.
Los ejes prioritarios son; Desarrollo de Redes Integrales 
de Servicios, Instituto Nacional de Salud, Sistema Nacio-
nal de Emergencias Médicas, Foro Nacional de Salud, 
Medicamentos y Vacunas, Trabajo intersectorial, Desa-
rrollo de Recursos Humanos en Salud, Sistema Único de 
Información en Salud (SUIS), y la Participación Social que 
es un eje transversal.

Eduardo Espinoza
El Salvador

La 
Reforma 
de Salud 
en 
El Salvador

La Reforma de Salud en El Salvador es una respuesta inte-
gral ala abandono y la privatización; rechaza la mercantiliza-
ción, concibe Salud como bien público y como derecho hu-
mano. Reorienta el sistema hacia la Promoción de la Salud a 
través de los 4 pilares básicos de la APS integral: Concentra 
esfuerzos en la Eficiencia de los servicios de atención Or-
ganización Comunitaria, Participación Social, Colaboración 
Intersectorial y Búsqueda de la Equidad.
El Objetivo de la Reforma es Garantizar el derecho a la sa-
lud a toda la población Salvadoreña a través de: Un Sistema 
Nacional Integrado de Salud que fortalezca sostenidamente 
lo público y regule efectivamente lo privado, El acceso a la 
promoción, prevención, atención y rehabilitación de la sa-
lud, Un ambiente sano y seguro, Un sistema de atención a 
la salud, eficiente, de alta resolutividad, equitativo y de alta 
calidad para todas. 
La Reforma de Salud Define ante todo la importancia de asu-
mir el rol rector/regulador del Estado en salud para cumplir
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Eduardo Espinoza, Viceministro de Salud 
de la República de El Salvador, presentó los li-
bros: “La lucha de los pueblos por su salud y 
liberación en  América Latina” de David Wer-
ner (USA); “La lucha social contra la privati-
zación de la salud” de Mauricio Torres (Co-
lombia); y “Tener ojos cuando otros los han 
perdido” de Arturo Quizhpe Peralta (Ecuador). 

Lucha y Defensa de la Salud y 
la Vida en América Latina

JORNADAS POR LA VIDA
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Canto Azul a la Utopía

 El canto, el baile, la música, la danza en un solo abrazo, formando un arco iris multicolor alegre y es-
peranzador, que paraliza a los destructores y promotores del miedo y abre el camino a los soñadores y 
constructores del amor y la Alegremia, la nota la pusieron los Entenados del Zigazal, el Grupo de Danza 
Illarik y los sorprendentes  Cubanos en la Red.

Visita a Kimsakocha

No se podía dejar de caminar por  Kimsakocha (tres lagunas), su impresionante belleza, el esplendor de los hume-
dales, en donde se originan los ríos Rircay, Tarqui y Yanuncay, los usos del agua para irrigación y consumo humano, la 
increíble capacidad de retención de agua de su suelo, se comprende al poner un pie sobre este regalo de la natura-
leza, no se podía dejar de caminar por este símbolo de vida, de lucha, de dignidad y esperanza, conocer este espacio 
permite descubrir las razones profundas que mueven a los pueblos a defender el presente, nuestra propia vida y en 
especial de las futuras generaciones.
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Programa especial de homenaje y reconocimiento a constructores, promotores y defensores de la 
salud y vida de los pueblos del mundo. Reconocimiento por sus aportes en la generación de conoci-
mientos y evidencias científicas en lucha por un mundo de libertad, justicia y salud.
Homenaje a: Dr. Otto Cars (Suecia), Dr. David Werner (Estados Unidos), Dr. Andrew Chetley (Reino 
Unido), Dr. Arturo Quizhpe (Ecuador), Dr. Julio Monsalvo (Argentina), Dra. Maria Hamlin (Nicaragua)

Homenaje y Reconocimiento a la 
Investigación, Compromiso y Lucha 

por la Salud de los Pueblos
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D E C L A R A C I Ó N
del MOVIMIENTO para la SALUD de los 

PUEBLOS
de AMERICA LATINA y el CARIBE
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Se requiere profundizar las alternativas populares y na-
cionales que enfrenten la raíz del sistema capitalista y sus 
manifestaciones en la economía y el trabajo, la migración 
forzada, la contaminación y el cambio climático, la ética y 
los servicios de salud.
América Latina y el Caribe aportan a la tendencia eman-
cipadora de manera concreta con una historia y fuerte 
capacidad de resistencia y lucha por la justicia social, con 
alternativas e ideas, entre las que rescatamos las ense-
ñanzas de los pueblos originarios que nos plantean la ne-
cesidad de equilibrio con la naturaleza y el vivir en armo-
nía; el digno ejemplo del pueblo cubano que enfrenta un 
criminal bloqueo de más de medio siglo; y en general la 
solidaridad y la esperanza extendida en nuestro continen-
te que son fuentes desde las cuales se construyen mode-
los alternativos y se recuperan las utopías.

Estando en marcha el debate sobre los objetivos post 
2015, en primer lugar nos reafirmamos en los principios 
del Movimiento de Salud de los Pueblos expresados en 
la Declaración de Alma Ata, recuperados, actualizados y 
enriquecidos en nuestra Declaración para la Salud de los 
Pueblos aprobada en Bangladesh en nuestra I Asamblea 
Mundial de 2000, en la Declaración de Cuenca, de nues-
tra II Asamblea Mundial de 2005 y en el Llamamiento a la 
Acción de Ciudad de Cabo en la III Asamblea Mundial de 
2012.

Nosotras y nosotros, participantes en la I Asamblea Lati-
noamericana del Movimiento para la Salud de los Pueblos 
procedentes de 19 países latinoamericanos y del Caribe, 
junto a delegadas y delegados de 13 países de otras latitu-
des, nos hemos reunido en Cuenca, Ecuador, del 7 al 11 de 
octubre de 2013, en un ambiente de fraternidad y com-
promiso, para debatir sobre nuestra lucha por el derecho 
a la salud en medio de la crisis de la civilización capitalista.
La Asamblea se da en un contexto marcado por una dis-
puta entre dos grandes tendencias de hacia dónde debe 
dirigirse el futuro de la humanidad y del planeta.

De una parte, está la tendencia hegemónica en el mun-
do que busca recomponer el modelo de acumulación en 
pocas manos con terribles costos sociales y ambientales, 
impulsando el despojo de los pueblos mediante un hiper-
consumo irracional, el extractivismo y la mercantilización 
de la salud, impuestos violentamente y con la criminaliza-
ción de la resistencia y la protesta social.

Por otra parte, tenemos la tendencia emergente que bus-
ca el Buen Vivir común y la garantía de las precondiciones 
esenciales para la salud, defendiéndola como un derecho 
humano fundamental.

La crisis, de carácter integral, no puede ser enfrentada re-
pitiendo las recetas neoliberales. 
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Cuestionamos la forma como desde los organismos inter-
nacionales se plantea la cobertura universal de salud cen-
trada en paquetes básicos y servicios limitados a la capa-
cidad de pago. Se reduce así el problema al acceso a los 
servicios médico asistenciales, que por supuesto son ne-
cesarios, pero generadores de inequidades si no son inte-
grales, así comotambién insuficientes si no se enfrenta la 
determinación social de la salud que está en el mismo mo-
delo de desarrollo. Es la protección del ser humano y la na-
turaleza lo que debe estar al centro de las políticas públicas 
y las políticas internacionales, dejando atrás la priorización 
de un desarrollo basado en el hiperconsumo y en un creci-
miento económico insustentable e insostenible.
Demandamos que junto a la justicia social se establezcan 
los mecanismos de justicia ambiental, que incluyan el reco-
nocimiento de la deuda ecológica y la responsabilidad dife-
renciada de los países desarrollados en el cambio climático 
y otros múltiples daños a la naturaleza.
Cuestionamos el ejercicio de diversos gobiernos de la re-
gión de criminalizar y judicializar la legítima movilización 
social de los pueblos de la región, al igual que rechazamos 
la profundización del proyecto extractivista que quieren 
implementar.
Hacemos un llamado especial al gobierno del Ecuador para 
que no avance en la explotación del Yasuní dado que pro-
fundiza el modelo extractivista, desoyendo el clamor del 
pueblo del Ecuador y de otros pueblos del mundo que 
planteamos andar por el camino del SumakKawsay, pro-
puesta que precisamente se ha originado en el Ecuador. 
Igualmente, que no criminalice la protesta social gestando 
mecanismos democráticos para tramitar las divergencias 
que se dan entre el gobierno y los movimientos sociales.

De manera conjunta nos comprometemos a recuperar la 
salud de los ecosistemas y luchar contra las nuevas amena-
zas que mercantilizan la vida. De manera urgente nos opo-
nemos a soluciones tecnológicas que pretenden ocultar los 
problemas sociales como son:

 el uso de semillas y especies transgénicas que mo-
difican su contenido genético con imprevisibles resultados, 
arruinan a las y los campesinos, ocupan territorios enteros 
sin consultar a sus pobladores y convierten a las comuni-
dades en laboratorios al servicio de transnacionales que 
impiden la soberanía de los países; 

 la producción de agrocombustibles que sirven para 
incrementar la contaminación y alimentar a los vehículos 
mientras millones mueren de hambre; 

 el uso de agrotóxicos como parte de una agricultu-
ra empresarial a gran escala; 

 el énfasis centrado en procedimientos quirúrgicos 
y técnico-asistenciales que son paliativos con los que se 
enmascaran las causas estructurales subyacentes de la en-
fermedad, la exposición diferenciada y la mortalidad pre-
matura que es prevenible; 

 una industria farmacéutica que antepone sus ga-
nancias a los derechos humanos, que patenta la vida para 
apropiarse de ella y que es uno de los motores principales 
del complejo médico industrial, que se aprovecha del re-
sultado de la investigación colectiva, contando con la com-
plicidad de un alto número de universidades y gobiernos. 
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 Políticas públicas y gestión gubernamental que li-
deren esos cambios imprescindibles;

 Amplia participación social a partir del fortaleci-
miento de los movimientos sociales, estructurando alian-
zas, que permitan a las poblaciones apoderarse de sus de-
rechos y movilizarse para crear y defender políticas justas 
que antepongan el derecho a la salud y el equilibrio de los 
ecosistemas a los intereses del mercado, respondiendo al 
momento histórico de la crisis general que vivimos;

 Sistemas de investigación, información y comuni-
cación libres de espionaje, enmarcados en los derechos 
personales y colectivos, que permitan el flujo de ideas 
para la construcción de alternativas y la disposición social 
del conocimiento.

 Sabemos que el buen vivir milenario puede salvar 
el planeta, las cosmovisiones emancipadoras de los pue-
blos originarios se revitalizan, se reconstituyen y pueden 
ser la base de los proyectos políticos de los pueblos luego 
de 521 años de resistencia. Vamos hacia la libre autode-
terminación y autonomía de los pueblos y en este camino 
desde el Movimiento de Salud de los Pueblos buscamos 
aportar a construir la Soberanía de la Salud de nuestros 
pueblos.

Con alta alegremia nos convocamos a continuar el camino 
hacia la emancipación humana, para construir una Salud 
con Dignidad para las personas y la Madre Tierra.

Cuenca de Guapondelig
Octubre de 2013.

Estas realidades generan más problemas que los que di-
cen combatir, afectando el equilibrio de los ecosistemas y 
generando enfermedad, muerte, resistencia bacteriana, y 
exclusiones e inequidades sociales y sanitarias.
Ante esos nos pronunciamos por:

 Un modelo de sociedad diferente que supere el 
capitalismos para establecer una nueva civilización verda-
deramente humana basada en la solidaridad y la armonía 
con el entorno, condiciones para lograr el Buen Vivir;

 La realización de la Soberanía en Salud, a partir 
de construir en colectivo condiciones que permitan la 
Vida con Dignidad para las colectividades humanas y el 
entorno en el cual viven. Queremos que la Salud esté en 
manos de las comunidades y de los pueblos, recuperando 
y valorando de esta manera la enorme riqueza de sabe-
res, prácticas y experiencias en la protección y cuidado 
de la salud por parte de los pueblos de Latinoamérica y el 
Caribe;

 Sistemas de salud públicos, universales, equitati-
vos con justicia social, pluriculturales, que integren la pro-
moción, prevención, curación y apoyo terapéutico. Térmi-
nos éstos, de los cuales hay que recuperar su sentido, el 
cual va más allá del estilo de vida y hacen referencia a la 
integralidad de la persona y su contexto;

 Instancias formadoras de trabajadoras y traba-
jadores por la salud que rompan con la imposición de 
formas mercantilizadoras del ejercicio de su labor y que 
eduquen en la perspectiva de la determinación social de 
la salud y de las inequidades, con responsabilidad social y 
compromiso directo con su comunidad;
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MOMENTOS



48

Compilación y  Edición: Jorge Quizhpe
Fotografía: Equipo ComunicándoNOS: Santiago Amei-
geiras (Argentina), 
Boris Flores (El Salvador), Marcela Bobato (Argentina).
Diseño: Equipo ComunicándoNOS (Ecuador).

M.S.P - Latinoamerica
!Salud para todos y todas, ahora!

Sanar el planeta

Equipo 
ComunicándoNOS


