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Como resultado de la 3a Conferencia Internacional por el Acceso a Medicamentos en Latinoamérica, 
el presente número de la Revista Con-Texto recoge la mayoría de las ponencias que 
fueron presentadas durante los dos días del evento. Es un gusto presentar al público 
estos artículos, elaborados por investigadores de diferentes disciplinas, por supuesto 
con diferentes enfoques, que de manera detallada exponen las problemáticas propias 
del acceso a medicamentos en el mundo actual. 

El primero de los artículos, titulado Caracterización del modelo de innovación en salud y 
su expresión en la política pública colombiana, presenta el análisis de Luisa Mendieta sobre 
la evolución del modelo de innovación en salud en el contexto nacional. La autora 
examina cómo las políticas públicas en Colombia han integrado elementos clave de 
este modelo, con un enfoque particular en la regulación de la propiedad intelectual, 
la transferencia de tecnología y el desarrollo de tecnologías sanitarias. Asimismo, se 
destacan las limitaciones y desafíos enfrentados, como la dependencia de grandes 
farmacéuticas multinacionales y la insuficiente producción local de medicamentos. 
El artículo también analiza las políticas recientes orientadas a la reindustrialización 
del sector y la recuperación de la soberanía en la producción de tecnologías de salud.

En el segundo artículo, Flexibilidades del sistema de patentes y el derecho de acceso a los medi-
camentos en el razonamiento judicial, Eduardo Vodanovic Undurraga explora el tratamiento 
jurídico que ha influido en el acceso a medicamentos de alto costo. A través de tres 
enfoques teóricos, el autor analiza cómo debería determinarse el carácter jurídico de 
estos medicamentos en el marco de un derecho subjetivo. La primera tesis adopta una 
postura restrictiva, mientras que las otras dos plantean que los jueces deben evaluar 
la naturaleza del medicamento para decidir si forma parte de un derecho subjetivo.
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El tercer artículo, titulado El fraccionamiento de medicamentos con condicionante de acceso a los 
servicios de salud, es coautoría de Francisco Palomino-Ramírez, Sandra Torres-Rodríguez 
y Laura Ospina-Fonseca, quienes abordan la práctica de fraccionar envases originales 
para ajustar dosis prescritas, señalando que, aunque responde a limitaciones legales, 
genera riesgos, como pérdida de calidad, problemas de trazabilidad y complicaciones 
logísticas. El artículo sugiere alternativas como la dispensación por exceso o defecto 
y el uso de dosis unitarias, aunque estas implican sobrecostos y desafíos adicionales. 
Por último, proponen estrategias para reducir los riesgos y mejorar la eficiencia en la 
distribución de medicamentos.

El cuarto artículo, Superando barreras jurídicas: hacia la democratización del acceso a medi-
camentos para enfermedades catastróficas en Personas Privadas de la Libertad (PPL) en la República 
de Ecuador, fue escrito por Carla Alejandra Mendoza Pillajo, Geomara Leticia González 
Pérez, Anthony Santiago Trujillo Chingo y María Belén Mena, de la Universidad Central 
del Ecuador. Este trabajo analiza las barreras estructurales, como el desabastecimiento 
de medicamentos y el hacinamiento carcelario, que limitan el acceso a medicamentos 
eficaces para personas privadas de la libertad. Los autores destacan la necesidad de 
superar estas barreras para garantizar un acceso más equitativo.

En el artículo Comparación del acceso y disponibilidad de medicamentos biológicos esenciales 
en Latinoamérica, Laura Estefanía Rodríguez Tibaná, Claudia Patricia Vaca González 
y Carlos Durán, del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, 
comparan el acceso y disponibilidad de medicamentos biológicos esenciales en países 
como Colombia, Chile, Ecuador, Perú, México y El Salvador. A través de datos de la 
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS (2021), los autores subrayan el 
impacto de estos medicamentos en el tratamiento de enfermedades como el cáncer y 
algunas condiciones epidemiológicas, destacando los avances y limitaciones en cada país.

El sexto artículo, Comités de ética en investigación con seres humanos en Colombia: evolución, 
experiencias y desafíos, fue elaborado por Jaime Escobar-Triana, Constanza Ovalle-Gómez, 
Boris Julián Pinto-Bustamante, Gilma Rodríguez-Escobar, Diana Rocío Bernal-Camargo, 
Natalia Ortega-Martínez, Paola Cardozo-Moreno y Sebastián Murcia. Este análisis 
examina las dificultades que enfrentan los comités de ética en investigación, como 
la limitada capacitación de sus miembros y la falta de mecanismos de seguimiento. 
El artículo propone soluciones como la creación de guías nacionales y programas de 
capacitación para fortalecer estas instancias.

Por último, Luis Fernando Riofrío Songor presenta Entre lo ilegal y la vida: el peligro del 
acceso ilícito a medicamentos, donde expone la problemática global de los medicamentos 
falsificados, adulterados o de calidad subestándar. El texto analiza cómo factores como 
los altos precios y las deficiencias en los sistemas regulatorios conducen a la prolife-
ración de medicamentos ilegales, poniendo en riesgo la salud pública y afectando la 
confianza en los sistemas de salud.

Agradecemos a los autores y pares académicos cuyo trabajo permitió la compilación 
de estos artículos, presentados inicialmente en el marco de la Conferencia Internacional 
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por el Acceso a Medicamentos en Latinoamérica. Esta edición, que amplía y desarrolla 
dichas contribuciones, ahora está disponible para el público. También extendemos 
nuestro agradecimiento a Daniel Figueredo: Diana Bernal, de la Universidad del Rosario; 
Claudia Vaca, del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la 
Universidad Nacional; los estudiantes del capítulo UAEM Colombia y los semilleros 
de investigación que participaron activamente en este proyecto.

Abrimos nuestras páginas y deseamos que los lectores disfruten de la lectura de 
los artículos que componen este número de la Revista, y esperamos seguir reuniendo 
autores y discusiones como las que aquí se encuentran en las ediciones venideras.


