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PRESENTACIÓN 
 

La ética es el arte de estudiar el bien y el mal, y como tal funciona así, ante ello el ser 

humano como tal y generador de ciencia, tecnología e innovación necesita hacer una 

verdadera relación con la parte moral y sobre todo el comportamiento de los seres 

humanos y de las sociedades. 

Desde cuando Aristóteles acuña esta palabra hace referencia al carácter de una 

persona, pero hace relación con el entorno en que esa persona vive es decir a su 

ecosistema propio y de tal manera se convierte en una relación entre ellas y su entorno 

teniendo como base un buen comportamiento y sobre todo una buena praxis. Ante ello 

los estudiosos hoy en día utilizan este término como una base para el saber vivir y hacer 

las cosas bien de tal manera que se pueda tener normas, valores, principios y virtudes 

para hacer algo. Ello relacionando con la ciencia y con la investigación hoy en día es, sin 

lugar a dudas uno de los principios que deben tener los que hacen investigación sean 

científicos o no o estén iniciándose en la ciencia y no solo involucra las ciencias 

relacionadas con los seres humanos sino también en todas las áreas del quehacer 

humano. 

La ética por lo tanto es muy importante conocerlo a todo nivel y los estudiantes que se 

están formando mucho más, para ello se cree conveniente impartir en las aulas 

universitarias principios de ética y buenas prácticas investigativas para formar valor y 

tomar conciencia de la importancia de actuar bien en el proceso científico tecnológico.  

Esta recopilación de ensayos es nada más que ello parte de un proceso de enseñanza 

aprendizaje donde los estudiantes han generado ensayos a partir de conferencias dadas 

por investigadores y estudiosos de la ética y el buen comportamiento. 

Esperamos que este aporte sea valioso y sea una herramienta de trabajo para mejorar 

las buenas prácticas investigativas en la universidad. 

 

El editor. 
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LA ÉTICA Y DIGNIDAD EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON SERES VIVOS 

 

Camila Briceño Orozco 

Universidad Católica de Pereira, Colombia 

camila.briceno@ucp.edu.co 

 

La ética en la investigación es clave para todo investigador, en especial para los 

estudiantes que están en formación. La toma de decisiones, el análisis y la difusión de 

un proyecto es mejor cuando la ética va de la mano. Las buenas prácticas de 

investigación son esenciales, dentro ese proceso se encuentra: La honestidad, la 

transparencia y la justicia. Es por esto que la primera pregunta que se debe plantear 

una institución de educación superior es ¿Cómo IES (profesores en asesorías y clases) 

trabajamos con políticas de ética? 

Desde el ejemplo un maestro puede actuar frente a los estudiantes para que 

estos los tengan de referencia y repliquen esas buenas prácticas. Además, todo tipo de 

comportamiento que carezca de valores éticos deberá ser penalizado. El profesor debe 

estar en capacidad de reconocer cualquier tipo de incumplimiento que genere un 

estudiante al sustentar una investigación, sobre todo si en el estudio se trabajó con 

individuos determinados como seres vivos. 

A la hora de investigar se deben plantear 4 preguntas: ¿Lo que hago es… 

¿apropiado? ¿Correcto? ¿Bueno? ¿Justo? La ética debe incluirse en el inicio, el desarrollo 

y el final del proyecto. Es por lo anterior que existen comités internacionales y revistas 

(Journals) que evalúan la buena práctica en la investigación científica, para que sea 

comunicable a la sociedad.  

Cualquier ser vivo en el planeta tiene derechos, el desarrollo y proceso que se 

realice en una investigación debe regirse por los lineamientos permitidos. Un claro 

ejemplo de esto es un estudio realizado por la universidad de Oxford. Una investigación 

ética en internet con poblaciones vulnerables, (Smith y otros, 2018) señalan que 

efectuaron un estudio cualitativo de la experiencia de participantes en duelo al utilizar 
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cuestionarios en línea. Siendo el duelo considerado una experiencia potencialmente 

traumática, era muy importante manejar esta investigación de manera responsable. 

Con la mayor comprensión y empatía trabajó en el Centro de Oxford para 

Trastornos de Ansiedad y Trauma. Se contactaron las personas en duelo que decidieron 

participar de manera voluntaria sin afectar su bienestar. Al final del estudio los 

participantes mencionaron sobre su aprecio por el estudio y cómo se llevó a cabo, así 

como su deseo de contribuir más al estudio y ayudar a otros en una posición similar. 

Es importante tener en cuenta que cada universidad y cada país debe formar sus 

principios éticos, para formar profesionales éticos. En el caso de España, Chile, México 

o Brasil para realizar un estudio a pacientes se requiere la aprobación por parte de un 

Comité de Ética de Investigación (Baré et al., 2020; Duarte et al., 2019; Barquera et al., 

2018; Battisti et al., 2019), tal como Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid 

accionó, (Ripollés-Melchor et al., 2019) cuentan que para medir la tasa de 

complicaciones postoperatorias médicas y quirúrgicas (en cierto tipo de operaciones) 

de forma segura y protegida se necesitó el consentimiento de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

La ética debe estar inmersa en los institutos de investigación, ya sea que se 

trabaje con humanos, animales o plantas se debe ser integro en el desarrollo y la 

contribución que se realiza como investigador junto a un equipo de investigación. Como 

muestra de esto la Universidad de Magallanes de Chile realizó una investigación a 3 

parques nacionales manteniendo la ética ambiental, (Contador et al., 2018). Malebrán y 

Rozzi (2018) generaron herramientas de investigación y educación que contribuyeron a 

valorar ecológica y éticamente a los invertebrados acuáticos de la zona. 

En la antigüedad se instrumentalizó a los seres humanos, apenas en los años 

40’s nace el conocimiento informado, hoy en día: “La verificación del cumplimiento de 

los principios éticos en la investigación en salud legitima su ejercicio ante la sociedad y 

posibilita la resolución de dilemas éticos frente a nuevos intereses y métodos de 

investigación” (Mateus et al., 2019, p.448).  

El derecho de autonomía se empieza a defender en la modernidad, haciéndola 

valer ante los demás. El consentimiento informado surge como una solución, pues el 
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principio de autonomía es uno de los principios éticos. La Pontificia Universidad Católica 

de Rio Grande do Sul (Neto & De la fare, 2019) investigó tres perspectivas (formativa, 

filosófica y normativa) para verificar las posibilidades de la autonomía ética en la 

investigación frente a la normativa, especialmente en el campo educativo, como parte 

de las Ciencias Humanas, Sociales y Sociales Aplicadas. 

La dignidad y el derecho se ponen en juego cuando un ser vivo es expuesto a 

cualquier tipo de investigación. Por tal razón la ética se convierte en un tema delicado y 

vital a la hora de investigar. En el caso de los seres humanos, estos deben sentirse 

cómodos, no explotados al ser parte de un estudio. Por consiguiente, la retribución en 

temas de investigación científica se hace obligatoria para los participantes que 

aportaron con información. 

 

Referencias 

Baré, M., Herranz, S., Jordana, R., Gorgas, M. Q., Ortonobes, S., Sevilla, D., . . . Martín, C. 

(2020). Multimorbidity patterns in chronic older patients, potentially inappropriate 

prescribing and adverse drug reactions: Protocol of the multicentre prospective 

cohort study MoPIM. BMJ Open, 1-7. http://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-033322 

Barquera, S., García-Chávez, C. G., Navarro-Rosenblatt, D., Uauy, R., Pérez-Escamilla, 

R., Martorell, R., . . . Sánchez-Bazán, K. (2018). Position of the Latin American 

Society of Nutrition (SLAN) on the management of conflict of interest. Salud 

Publica de México, 60(5), 592-597.  https://doi.org/10.21149/9657 

Battisti, G. R., Branco, A., Caregnato, R. C., & Oliveira, M. M. (2019). Profile of service and 

satisfaction of users of the Mobile Emergency Care Service (SAMU). Revista 

Gaucha de Enfermagem, 40. 1-8. https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20180431 

Contador, T., Rozzi, R., Kennedy, J., Massardo, F., Ojeda, J., Caballero, P., . . . Morales, V. 

(2018). Underwater with a hand-lens in the rivers of Cape Horn: Ethical valuing of 

freshwater ecosystems and their co-inhabitants. Magallania, 48(1), 183-206. 

Duarte, G., Vanegas, J., Bravo, G., Rada, G., & Pantoja, T. (2019). Effectiveness of digital 

interventions based on mobile phones for the prevention of sexually transmitted 

C
o

lo
m

b
ia

 

 

C
o

st
a 

R
ic

a 
M

éx
ic

o
 

P
er

ú
 

C
o

la
b

o
ra

ci
ó

n
 



11  

 

infections: A systematic review protocol. Medwave, 19(2), 1-8. 

http://doi.org/10.5867/medwave.2019.02.7605 

Malebrán, J., & Rozzi, R. (2018). Analysis of the environmental field philosophy courses 

at the Omora Etnobotánico Park, biosphere reserve Cabo De Hornos, Chile. 

Magallania, 46(1), 207-225. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442018000100207 

Mateus, J. C., Varela, M. T., Caicedo, D. M., Arias, N. L., Jaramillo, C. D., Morales, L. C., & 

Palma, G. I. (2019). Does Resolution 8430 of 1993 respond to the current needs of 

ethics in health research with human beings in Colombia? Biomedica, 39. 448-63. 

https://doi.org/10.7705/biomedica.4333 

Neto, P. S., & De la fare, M. (2019). Regulation of research in education: The tensions 

between ethical autonomy and normative heteronomy. Educacao e Sociedade, 40, 

1-17. https://doi.org/10.1590/ES0101-73302019191340 

Ripollés-Melchor, J., Abad-Motos, A., Logroño-Egea, M., Aldecoa, C., García-Erce, J. A., 

Jiménez-López, I., . . . de la Rica, A. S. (2019). Postoperative outcomes within 

enhanced recovery after surgery protocol in elective total hip and knee 

arthroplasty. POWER.2 study: Study protocol for a prospective, multicentre, 

observational cohort study. Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, 

47, 179-186.  https://doi.org/10.5152/TJAR.2019.87523   

Smith, K. V., Thew, G. R., & Graham, B. (2018). Conducting ethical internet-based research 

with vulnerable populations: a qualitative study of bereaved participants’ 

experiences of online questionnaires. European Journal of Psychotraumatology, 

9, 1-9. https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1506231 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
o

lo
m

b
ia 

 

C
o

sta R
ica 

M
éxico

 
P

erú
 

C
o

lab
o

ració

n
 



12 
 

LOS HÁBITOS SALUDABLES SE MATERIALIZAN PARTIENDO DE LO INDIVIDUAL HASTA 

LO COLECTIVO 

 

Valentina Valencia Zuñiga 

Institución Educativa Superior de procedencia: Escuela Nacional del Deporte, Colombia 

vvalenz.25@gmail.com 

 
 

Cada año 15 millones de personas a nivel mundial entre la edad de los 30 y 69 

años, mueren por enfermedades no transmisibles, las cuales, son un grupo de 

patologías para la salud a largo plazo. Más del 85% de estas muertes (que se relacionan 

como prematuras) ocurren en los países de ingresos económicos bajos y medianos; en 

cuanto al occidente (América), mueren alrededor de 2,2 millones de personas antes de 

llegar a los 70 años y las cuatro enfermedades responsables de estas muertes 

prematuras son las cardiovasculares, seguido del cáncer, las respiratorias y de 

diabetes (Organización Panamericana de la Salud [OPS], s.f.). 

En este sentido, es importante acciones de manera individual y colectiva para la 

prevención y el control de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). A nivel 

individual tales como la adopción de una alimentación adecuada, medidas higiénicas 

correctas, manejo del estrés, habilidades para establecer relaciones sociales y 

solucionar problemas interpersonales, la realización de ejercicio y actividad física 

requeridos, la recreación y el manejo del tiempo libre y entre otros aspectos que 

pertenecen a prácticas de autocuidado en salud, que brinda herramientas básicas a los 

estilos de vida, teniendo en cuenta que, el autocuidado insta en fortalecer o cambiar 

modos de vida y de actuar en las personas, para fomentar comportamientos que 

potencien la seguridad y la salud (Camarelles & Muñoz, 2019); a nivel colectivo tales 

como las prácticas y actividades favorables a la promoción de la salud en instituciones 

de salud, educativas, empresas, entre otros. 

Sin embargo, puede dificultar la mejora de las estadísticas mencionadas y la 

adopción de estilos de vida saludables a nivel colectivo por las prioridades del adulto 
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joven. Los adultos jóvenes en la edad 19 a 39 años según la escala Erickson, presentan 

prioridades diferentes al cuidado de la salud (en excepción ante la presencia de alguna 

patología). Aquellas personas que de manera general su prioridad es el cuidado de la 

salud son las personas mayores de 40 años, incluso más en adultos mayores, donde la 

mayor población presenta comorbilidades, siendo el cuidado un deber para maximizar 

su bienestar y salud por más tiempo. 

Galdames et al. (2019) mencionaron en un estudio que los jóvenes a pesar de 

tener información o estar conscientes de que necesitan dejar una conducta insana o 

incorporar una conducta saludable, generalmente no lo logran alcanzar porque a pesar 

de tener que hacer algunos cambios de su estilo de vida, los jóvenes al final no los 

realizan, como se evidencia en el siguiente comentario del mismo estudio “Tengo tiempo, 

pero si lo destino a hacer ejercicio ya no me quedaría tiempo para compartir con mis 

amigos o para mi familia, entonces como que uno va priorizando en realidad las cosas 

que, que quiere hacer y al final el ejercicio igual es como lo último que uno prioriza” 

(Galdames et al., 2019, p. 36).  

Gil-Girbau et al. (2019) realizaron una revisión bibliográfica y acordaron siete 

modelos de cambio de conducta que se utilizan comúnmente para desarrollar 

intervenciones de Prevención Primaria y Promoción de la Salud (PPPS). Los modelos 

teóricos sobre los cambios de conducta se clasifican en los niveles individual, 

interpersonal y comunitario. En el nivel individual se encuentra el modelo transteórico 

del cambio por Prochaska y DiClemente, que consideran el cambio como un proceso 

circular con diferentes etapas que van inicialmente del no pensar en la necesidad de 

cambiar hasta llegar en mantener un cambio que ya se ha producido; la forma circular 

refleja que una persona antes de alcanzar un cambio de conducta definitivo puede pasar 

varias veces alrededor del proceso, y mientras que se logra, la recaída es una situación 

predecible. Las etapas del cambio identificadas son: precontemplación (la persona no 

tiene en cuenta modificar su conducta ya que no identifica en ella ningún problema), 

contemplación (reconoce el problema y comienza a pensar en la posibilidad de cambiar, 

pero aún presenta inquietudes y no toma ninguna decisión ni acción hacia el cambio), 

preparación (la persona ha tomado la decisión en pro al cambio, pero aún no ha iniciado 
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la acción), acción (ha decidido realizar un cambio y lo está poniendo en práctica, pero 

aún no ha alcanzado una etapa estable) y de mantenimiento (el individuo ha logrado 

cambios iniciales y se encuentra manteniendo la conducta) (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2022). 

Al adulto joven al igual que los demás grupos de poblaciones, se le presentan 

diferentes situaciones a las que deberá superar para lograr cambios y pasar a la acción 

y a la permanencia de hábitos saludables como también el autocuidado, tales como 

apego a conductas no saludables, falta de motivación para cambiar, dificultad para 

decidir en qué momento de la vida adoptar un estilo de vida saludable y dificultad para 

mantener una conducta saludable a lo largo del tiempo (Riegel, 2021). Estas son a nivel 

intrínsecas, pero también se presentan dificultades extrínsecas como las relaciones 

interpersonales (familiar, conocido, amigo, compañero de trabajo, entre otros). Es decir, 

un adulto joven que no tenga entre sus prioridades el cuidar su salud, que además, no 

identifica ningún problema o no ha empezado a considerar al cambio de conducta, este 

puede ser un obstáculo o ser responsable de cierto modo de la recaída o el abandono 

del joven que ha recorrido etapas de cambio de conducta, donde es consciente del 

problema, se ha cuestionado al cambio, se ha preparado y está poniendo en práctica 

cambios favorables a la salud como prácticas de autocuidado. En otras palabras, este 

último joven está expuesto a falta de apoyo, a juicios o posiblemente personas que le 

persuadan (de manera indirecta o indirecta) al abandono de prácticas de autocuidado, 

que además no tengan interés de conocer las razones o de participar de las actitudes y 

prácticas del individuo que traen un bien individual y común (Riegel, 2021). 

¿Entonces cómo es posible un cambio consistente en un individuo y un cambio a 

nivel grupal? Es principal la manera de intervención de los profesionales de la salud que 

se involucren en el proceso del cambio de conducta del adulto joven desde sus inicios. 

La labor del nutricionista es fundamental en este proceso, de manera que implemente 

estrategias de apoyo diferente a las recomendaciones nutricionales según el 

requerimiento, abordar el acompañamiento de manera eficiente, con información 

actualizada y científica, que han buscado mejorar las intervenciones nutricionales con 

o no presencia de enfermedad, de manera que se pueda identificar posibles alternativas 
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para alcanzar el cambio requerido, como lo que se planteado en el modelo transteórico 

del cambio, que articula una entrevista motivacional en donde facilita que la misma 

persona cuente los motivos para cambiar, esto con el fin de resolver su indecisión frente 

al cambio y que avance hacia una nueva etapa de cambio. Entre las condiciones que 

facilitan la entrevista se encuentra preguntas apropiadas, abiertas y comprensibles, 

además, de definir claramente el propósito, escuchar adecuadamente, establecer 

confianza y una relación de comprensión, evitar interrupciones, proporcionar intimidad 

psicológica, tener un ambiente físico apropiado, tener objetividad emocional, considerar 

el contexto personal como la historia de la dieta y la exploración de actitudes, barreras, 

creencias, pensamientos, emociones, historias de éxito pasadas, temas de interés 

(González-Rodríguez, 2021). De esta manera, invite al individuo al cambio o al 

fortalecimiento de actitudes y prácticas de autocuidado y hábitos saludables de manera 

voluntaria, conduciendo al individuo a la confianza y capacidad de pasar a actitud pasiva 

a proactivo donde busque bienestar, la responsabilidad sobre su propia salud y de igual 

manera se empodere de esta (Camarelles & Muñoz, 2019). El adulto joven a través de 

diferentes estrategias, prácticas y habilidades como las de autocuidado tales como 

manejo del estrés, el establecimiento de relaciones sociales y resolución de problemas 

interpersonales, le será difícil el incumplimiento de los cuidados sin voluntad propia y 

sin responsabilidad para retomarlos; además, persuade a su entorno social de los 

beneficios del autocuidado mediante la implementación de hábitos de vida saludables 

como manera preventiva de presentar enfermedades no transmisibles a largo plazo que 

limitaran el bienestar, la salud y otras áreas como la productividad y la económica de 

toda persona sino se acciona de manera pronta. Esto ejemplifica la influencia positiva 

de un entorno social para lograr cambios de conducta, en donde no solamente con 

palabras muestra los beneficios, sino también con acciones, conductas y resultados, los 

cuales las personas aprenden observando la conducta de los demás y de las 

consecuencias de estas conductas. Siendo esto mencionado en el modelo basado en la 

teoría cognitivo-social (uno de los más utilizados) y en el modelo de apoyo 

interpersonal-social, que son los discursos más mencionados de los/las profesionales 

en la mayoría de los centros de salud (Riegel, 2021). Además, para inducir al cambio en 
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beneficio a la salud del individuo y su entorno social, es necesario ser ser proactivo(a) 

e intencional, mediante actividades que promuevan la salud como de preparación de 

recetas caseras en reuniones sociales, invitación a caminatas, montar bicicleta en 

conjunto, participar de programas del gobierno que fomentan la actividad física como 

ciclovía, maratones y entre otras actividades que engloben el autocuidado y hábitos 

saludables. 

En este orden de ideas, para un cambio de conducta individual y colectiva desde 

la labor del nutricionista y dietista es necesario conocer las prioridades del adulto joven, 

si su principal prioridad es el cuidado de la salud y sus conductas para lograrlo. Por el 

contrario, identificar si el joven considera que presenta conductas por cambiar o 

intervenir según la etapa de cambio que se encuentre el individuo. Además, como 

profesional abordar intervenciones con base a información vigente y científica, 

ejerciendo con valores de respeto, empatía, responsabilidad, escuchando al otro, 

comprendiendo la individualidad, poniendo en práctica las virtudes, cualidades y 

actitudes que le permitan una buena labor como profesional. Por último, la participación 

del individuo es de suma importancia para el cambio de conducta en su entorno social, 

la cual, el aprendizaje del adulto joven no proactivo o con necesidad de cambiar 

conductas, será mediante el saber de los beneficios, la conducta y resultados del otro 

que realiza prácticas de autocuidado y hábitos saludables como en la alimentación y la 

actividad física. 
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La tecnología ha incidido en la forma en la que el ser  humano vive y se relaciona 

con otros, los cambios de los últimos veinte años han sido radicales y exigen una  

adaptación rápida que le permita seguir evolucionando, es por esta razón que la 

alfabetización digital es actualmente una de las labores más importantes que realizan 

los profesionales en bibliotecología  y en centros educativos; implementando diversos 

programas que les permitan  generar competencias digitales en usuarios de casi todas 

las edades. 

 Lograr formar usuarios de la pasada, presente y futuras generaciones es  una 

carrera contra el tiempo y se realiza por distintas razones más allá de la adaptación a 

la constante evolución, es imperativo sobre todo para las futuras generaciones 

adaptarse al mercado laboral  que les espera una vez concluyan su formación 

académica que en el caso de no contar con suficientes conocimientos en las distintas 

áreas tecnológicas se traduce a una visible desventaja laboral con aquellos que tuvieron 

la oportunidad de recibir formación basada en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Por esta razón Castro Rodríguez et al. (2019) afirma que la formación de la 

ciudadanía en competencias digitales va más allá de un proceso adaptativo, se trata de 

un interés administrativo que se traduce a una ganancia económica (p. 1). 

Desde el año 2020 en el apogeo del COVID-19 el sector educación se planteó 

seriamente la importancia del uso de las Tic´s en el proceso educativo desde la primaria 

a la educación superior. Fue evidente que la pandemia del coronavirus logró tomar 
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desprevenidamente a dicho sector, lo que se tradujo a una completa desorganización y 

problemas para mantener la misma asistencia que la de un salón de clases común.  

Se busca entonces lograr comprender si el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como parte de los programas educativos significan una 

verdadera diferencia en el nivel de las competencias digitales de usuarios y alumnos, 

que posteriormente tendrán que llevar a la práctica dentro del mercado laboral. 

Según Dalal et al. (2022) en el año 2015 Tury et al. realizaron un estudio donde 

buscaban medir el comportamiento de búsqueda de información de estudiantes en su 

mayoría de pregrado y se determinó que, aunque contaban con altos niveles de 

confianza muy pocos de los encuestados obtuvieron resultados positivos, y afirmaron 

tener necesidad de apoyo en el uso de los recursos (p. 4). 

La búsqueda de información totalmente en línea puede representar un reto para 

aquellos que no cuentan con buenas competencias digitales, contar con formación 

previa o apoyo por parte de un profesional en el área significa una enorme diferencia no 

solo durante el proceso de búsqueda también en la cantidad y calidad de los resultados 

obtenidos. Los estudiantes de primaria y secundaria sobre todo en países 

latinoamericanos y provenientes de escuelas públicas pueden encontrarse en 

desventaja en su nivel de competencias digitales con estudiantes de escuelas privadas, 

por ejemplo, esto es muy común debido a que las escuelas públicas dependen de 

presupuestos anuales, por tanto, su economía no les permite implementar tecnología 

en los programas educativos que complementen la formación de los y las estudiantes.  

Es cuando se llega a la educación superior que se logran desarrollar algunas 

competencias digitales que permiten una mejor adaptación al mercado laboral, sin 

embargo, durante el proceso educativo universitario es común que exista el rezago de 

un gran número de la población estudiantil debido a que es justamente en la universidad 

donde conocen muchas de las aplicaciones y usos de las tecnologías de la información 

y la comunicación.  

Un estudio realizado por Romero Martínez et al. (2020) determinaron que las 

competencias digitales y la autopercepción influye en cómo se desenvuelven los 

estudiantes una vez concluidas sus carreras dentro del mercado laboral, se concluyó 
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que las buenas competencias generaban mayor autonomía dentro de sus ámbitos 

laborales y en lo que hoy se conoce como la sociedad globalizada (p. 4).  

Debido a la actual necesidad se ha discutido implementar las tecnologías en los 

procesos educativos desde la educación primaria, tomando en consideración aspectos 

administrativos y económicos estas implementaciones se deben hacer paulatinamente 

y abarcar al menos un pequeño porcentaje de los usos y aplicaciones. Entre las más 

comunes se puede encontrar el uso de la realidad aumentada.  

La realidad aumentada es un instrumento educativo que permite que los 

estudiantes se absorban en entornos inmersivos en los que el contexto simulado se 

mezcla con objetos reales y apoya que ciertos contenidos más abstractos puedan ser 

explicados y visualizados de una forma más visual y enriquecida (Vázquez Cano et al., 

2020, p. 3). 

Debido a que esta herramienta es una combinación de la realidad con gráficas u 

objetos digitales es una excelente opción sobre todo para niños entre los 7 y 12 años de 

edad debido a que mantener la atención por más de una hora en estas edades puede 

resultar un reto, la AR se ha convertido en una excelente herramienta para crear 

entornos de educación más interactivos y procesos de educación más fluidos.  

De acuerdo a Vázquez Cano et al. (2020) “la realidad aumentada facilita la 

creación de un contexto educativo constructivista y dinamiza los entornos de enseñanza 

activa” (p. 3), esto no solo facilita el contexto educativo, también lo vuelve más dinámico 

por ende potencializa el desarrollo de las habilidades cognitivas en los niños.  

Considerando lo anterior se debe considerar aspectos importantes como la 

calidad y el tipo de contenido que se imparte dentro del salón de clase y sobre todo al 

usuario o público meta, por ejemplo, según Cabero Almenara y Roig Vila (2019) el 

entorno de realidad aumentada debe estar dividida en módulos que permita el diseño 

de contenidos cortos, flexibles y directos de forma que siga siendo un captor de atención 

recurrente (p. 2). 

Existe entonces una diferencia en el comportamiento del estudiante hacia la 

clase, existe un mayor interés y un aumento en la participación del alumno debido a que 

le resulta de mayor interés una clase que ofrece un entorno más interactivo donde su 
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creatividad aflora más de lo que podría en una lección común. Marín Marín et al. (2020) 

menciona que el uso de la robótica es una de las formas de implementar la tecnología 

en los cursos lectivos, demostrando que su uso genera una mejora en la atención, 

motivación y atracción por parte del estudiante hacia el proceso de aprendizaje (p. 3). 

Entonces existe un precedente que afirma que la implementación de la tecnología en 

sus distintas formas dentro del salón de clase sin importar la asignatura impartida, 

despierta un creciente interés del estudiante por tanto su proceso de aprendizaje no 

solo se vuelve más atractivo, también más productivo. 

Si avanzamos hasta el entorno universitario los resultados no serían muy 

distintos, el estudiante sin importar su edad o grado académico preferirá un entorno de 

aprendizaje donde su creatividad pueda fluir libremente, al clásico salón de clase donde 

el aprendizaje se imparte en lo que podríamos llamar la educación enfrascada. 

Ejemplificamos con el entorno wiki, una herramienta común el proceso de formación 

sobre todo en la educación universitaria y que aumentó durante el periodo de la 

pandemia del COVID -19. Torres Chávez y García Martínez (2019) afirman que el uso del 

entorno wiki desarrolla en el estudiantado nuevas capacidades y destrezas como una 

mejora considerable en la escucha hacia el otro, una mejora en las destrezas digitales, 

aumento en los niveles de participación individual y en grupo (p. 14). Todo esto gracias 

a un proceso adaptativo y a la necesidad de aprender a trabajar de nuevas formas, ya 

sea por decisión propia o por no quedar rezagados en el consumo de los contenidos.  

Sin embargo, hay un aspecto muy importante a considerar y que por tanto lo convierte 

en una de las razones por las que es importante implementar la tecnología en los 

procesos educativos desde edades cortas. 

Se refiere a la notable diferencia que existe en las competencias digitales de los 

jóvenes y los adultos. Si un niño crece recibiendo educación en un entorno tecnológico 

existirá una discrepancia entre uno que no la haya recibido, de la misma forma existe 

esta diferencia entre los jóvenes y los adultos puesto que como lo menciona Padilla 

Carmona et al. (2022) los estudiantes maduros que crecieron en un entorno educativo 

exento de tecnología no pertenecen al grupo de los llamados “nativos digitales” si no al 

grupo de los “inmigrantes digitales” (p. 4). Precisamente lo que se mencionaba 
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anteriormente con los estudiantes universitarios, al no ser “nativos digitales” se ven 

obligados a desarrollar competencias y destrezas digitales justamente durante su 

estadía universitaria; es un proceso adaptativo que se debe realizar si quieren 

mantenerse a la vanguardia y al margen de las actuales exigencias y demandas de 

conocimiento.  

Entonces la inmersión del estudiante en un entorno educativo que utiliza la 

tecnología más allá de un aporte si no como un instrumento de aprendizaje, desarrolla 

en este competencias y destrezas digitales que posteriormente no solo le permitirán 

desenvolverse mejor en los procesos formativos posteriores, también le brinda la 

posibilidad de desarrollar habilidades necesarias para el demandante actual   mercado 

laboral. 

Un proceso educativo que implemente las tecnologías de la información y la 

comunicación en sus programas de aprendizaje le asegura al estudiante un proceso 

más productivo y evita que este más adelante deba pasar por un proceso de adaptación 

muy exigente para lograr mantenerse al día con los avances y usos de la tecnología 

como les sucede a los llamados “inmigrantes tecnológicos”. Hernández Palma et al. 

(2020) mencionan la importancia de desarrollar competencias investigativas, factor 

importante sobre todo para la población de adulto joven que no desarrolló competencias 

tecnológicas desde la niñez si no que las desarrolla durante el proceso de formación 

universitaria (p. 9). 

Por tanto, existe una evidente relación entre la implementación de las tecnologías 

de la información y la comunicación en el proceso educativo con el nivel de 

competencias digitales adquiridas por los estudiantes que posteriormente aplican en 

sus distintos entornos laborales. Lo cual cabe destacar es actualmente muy importante 

debido a que las empresas e instituciones suelen preferir aquellos mayores capacitados 

en el mundo digital sobre aquellos con conocimientos básicos, que además evolucionan 

constantemente así que no basta solamente con tener conocimientos y saber aplicarlos 

es preciso mantenerlos actualizados. 

Lopez Simó et al. (2020) menciona la importancia de implementar la tecnología 

tanto dentro del sistema educativo como dentro del sistema económico laboral, una 
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opción en crecimiento es el sistema STEM, el cual divide las competencias digitales en 

5 bloques trabajables. (p.15). Se puede observar, que la tecnología no solo se busca 

implementar dentro del proceso educativo, es un sistema que ya forma parte del 

sistema laboral y justamente por esta razón es importante lograr que los estudiantes 

puedan tener acceso temprano a la tecnología.  
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Introducción 

 
Este documento contiene el ensayo crítico que se ha dispuesto como requisito 

para obtener la certificación del Curso Internacional Desafíos de la Ética en la 

Investigación del Siglo XXI en el contexto del Programa Interinstitucional para el 

Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa Delfín), 

Capítulo Perú. 

Dentro de la literatura académica esta investigación se inscribe dentro de 

categoría de ensayo crítico, cuyo propósito principal estriba en realizar una valoración 

de carácter personal o grupal, pero asentada en criterios verificables, de un cuerpo de 

pensamiento o de teorías en discusión. 

Este ensayo trata acerca de los desafíos de la ética en la era digital, 

concretamente acerca de los problemas éticos implicados en la elaboración de las 

vacunas para contener el virus SAR-COV 2 causante de la COVID-19. La hipótesis de 

partida se plantea en términos de un problema de investigación, es decir como una 

interrogante en el área disciplinar de este ensayo. El problema de investigación estriba 

entonces en ¿La ética en la investigación científica para producir y distribuir las vacunas 

contra la SARS-COP 2 fue cuestionada a raíz de la post verdad imperante en las redes 

sociales digitales? 

La parte argumentativa de este ensayo consiste en el desarrollo de cuatro 

argumentos orientados a verificar la hipótesis de partida: (1) el proceso de producción 

de la vacuna contra SARS COV 2 se inscribió en una coyuntura política y sanitaria 

particular; (2) esa coyuntura hizo proliferar los cuestionamientos éticos sobre las casas 
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farmacéuticas productoras; (3) el plazo abreviado en el que se produjo la investigación 

de las vacunas anti SARS COV 2 no provocó que se levantaran los códigos bioéticos a 

las que están sujetos estas investigaciones y (4) la eficacia de las vacunas, su baja tasa 

de efectos secundarios y la disminución de la muertes por COVID-19 en la pandemia, es 

una fuente de contraste para los cuestionamientos éticos que levantaron los 

movimientos de la post verdad y antivacunas. 

El cuerpo del ensayo propiamente dicho finaliza con las conclusiones, las que se 

plantean tanto como lecciones aprendidas al realizar el ensayo, lo mismo que como las 

limitaciones y líneas futuras que se pueden establecer desde la presente investigación. 

 

Planteamiento: presentación de las hipótesis y de las tesis del ensayo 

En este documento se entiende por hipótesis de trabajo, una construcción 

conceptual apropiada para ser verificada en términos de su valor de verdad. Una 

hipótesis debe, por tanto, ser apta para guiar el trabajo de investigación, en razón de 

que soporta las pruebas experimentales o lógico matemáticas a que es sometida en el 

transcurso del tiempo en que se estructuran sus hallazgos. La o las hipótesis de trabajo 

pueden compararse con el andamiaje que se erige para que soporte un edificio en su 

etapa constructiva. Pueden descartarse luego y aun así el valor científico de la 

investigación permanecerá. Las hipótesis cobran sentido al interior de un marco 

conceptual o de un desarrollo disciplinar específico. En este ensayo se trata de la ética 

en la investigación científica. La ética es una disciplina asociada históricamente con la 

filosofía. Su ámbito de estudio y reflexión es el comportamiento humano en relación con 

el deber ser, la integridad y la vivencia de las normas morales. La ética tiene un 

desarrollo de acuerdo con la naturaleza del enfoque que realiza. Por ejemplo, la 

deontología es ética normativa, la que se ocupa de analizar comportamientos, conforme 

a principios de interés colectivo; por su parte, la ética aplicada establece normativas o 

valoraciones en campos específicos, como por ejemplo, la biología y la medicina, el 

medio ambiente y el periodismo (Montesinos, 2017, p. 83). 

El objeto de investigación de este ensayo es la aplicación de la ética en el proceso 

de elaboración y distribución de las vacunas contra el virus Sars Cov 2, causante de la 
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pandemia por Covid-19. Así que su espacio conceptual es la intersección entre la 

deontología y la ética aplicada. En este caso, la ética normativa (deontológica) y la ética 

aplicada coinciden en el espacio común entre la bioética y los códigos de conducta 

específicos para la experimentación en seres humanos y en la comercialización de 

productos inmunológicos para prevenir, tratar y contener las enfermedades 

pandémicas.  
El otro elemento que entra en juego en la determinación del problema de 

investigación planteado en este ensayo, se refiere a la coyuntura política y 

comunicacional generada durante los meses en los que la mayoría de los países aplican 

medidas restrictivas de la libertad de movimiento para paliar las consecuencias de la 

extensión de la COVID-19 mientras no se contaba con una vacuna contra el SARS COV2 

o se alcanzaba la llamada inmunidad de rebaño o colectiva. Durante este período de 

aproximadamente dieciocho meses, los investigadores de las ciencias de la 

comunicación han relevado la existencia y extensión de un fenómeno que alcanza a la 

mayoría de las sociedades occidentales: la denominada post verdad de la era digital. 

La post verdad es un movimiento ideológico comunicacional surgido en Europa y 

Estados Unidos y posteriormente extendido a América Latina, vinculado a la extensión 

y fortalecimiento del neoconservadurismo. Este movimiento no se asemeja a los 

movimientos sociales cuya identidad se estableció en el siglo pasado. La post verdad se 

diferencia del feminismo, el ambientalismo o del movimiento pro derechos humanos de 

las personas de la diversidad sexual, en un elemento fundamental: no expresa un 

conjunto de reivindicaciones de grupos específicos de la población, sino una crítica 

generalizada a la modernidad. La pos verdad es entonces más que un movimiento 

articulado, una herramienta al servicio del neoconservadurismo. Sin embargo, no es 

simplemente la expresión de la mala fe del movimiento neoconservador que de manera 

deliberada propagara noticias falsas. Se trata de una posición ideológica que revisa la 

historia e intenta reescribirla conforme a una óptica regresiva en la que los hechos en 

general y los hallazgos científicos en particular; pierden relevancia como criterio de 

verdad. Los hechos y hallazgos científicos son meramente el resultado de la 
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conspiración de los portadores del nuevo orden mundial, para las personas que 

participan o son cooptadas por la visión elaborada desde la post verdad. 

Tomando en consideración los anteriores elementos contextuales, el problema 

de investigación que se aborda en este ensayo es el siguiente: ¿La ética en la 

investigación científica para producir y distribuir las vacunas contra la SARS-COP 2 fue 

cuestionada a raíz de la post verdad imperante en las redes sociales digitales? 

 

Cuerpo argumentativo del Ensayo 
 

Este ensayo se propone llevar a cabo un debate fundamentado sobre los 

siguientes elementos derivados del problema de investigación planteado anteriormente: 

(1) el proceso de producción de la vacuna contra SARS COV 2 se inscribió en una 

coyuntura política y sanitaria particular; (2) esa coyuntura hizo proliferar los 

cuestionamientos éticos sobre las casas farmacéuticas productoras; (3) el plazo 

abreviado en el que se produjo la investigación de las vacunas anti SARS COV 2 no 

provocó que se levantaran los códigos bioéticos a las que están sujetos estas 

investigaciones y (4) la eficacia de las vacunas, su baja tasa de efectos secundarios y la 

disminución de la muertes por COVID-19 en la pandemia, es una fuente de contraste 

para los cuestionamientos éticos que levantaron los movimientos de la post verdad y 

antivacunas. 

 

El proceso de producción y distribución de las vacunas contra el SARS COV-2 
 

SARS-COV-2 es la designación del virus causante de la COVID-19. La primera 

parte del nombre (SARS) alude al síndrome respiratorio agudo severo, que provoca la 

infección y la segunda (COV 2) al hecho de que es el segundo virus de tipo corona 

descubierto por la ciencia y asociado a un síndrome respiratorio. El SARS COV 2, es un 

virus ARN, es decir, un virus que usa el ácido ribonucleico para replicarse dentro del 

material genético de las células (Ayllón et al, 2006, p. 3). 

El origen de este virus no ha sido plenamente dilucidado, lo que se ha establecido 

es que proviene de una infección entre especies, a partir de reservorios en animales 
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silvestres, consumidos por algunas poblaciones asiáticas (Solano, 2020, p. 2) Las 

características novedosas de esta situación se presentan en razón del contexto 

geopolítico en el cual se inscribirán tanto la aparición del virus SARS-COV-2 y 

posteriormente el desarrollo de las vacunas para contener la epidemia respectiva y 

finalmente la aplicación y seguimiento de las vacunas aplicadas. El SARS-COV-2 es 

identificado en China, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, a partir de 27 casos de 

una neumonía inespecífica relacionados todos ellos con el consumo de productos en el 

mercado “húmedo” (Huanan Seafood Wholesale Market) de la ciudad (Solano et al, 2020, 

p. 3). 

El contexto geopolítico al que se hacía alusión tiene como elemento determinante 

el hecho de que el momento que el SARS- COV-2 alcanza un distribución prácticamente 

planetaria, lo mismo que la CIVID-19 por él ocasionada; se encuentra en el poder en 

Estados Unidos, D. Trump. Este personaje político se hace con el poder del ala más 

conservadora del Partido Republicano y gana las elecciones como el candidato 

antisistema con un fuerte discurso según el cual su país debe recuperar el lugar que le 

corresponde en el mundo. Lo cual pone en primer plano la concepción del destino 

manifiesto, según el cual, Estados Unidos está llamado a recuperar el sitio que ahora le 

disputan las potencias emergentes, en primer la República Popular China. Lo cual se 

tradujo en la práctica política del gobierno de Trump en una mezcla entre xenofobia y 

discurso anti ciencia. 

Una vez que China pública en enero de 2020 la secuenciación genética del SARS-

COV-2 y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara, el 11 de marzo de 2020, la 

COVID-19 como la primera pandemia del siglo; se inicia una carrera por dotar a la 

población mundial de una vacuna (OMS, 2022). Sin embargo, como se planteará luego, 

en esta carrera no todos los participantes gozan de las mismas condiciones de partida, 

ni al final obtendrán los mismos beneficios. 

La producción de las vacunas se convierte además de una competencia en el 

terreno tecno científico, en una puja entre los países occidentales con sus empresas 

transnacionales y los gobiernos o Estados con sus propias empresas farmacéuticas. 
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En este proceso, se distinguen en cuanto a la ética en la investigación, dos 

elementos: los altos costos de investigación y desarrollo de las vacunas hace que no 

estén disponibles para la mayoría de las personas que las requieren en los países de 

menor desarrollo relativo. Según una declaración conjunta de la UNICEF y la OMS de 

febrero de 2021 (UNICEF-OMS, 2022, p. 1) para esa fecha en cerca de 130 países con una 

población estimada de 2500 millones, no se había administrado una sola dosis de la 

vacuna contra la COVID-19; mientras que, por otra parte, el 75% del total de dosis se 

habían concentrado en diez países que disponían del 60% del PIB mundial. La inequidad 

en la distribución de los resultados de una investigación clave para la salud de las 

personas, constituye un problema ético fundamental dentro de la axiología de la 

investigación científica. El segundo elemento respecto a la ética, se refiere al proceso 

mismo de producción de las vacunas. Las vacunas que mayoritariamente se han 

producido y distribuido son las fabricadas por las siguientes seis casas farmacéuticas: 

AstraZeneca plc, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna, Inc., Novavax, Inc. y Pfizer, 

Inc. Los ingresos estimados que percibieron una solo de estos conglomerados 

(Pfizer/BioNTech) ascendieron para el 2020-2021 a 2,300 millones de dólares 

americanos. 

La tecnología que se utilizó para contar con estas vacunas en un tiempo record 

de seis meses es la denominada recombinante, que consiste esencialmente en el 

intercambio de material genético para obtener bases de ácido nucleico aptas para 

acelerar el proceso de mutación de los virus atenuados que se usan para generar 

anticuerpos contra una cepa de virus específico (Ayllón et al., 2006, p. 7). El 

cuestionamiento ético que surge en este proceso tiene que ver con el sistema de 

patentes que las compañías conservan y usufructúan para obtener los resultados en 

tiempos cada vez más cortos y con grados de eficacia inmunológica más alta. Se trata 

de conocimiento vital para la conservación de la vida que, sin embargo, no está 

disponible para las entidades públicas de la seguridad social y de los institutos de 

investigación estatales. 
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Los cuestionamientos éticos a las casas farmacéuticas productoras 

Los puntos que se anotaron anteriormente se refieren a las cuestiones éticas 

implicadas en la producción y distribución de las vacunas contra el SARS-COV-2; los 

que siguen, remiten a los cuestionamientos a las casas farmacéuticas propiamente 

dichas. 

A las casas farmacéuticas se les ha realizado dos cuestionamientos principales: 

el primero estriba en el hecho de que las investigaciones que ellas realizan usualmente 

con su equipo de planta de investigadores e investigadoras, están directamente 

vinculadas con la producción y distribución de productos en cuya verificación esos 

mismos equipos tienen un papel destacado. 

Es decir, las investigaciones para producir los fármacos antivacunas no son 

totalmente independientes respecto a los procesos de verificación de la capacidad 

inmunológica inducida por su aplicación. 

La segunda cuestión ética que se le plantea a las empresas productoras de las 

vacunas contra la COVID-19 trata sobre el proceso de abatimiento de costos de las 

investigaciones y de la cadena de distribución de sus fármacos. Las investigaciones de 

alta tecnología tienen costos iniciales muy altos, debido a que la investigación y 

desarrollo se lleva a cabo en las fronteras de la ciencia, con equipo sofisticado y con 

personal altamente cualificado. Sin embargo, una vez que se producen miles de millones 

de dosis y sobre todo, se ve colocan en mercados solventes con los que tienen contratos 

que fijan los precios de una manera bilateral; el abatimiento o reducción de los costos 

unitarios, no son transparentes para los Estados o personas consumidoras. 

 

Los códigos éticos de la investigación de las vacunas contra el SARS-COV-2 

Según Winkler y Letelier (2014) “las fuentes principales de orientación ética sobre 

la realización de investigaciones clínicas han sido el Código de Nuremberg (1996), la 

Declaración de Helsinki (1997), el Informe Belmont (1974, y las normas del CIOMS (1993)“ 

(p. 84).  Cada uno de estos cuerpos normativos han sido diseñado para atender las 

consecuencias de violaciones flagrantes a las normas del derecho internacional de los 

derechos humanos, como las perpetradas por los regímenes de Hitler y Stalin durante 
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y posteriormente a la II Guerra Mundial. Precisamente por ello, se han definido 

normativas éticas de carácter más general que se aplican a diversos campos de la 

investigación científica en ciencias de la vida. En Emmanuel (2014) se detallan siete 

requisitos que en principio toda investigación científica clínica, debe cumplir para ser 

considerada como ética. En la siguiente tabla se resumen tales requisitos: 

 

Tabla 1 
Los requisitos éticos de la investigación científica 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

Valor social La investigación científica debe aportar valor a la sociedad. 

Solventar o abordar una problemática sufrida o valorada por 

grupos sociales amplios. Frente a recursos limitados, muchas 

veces de carácter público, la  investigación clínica, es ética 

cuando procura resolver, determinar o relevar problemas 

reales de las sociedades y personas. 

Valor científico La validez científica de la investigación aparece como un 

prerrequisito ético. La investigación debe contar con una 

metodología adecuada, con procedimientos validados y un 

diseño apto para obtener los resultados esperados y asegurar 

que una vez concluida, puede ser replicada por otros equipos de 

investigación. 

Metodología 

equitativa en la 

selección de 

sujetos. 

La selección de los participantes no debe ser sesgada por 

criterios fuera del ámbito científico. En particular se debe 

evitar que en la selección de los personas participantes 

prevalezcan criterios orientados a obtener la participación de 

sujetos con mayores vulnerabilidades a la hora de reclamar 

sus derechos o aceptar condiciones que podrían afectarles 

negativamente. 
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REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

Más beneficios 

que riesgos 

Toda investigación médica (especialmente en el caso de las 

vacunas) implica 

riesgos de efectos secundarios en los sujetos de investigación. 

Por ello, se debe asegurar que los riesgos sean ponderados 

previamente a la participación informada de los mismos y que en 

su conjunto los resultados de la investigación compensen con 

creces los riesgos asociados. 

Evaluación 

independiente 

y de peso 

La evaluación por pares constituye la norma en el mundo de la 

ciencia. En el caso de la investigación de productos 

farmacéuticos, esta norma se hace más rigurosa, en el sentido 

de que se tutela al máximo que no exista conflicto de interés 

entre las personas investigadoras, las empresas que financian 

las investigaciones y quienes llevan a cabo la evaluación. 

Consentimient

o informado 

Esta es otra norma ética no negociable. Las personas 

participantes deben estar de previo y de manera formal, 

informada acerca de los riesgos, efectos secundarios u otro tipo 

de afectaciones, que se pueden derivar de la experimentación 

de la cual forma parte. El consentimiento informado también 

incluye dar a conocer los beneficios presentes y potenciales de 

la investigación para las personas participantes. 

Respeto a los 

sujetos 

participantes 

Luego del consentimiento informado y de la aceptación de las 

personas participantes; el respeto hacia ellas, incluye, al menos 

el velar por el cumplimiento de los siguientes derechos: 

cambiar de opinión y abandonar la investigación sin ser 

sancionado por ello, recibir actualizaciones de los riesgos y 

beneficios y ser informado de los resultados obtenidos. 

Nota. Resumido de Emmanuel, E., 2014. 
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La eficacia de las vacunas contra el SARS COV-2 versus los cuestionamientos éticos 

de los grupos neoconservadores 

Se han aplicado más de 12300 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 

en el mundo (ourworldindata.org, 2022) y en el lapso del 2022, el número de casos 

infectados y muertes se han reducido globalmente, aunque con diferencias marcadas 

entre países y continentes. Se tiene así mientras en continentes como África se aprecia 

una drástica reducción de muertes del 41% respecto al pico más alto (OMS, 2022), en 

países con tasas muy altas de vacunación, como Corea del Sur y Estados Unidos, todavía 

se tienen números de muertes por millón relativamente altos. 

Un balance global de la efectividad de las vacunas indica que reducen la gravedad 

de los casos por lo que finalmente disminuyen el número de muertes. Sin embargo, tales 

resultados se obtienen bajo la condición de que se cumpla con los esquemas de 

vacunación completos, incluyendo las dosis de refuerzo (OMS, 2022). Sin embargo, la 

evaluación decisiva debe incluir, los estudios clínicos y epidemiológicos que tienden a 

demostrar que, con la masividad de las vacunas, la mayor parte de los países afectados 

han logrado regresar a una “nueva normalidad” que incluye una recuperación económica 

endeble y el mantenimiento de los sistemas de salud fuera del peligro de colapso que 

caracterizó la época más álgida de la pandemia. 

Frente a esto, los grupos neoconservadores mantienen global y localmente 

campañas que cuestionan la eficacia biológica de las vacunas y los principios éticos con 

los que fabrican y distribuyen. En la siguiente tabla se resumen sus principales 

objeciones: 

Tabla 2 

Principales objeciones éticas de los grupos neoconservadores hacia las vacunas 
contra SARS-COV-2 

OBJECIONES DESCRIPCION 

De tipo 

conspirativo 

La investigación y distribución formarían parte de una 

conspiración del “nuevo orden mundial” para obtener 

resultados a su favor de diversa índole: desde el salvamento 

de sus ganancias hasta la domesticación de la especie 
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OBJECIONES DESCRIPCION 

mediante la implantación de 

nanotecnología de seguimiento. 

A la inocuidad 

de las vacunas 

Objeciones a la tasa de efectos secundarios, señalando el 

potencial conflicto de interés entre los que realizan las 

mediciones y las casas farmacéuticas, ya que los primeros 

estarían interesados en incrementar las vacunaciones ya que 

forman parte de los 

sistemas de salud que las administran. 

A la gravedad 

del COVID-19 

Señalan que la estadística de los casos graves y defunciones 

se incrementa debido a 

que la COVID-19 es “camuflada” por enfermedades del 

sistema respiratorio e inmunológico. De allí cuestionan la 

efectividad de las vacunas. 

Al riesgo en 

las 

poblaciones 

vulnerables 

Relacionada con la anterior, indican que el efecto de la 

COVID-19 es acelerar las 

defunciones o la morbilidad de las poblaciones vulnerables, 

pero sin aumentar realmente la tasa de mortalidad y 

morbilidad totales. 

A la falta de 

transparencia 

en los 

contratos 

Indican que por la confidencialidad del contenido de los 

contratos entre las casas 

farmacéuticas y los gobiernos, es imposible conocer los 

precios reales de los fármacos y por tanto las rentabilidades 

de esas empresas. 

Nota. Elaborado basado en una revisión de BBC.com del 02-10-2022 al 04-07-2022 
 

Conclusiones 
 
Primera conclusión: 

 
Los principios éticos de la investigación científica relacionada con la producción 

y distribución de las vacunas contra el virus SARS-COV-2 están claramente 

establecidos. La elaboración de códigos éticos precedentes y la producción de nuevas 

normativas desde la bioética y el derecho internacional de los derechos humanos; 

posibilitan que existan normas éticas de amplio alcance para la investigación clínica y 
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pruebas en seres humanos. De modo, que las violaciones de estos principios éticos 

cuando se dan, no obedecen a su desconocimiento entre la comunidad científica en entre 

los organismos reguladores, sino como efecto de los intereses en conflicto y del peso 

relativo de cada uno de los actores. 

 
Segunda conclusión: 

  
En vista de que el fenómeno en estudio aún no ha concluido, mucho de lo 

planteado en este ensayo crítico tiene carácter provisional, sobre todo las valoraciones 

sobre la eficacia de las vacunas contra el SARS-COV-2. Se considera, sin embargo, que 

los hallazgos sobre las cuestiones éticas implicadas mantendrán su vigencia aun 

cuando la evolución de la pandemia cambie de curso. 

 
Tercera conclusión: 

 
La coyuntura internacional en la que se produce la elaboración y distribución de 

las vacunas contra el SARS-COV-2, complejiza la caracterización de los compromisos 

éticos en cuestión. Después de meses de distanciamiento social, uso obligatorio de 

mascarillas y limitaciones a la libertad de movimiento, existe un terreno fértil a las 

teorías de conspiración que han sido propalados más allá de los círculos usuales 

gracias al movimiento de la post verdad. El no tener los hechos como criterio de verdad, 

provoca que los cuestionamientos éticos a la producción de las vacunas contra el SARS-

COV-2 por parte de estos grupos, sean difíciles de considerar en el marco de una 

investigación científica o académica. En esta situación se impone un análisis sociológico 

de las causas de estas tendencias. Por la naturaleza de este ensayo, este enfoque no se 

desarrolló como lo amerita el objeto de estudio. 
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Muchas veces cuando nos preguntan por nuestra infancia lo primero que se nos 

viene a la cabeza son los recuerdos que generamos al estar en la escuela. Ahora, 

imagina que los primeros recuerdos que tengas de la escuela sean estar sentado en la 

sala de tu casa frente a un computador tomando clases en línea y sin conocer a ninguno 

de los niños que ves en la pantalla, no es un escenario muy agradable ¿cierto?  

La llegada de la pandemia por la COVID-19 trajo consigo un gran número de 

cambios a nuestra vida cotidiana, no cabe duda de que uno de los más importantes fue 

el aislamiento a nivel mundial al declararse esta enfermedad como emergencia de salud 

pública el 30 de enero del año 2020 (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020). 

Muchos gobiernos optaron por ejercer un cierre total de instituciones 

académicas con el fin de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, los estudiantes 

estuvieron fuera de las aulas por un largo periodo de tiempo enfrentándose a nuevos 

retos como la adaptación a una nueva modalidad de estudio en la que se implementan 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como la fuente principal para 

recibir educación (Camacho Marín et al., 2020).  

Ahora bien, no es correcto pensar que los estudiantes que no asistieron de 

manera presencial a la escuela adquirieron el mismo conocimiento, que los que sí 

tuvieron la oportunidad de tomar clases en sus aulas (Christakis et al., 2020), además, 

el aislamiento social durante la pandemia potenció factores que pudieran conllevar a 

manifestar signos de desadaptación social, conductas negativas como la violencia, 

alteraciones en la salud física y mental y algunos otros problemas en estos estudiantes 

cuando sean mayores (Ochoa Fuentes et al., 2022). 
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Si tomamos en cuenta que la ética según la Real Academia Española (RAE, 2021) 

es aquello que nos rige a los seres humanos para comportarnos de una manera 

correcta a partir de una filosofía de lo que es bueno o malo, recae en nosotros la 

responsabilidad de hacer todo lo posible para evitar que los niños que recibieron su 

educación inicial durante la pandemia generen conductas negativas y ayudarlos a 

recuperarse en el ámbito escolar para así obtener el logro académico esperado. Es aquí 

donde toma relevancia la ética en la investigación, ya que uno de sus intereses es el 

velar por el progreso de la sociedad y se hace énfasis en el cumplimiento de la 

normativa que protege a todos los implicados en la investigación que se realice (Consejo 

Superior de Investigaciones científicas [CSIC], s.f.).  

A lo largo de la pandemia se han realizado una gran variedad de investigaciones 

acerca del impacto que ha tenido el aislamiento en los estudiantes de educación básica, 

Loades et al. (2020) encontraron que al exponer a los niños a ambientes que implican 

distanciamiento social aumentan las probabilidades de experimentar soledad y 

ansiedad que se pueden llegar a presentar como depresión a futuro.  

Raghunathan et al. (2021) reportaron niveles ligeramente menores de 

concentración, atención, compromiso en tareas y mayor impulsividad en niños con 

padres con altos índices de estrés en comparación con los niveles reportados en un 

periodo pre-pandemia.  

Una gran cantidad de niños presentaron mayores síntomas de ansiedad y 

depresión durante el periodo de pandemia, se hizo presente la sensación de impotencia 

ante la situación sanitaria y se incrementó el tiempo de exposición a teléfonos celulares 

que está asociado a la adopción de conductas sedentarias según lo reportado en los 

estudios de Manas (Pustake et al.,2022; Saurabh & Ranjan, 2020).  

La COVID-19 nos obligó a adaptarnos a una nueva normalidad en la que se hace 

notable el aumento en las medidas de higiene, pero no hay que perder de vista los 

cambios que se tuvieron que llevar a cabo en la educación, trabajo, convivencia social, 

entre muchas otras áreas que abren la puerta para generar nuevas investigaciones para 

seguir creciendo como sociedad.  
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ASISTENTES VIRTUALES COMO APOYO PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y/O 

EDUCATIVOS 
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Conforme la humanidad ha ido desarrollando nuevas formas de abordar las 

necesidades y problemáticas existentes a la hora de solicitar información sobre algún 

tema en particular de la manera más eficiente posible, la tecnología sin duda ha sido la 

mejor solución, al poder hacer uso de la inteligencia artificial para la creación de 

asistentes virtuales se ha permitido ampliar y mejorar la atención que reciben los 

usuarios durante sus consultas y/o trámites.  

Entrando en contextualización se puede decir que los chatbots o agentes 

conversacionales son: “programas informáticos diseñados para simular conversaciones 

con personas a través de texto o mediante la voz” (EmprendeRioja, 2017). 

Con el paso de los años se han visto mejoras, al poder guiar y preparar a tú 

chatbot con la información que se requiera de forma detallada a través de intenciones 

y entidades, lo que permite llevar conversaciones cada vez más naturales y fluidas al 

proporcionar información de calidad y avalados por la misma institución. 

Para que quede señalado, una intención es: “lo primero que la IA trata de 

identificar cuando alguien le escribe” (Planeta ChatBot, 2017).  

Y las entidades son: “son unidades mínimas de información, que nuestro bot 

utilizará para concretar la información solicitada” (ITBLOGSOGETI, 2017). 

Por tales razones es que se llevó a cabo la creación e implementación de CAM, 

un asistente inteligente capaz de asesorar a los alumnos sobre el proceso de titulación, 

pudiendo guiar a los alumnos desde los requisitos que necesita cumplir para entrar a 

tramitar ese proceso hasta que documentos debe de entregar para su acto protocolario. 

Gracias a que la mayor parte de información que se trabaja es de asunto oficial 

debido a que son trámites y/o procesos administrativos se requiere tener en cuenta lo 
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importante que es seguir los límites establecidos por la ética y cada uno de sus códigos, 

pero… ¿Qué es un código de ética?, bueno, es: “una serie de reglas, normativas, derechos 

y deberes que restringen y amparan a la persona para mantenerse al margen de errores 

profesionales y morales, al mismo tiempo guían el buen desempeño profesional” (Ruh 

& Vargas, 2012). 

Esto se ve implicado en cada fase de la creación, puesto que los integrantes 

deben de estar conscientes de lo que se está desarrollando y son los responsables de 

que todos los datos que el chatbot tiene y brinde sea lo más actualizado y conciso 

posible. 

Buscando así y logrando tres puntos fundamentales: mayor cantidad de alumnos 

atendidos, menor tiempo de espera de atención y disponibilidad ya que al estar en 

servicio a través de Telegram los usuarios puedan disponer de la información sin 

importar donde se encuentren o la hora que sea. 

Quedando sustentado en las siguientes estadísticas: 

  Figura 1 

  Número de alumnos nuevos que ingresaron al chatbot por día  

 

 

 

 

 

 

El día en el cual más alumnos interactuaron con el chatbot fue el día domingo con 

25 alumnos, seguido del día sábado con 20, teniendo como el día con menor atención a 

el martes con 5 estudiantes. 
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Figura 2 

Números de minutos de atención por día 

 

 

 

 

 

 

 

El chatbot fue usado más el día lunes con 91 minutos de tiempo de atención 

totales durante ese día; los alumnos usaron el chatbot un total de 170 minutos durante 

una semana. 

Naturalmente, todo esto contribuye a que las interacciones que los alumnos 

llegan a tener con CAM sea la forma más sencilla y fluida posible, lo que suma a una 

mejora notable sobre cómo es que se abordan de forma óptima los procesos y en 

particular el de titulación dentro del Instituto. 
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Introducción 

El tema que vamos a desarrollar dará a conocer las distintas concepciones de 

autores y que esto permitirá dimensionar la gran importancia que recae el actuar con 

responsabilidad y compromiso ético, así como el hecho de no practicarlo puede generar 

un desequilibrio, mal ambiente en las distintas áreas de trabajo, así como un 

empobrecimiento profesional. 

 

Punto de vista   

Ésta se genera desde la formación profesional y debe garantizar un aporte ético 

de transmisión de conocimientos y no como se cree, que es adquirida en la práctica de 

la profesión (González, 1997 como se citó en Iriarte, 2019). 

Es preciso puntualizar las consecuencias de no actuar con ética tal como lo 

expuesto por Viera (2018) que al actuar con una conducta éticamente irresponsable se 

cae en la inmoralidad por haber adoptado fines repudiables, lo que genera una pérdida 

de energía y no se adquiera experiencia alguna que da la satisfacción que otorga el 

realizar un buen trabajo lo que ocasiona tensión, malestar y distorsiones funcionales.  

 

Desarrollo 

Así pues, se exponen algunos conceptos vistos desde la perspectiva de diferentes 

autores. Para comenzar, en palabras de Balladares (2019) se refiere a los valores en 
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conjunto que logra poseer una persona y que es capaz de usarlos en una determinada 

actividad laboral en su área de trabajo. 

Montgomery (2020) menciona que la docencia universitaria cuenta con diferentes 

maneras de enseñar. Siempre debe estar presente la ética, el seguir la intromisión de 

opiniones personales no sustentadas por la evidencia permite incurrir en conflictos 

éticos.  Asimismo, Salazar y Miller (2019) sostiene que orienta el deber y ser de una 

profesión que ejerce una vocación formativa, deberá atender el desarrollo personal del 

docente, como de la comprensión y atención de su comunidad educativa.  

Agregando a lo anterior, Bolívar (2017) argumenta que “en muchas ocasiones el 

“currículum nulo” (p. 3) de las carreras universitarias, en el preciso sentido, ya 

apuntados por Eisner, de curriculum por omisión”. Por tanto, la profesionalidad 

comprende, competencias teóricas, prácticas, una integridad personal y una conducta 

profesional. De igual manera, Cachinell et al. (2017) la definen como “el uso de la 

herramienta de la razón para generar reglas que guíen el juicio en circunstancias tanto 

generales como particulares” (p. 10). Finalmente, Díaz et al. (2019) dan a conocer que la 

ética en la docencia, su desempeño no se limita a la práctica pedagógica en el aula de 

clases, su función comprende además orientación estudiantil, atención a la comunidad, 

programas culturales, participación activa en planeación y evaluación institucional.  

 

Conclusiones 

La práctica profesional aplicada por principios y las actividades que se realicen 

en el marco de una profesión reguladas por leyes provoca una responsabilidad ética 

dependiendo de cada persona (Quispe Gaibor & Garzón Andrade, 2018). Por otra parte, 

Ramos Serpa & López Falcón (2019) argumentan que con el financiamiento y la 

tecnología es posible un avance de la sociedad y el desarrollo sostenible pero solo si va 

de la mano de la ética de sus profesionales. Es por ello el gran peso que recae en la 

sociedad en general y más en el ámbito profesional llevar a cabo la práctica de los 

valores éticos para lograr un equilibrio de compromiso en la totalidad de los aspectos 

laborales. 
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La ética según Guzmán (2021) es un concepto relevante porque es la principal 

encargada de formar seres humanos autónomos que tengan la capacidad de decidir, 

razonar y sobre todo que sean conscientes de sus actos con su entorno. La ética 

siempre está presente en la vida del ser humano, en la investigación es un aspecto de 

gran importancia que no se debe de dejar a un lado pues conlleva un importante aporte 

para la sociedad así que requiere contar con una estricta regulación que permita 

desarrollar información confiable y de valor. 

La investigación representa un área de estudio muy importante ya que a través 

de esta se desarrollan habilidades y destrezas que permiten generar conocimiento, 

fomentar la creatividad y el pensamiento lógico. La ética requiere de principios éticos 

que permitan forjar el campo de la investigación y generar nuevos rumbos en el 

crecimiento de la humanidad. 

Baz (2019) menciona que la ética es muy importante para toda la sociedad, es 

indispensable en el desarrollo de la vida de los seres humanos, en su conducta porque 

a través de esta se fomenta la colaboración, para alcanzar con los objetivos 

establecidos y tener responsabilidad social para así lograr buenos comportamientos. 

Dentro de los procesos de investigación, existen normativas que ayudan a tener 

un comportamiento ético, se debe de respetar las ideas de los demás y trabajo de otros 

investigadores, en los procesos investigativos se debe de utilizar la correcta citación y 
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colocar referencias para dar bases al proyecto de investigación. El trabajo de los 

investigadores tiene responsabilidades muy importantes, en donde debe de considerar 

aspectos relevantes, por ejemplo, el uso de las normas APA, donde según Orientación 

Inversa (2019) son estándares creados por la American Psychological Association, con 

el objetivo principal de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel 

internacional, como en proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de 

investigación. Es responsabilidad del investigador el dar créditos a los autores, colocar 

referencias y citas en el trabajo de investigación. 

Al existir mayor cantidad de información, los investigadores pueden realizar 

mejores comparaciones entre los artículos para complementar su estudio y esto motiva 

a que más personas compartan sus descubrimientos siempre y cuando existan 

indicadores que protejan los datos de plagio. Yeganegi et al. (2021) mencionan que, a 

mayor cantidad de información disponible sobre el uso de tecnologías en el 

emprendimiento, existen más regulaciones en los derechos de propiedad intelectual, lo 

que brinda una mayor seguridad al compartir este tipo de datos. Esto supone un gran 

beneficio para la comunidad científica pues asegura una motivación tanto para 

emprendedores como para investigadores. 

Para implementar la ética en una investigación científica sobre el 

emprendimiento se requiere de una política más rigurosa por parte de las instituciones, 

que guíe al investigador a seguir un código ético específico. Vallaster et al. (2019) 

mencionan que, para crear un documento sobre el emprendimiento, se debe adaptar a 

un conjunto de juicio éticos establecidas por los mismos empresarios, de acuerdo a su 

cultura y su contexto social y organizacional. 

Dentro del desarrollo sostenible se busca que la sociedad tenga 

comportamientos sobre bases y principios éticos, considerando al medio ambiente 

como punto de enfoque. 

Considerando el punto de vista de Álvarez Astengo (2019) menciona que la ética 

para la sostenibilidad representa una forma de tener responsabilidad moral, tanto de 

personas como de conjuntos sociales y de gobierno, teniendo como objetivo principal el 

crecimiento y desarrollo equilibrado, protegiendo a la dignidad humana, mejorando la 
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calidad de vida a comprensión y el razonamiento. 

El desarrollo sostenible se enfoca en satisfacer las necesidades de las 

generaciones actuales y cuidar las futuras, empleando modelos de desarrollo que 

permitan el desarrollo de la vida humana. Los investigadores tienen una gran tarea para 

acercar a la sociedad a través de la publicación de artículos de literatura estudios sobre 

principios éticos y morales, que sean conscientes de sus prácticas, de valores y 

decisiones ya que todo impacta de diferente manera al entorno. 

La ética en el desarrollo sustentable ha surgido transformaciones, de tal manera 

que la conciencia del ser humano se enfoca en aspectos ambientales y sociales, 

involucrando los valores y especialmente en la dignidad humana.  
En conclusión, la ética es un aspecto fundamental para desarrollar un proyecto 

de investigación, sobre todo cuando este va encaminado a temas como lo es el 

emprendimiento sostenible y el uso de tecnologías digitales, pues con los grandes 

descubrimientos y el gran avance de las tecnologías, brindan nuevas oportunidades 

para que los emprendedores e investigadores puedan adoptar esta información y usarla 

de manera responsable, creando una comunidad dispuesta a crecer y crear un bien para 

el futuro del mundo y la sociedad. 
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A través del tiempo se ha utilizado la ciencia y la tecnología para poder resolver 

los problemas del siglo XXI, que cada vez son más controversiales, no porque no tengan 

una solución aparente sino porque a veces estos procesos de estudio, relacionados a la 

investigación científica se ven afectados por malas prácticas de profesionales en el 

área; recordemos que “la investigación científica en los diferentes campos de las 

ciencias, es un pilar fundamental porque contribuye a la calidad de vida y bienestar de 

las personas” (Delgado Bardales, 2021, p. 1). 

“Asimismo puede manipularse para beneficios particulares, olvidando la función 

general que es dar respuesta a la sociedad entera. Allí se vuelve indispensable analizar 

la incidencia de la ética en la investigación” (Salazar et al., 2018, p. 306) antes de que 

dañe el progreso y cause un retroceso para sociedad; que muchas de esas veces, la 

ciencia y la tecnología van de la mano para dar solución a problemas presentes en la 

actualidad. Esos problemas puede que sean de vital importancia, porque nos afectan a 

un nivel global. 

Uno de esos problemas que actualmente tiene a toda la humanidad en alerta es 

el deterioro ambiental, el cual se puede atribuir como “la pérdida de la capacidad del 

medio ambiente para satisfacer las necesidades ambientales y sociales, que se genera 

cuando los recursos existentes en nuestro planeta se agotan o sufren alteraciones de 

gravedad variable, de forma que el medio ambiente se ve comprometido” (González, 

2019, p. 14). 

Pero el mayor problema que está presente en la mayoría de la población mundial, 

es el consumismo; el cual se le puede atribuir, que la verdadera presión sobre el medio 

ambiente “son los patrones de producción y de consumo, cada vez más devastadores y 
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sumamente excesivos para cubrir las necesidades de un mercado donde todos aspiran 

por tener rápidamente más de todo” (Salazar, 2018, p. 412). Creando necesidades 

fantasmas, porque no existen; creemos que existen, pero sin embargo no las 

necesitamos realmente. Ocasionando polución y sobre explotación de nuestros 

recursos naturales que cada día son más finitos. Por ende “las consecuencias de la 

contaminación ambiental son devastadoras: extinción de flora y fauna, cambios 

climáticos, destrucción de la capa de ozono, pero más directamente puede palpar el ser 

humano los daños ocasionados a la salud” (Palacios & Moreno,2022, p. 101) 

repercusiones que se puede observar en los países con más índice de contaminación y 

pobreza, donde su población es la que recibe el mayor castigo, como es el caso de china 

e india (BBVA, 2021). 

Con respecto al Green marketing, marketing o mercadotecnia verde es la única 

esperanza que puede significar una completa evolución para toda la cadena de valor de 

un producto y una reestructuración del modo en que las cosas son manufacturadas, con 

una visión integral hacia un futuro sostenible y ecológico; cabe mencionar que “el 

concepto de Green Marketing está cada vez más presente en la sociedad actual y cada 

vez más los productos ecológicos están ganando terreno en los supermercados y en la 

cesta de la compra de los consumidores” (López, 2021, p. 34) es por esto que “de esta 

manera, se identifican programas de mercadotecnia verde que monitorean el 

desempeño comercial y programas de distribución verde, basados en la reutilización o 

eliminación de productos con menor impacto” (Lozano, 2018, p. 218) pero no solo 

depende de transicionar de la noche a la mañana de un marketing tradicional a un 

marketing con enfoque más sostenible y ecológico. Igual depende de algo llamado 

responsabilidad social empresarial, la cual “genera valor principalmente para sus 

Proveedores, Clientes, Medio ambiente, Comunidad, Público Interno, y su vez para la 

sociedad en general” (Saá et al., 2020, p. 368.) lo cual significa que cada empresa se 

haga responsable de todas sus acciones y procesos considerando tres rubros 

esenciales: económico, ambiental y económico. Y de que cada empresa debería de estar 

consciente. 
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Finalmente, gracias a la investigación científica se ha podido modernizar y 

globalizar cada acción cotidiana de nuestras vidas, es importante que si bien la 

investigación científica puede ser la clave para restaurar el medio ambiente, la sociedad 

se comprometa a cambiar sus hábitos de consumo para ya no dañar nuestro entorno; 

dado que “en el mundo actual de globalización y competitividad, las universidades 

reivindican con mayor fuerza su importancia estratégica para el desarrollo de las 

sociedades por cuanto tiene la función social de formar un nuevo tipo de profesionales 

que respondan a las nuevas necesidades del desarrollo; y, lo que es más importante 

aún, la universidad tiene la misión social de generar Ciencia, Tecnología e Innovación a 

través de la Investigación Científica” (Toala-Toala et al., 2019, p. 59) este es un 

compromiso que debemos asumir a la brevedad pero también “es clave que los 

gobiernos, las instituciones y las empresas también la promuevan y asuman la 

sostenibilidad con una visión de responsabilidad social, en la que exista la equidad, el 

trabajo digno, el acceso a salud, la educación, los servicios básicos, la justicia, entre 

otros” (Duque et al., 2022, p. 31) y es importante que cada investigación científica que nos 

lleve al progreso siempre sea, con ética y con transparencia. 
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Introducción 

La economía del país depende mucho de la creación de nuevos negocios, y a su 

vez de las nuevas empresas crecientes, debido a que, diversos estudios económicos 

han ayudado a comprobar que los nuevos emprendimientos son los que sostienen la 

economía del país, y que, al mismo tiempo, ayudan a incrementar su desarrollo social y 

financiero.  

 

Punto de vista   

La presente investigación se justifica en describir que los beneficios de poner en 

ejecución el presente estudio será, el poder determinar las capacidades que deben 

poseer los jóvenes estudiantes para integrar productos o servicios al mercado 

creciente; esto con la finalidad de poder colaborar a que estas capacidades aumenten 

su nivel  de efectividad y eficiencia, obteniendo resultados favorables como lo es que 

toda la comunidad estudiantil conozca de manera exacta los requerimientos necesarios 

que conlleva la creación o mejoramiento de un bien, evitando así que se llegue a la etapa 

de declive en su proceso de emprendimiento e innovación. La pregunta de investigación 

planteada fue ¿Cuáles son los estatutos o lineamientos que deben tener los estudiantes 

para emprender de manera exitosa dentro y fuera de sus institutos? y el propósito fue 

identificar las capacidades de emprendimiento e innovación en los estudiantes de un 

Instituto Tecnológico en México. En la mayoría de las escuelas mexicanas todas 

requieren en diferentes semestres de la estadía, la creación y el desarrollo de un nuevo 

o un mejorado producto y servicio, que debe contar con características específicas que 

determinen si el proyecto será viable o si por el contrario deberá desecharse, es por 
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eso que se pretende realizar la presente investigación, para analizar las capacidades 

que deben tener y que se le permita a la comunidad estudiantil estudiar el 

emprendimiento y la innovación antes de sumergirse en el inmenso concepto de estos 

dos términos. 

Para entender el contexto de la investigación es necesario definir 

emprendimiento e innovación, O'Brien y Hamburg (2019) aporta que el concepto de 

emprendimiento ha evolucionado significativamente en la última década y se identifica 

como una competencia más que como una habilidad, que comprende muchos 

comportamientos, atributos y habilidades diferentes, incluida la empatía, la creatividad, 

la educación financiera, la toma de iniciativas y la identificación de oportunidades, 

mientras que Gault (2018) expresa que el beneficio de usar una definición general de 

innovación es que la innovación se puede medir de manera consistente en todos los 

sectores y se pueden desarrollar nuevos indicadores que describen las interacciones 

entre los actores en los sectores y entre sectores.  

Akhmetshin et al. (2019) dice que la educación superior en emprendimiento tiene 

como objetivo proporcionar a los estudiantes bases de conocimiento y estimular su 

pensamiento emprendedor, aunque, por otro lado, Gieure et al. (2019), explica que es 

más probable que los estudiantes adquieran habilidades empresariales a través de una 

educación y una formación eficaces.  

Aldana et al. (2020) plantea que las instituciones educativas promulgan sus 

principios con desarrollo de políticas para brindar un mayor nivel de la calidad 

educativa, al mismo tiempo que Aguilar et al. (2020) menciona que en los institutos 

tecnológicos, la intención emprendedora es un factor que orienta la participación de los 

estudiantes al desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, buscando 

sensibilizarlos sobre la importancia de extender la creatividad e innovación en el ámbito 

educativo con el propósito de alcanzar una ventaja competitiva por medio de la 

diferenciación y la generación de valor. 

Por otro lado, Portuguez Castro et al. (2019) enuncia que el emprendimiento es 

reconocido como motor de la economía. Sin embargo, Latinoamérica debe promover 
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mayores oportunidades para la creación de nuevos negocios, especialmente de 

emprendimientos de base tecnológica.  

 

Conclusiones 

Se concluye que la situación actual acerca de las capacidades de emprendimiento 

e innovación en el país de México que es donde se centró la investigación, se presenta 

un punto de interés valioso, que aunque no ha sido explotado al 100%, existen diferentes 

instituciones de educación superior que están interesadas en inculcar a los jóvenes 

universitarios las herramientas necesarias para que estos puedan emprender e innovar 

de manera exitosa, en el mercado laboral al que se les exponga posteriormente. 

Además de que, de acuerdo a los estudios realizados por diferentes investigadores de 

todo el mundo, se tiene el informe de que los emprendimientos representan un punto 

de realce económico en los diferentes países, debido a que estos ayudan a sostener la 

economía y la creación de nuevos empleos, y que aunque las competencias que deben 

poseer los estudiantes son diferentes en los distintos países, se tiene en acuerdo que 

estos deben saber tomar riesgos, saber liderar y poder tomar decisiones, también 

concuerdan en que deben poseer pensamiento crítico para poder resolver los 

problemas que se les planteen. Se concluyó también que en Latinoamérica se debe 

tomar en consideración estudiar a fondo el emprendimiento y la innovación como fuente 

de crecimiento socioeconómico en las regiones que la integran. 
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LA ÉTICA COMO INGREDIENTE PRIMORDIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Madelyne Castillo Altamirano 

Universidad Politécnica de Texcoco, México 

madelynecastle@outlook.com 

 

Cuando pensamos en la ética, seguro que lo que se nos viene a la mente son 

decisiones; decisiones que probablemente al pensar en las opciones pusieron en tela 

de juicio nuestra capacidad de discernir entre lo que nos parece correcto e incorrecto 

en ese preciso momento, con la influencia que tienen nuestros sentimientos, emociones 

y situaciones por las que atravesamos (Prado-Carrera, 2016). Y es que la ética juega un 

papel fundamental en la vida de todas las personas y en todos los ámbitos de su 

cotidianeidad; en su manera de desarrollarse a nivel personal, académico y profesional. 

Pero ¿es realmente tan importante que llevemos nuestra ética a diferentes ámbitos de 

nuestra vida para no caer en flagelos? 

Para responder a la pregunta anterior nos centraremos específicamente en el 

ámbito académico y siendo aún más precisa, en la investigación. Porque sí que es verdad 

que es en la familia en donde se nos inculcan valores y en donde tendemos a ser más 

influenciados (Rodríguez, 2007); es la escuela en dónde nos enseñan a identificar por 

nombre y función tal esos aspectos de nuestra personalidad, uno de esos aspectos es 

nuestra ética. La ética a nivel académico se ve reflejada desde la honestidad al 

presentar un examen, hasta presentar una tesis para obtener un título universitario. 

Por poner de manifiesto un ejemplo real y reciente, al decidir formar parte del 

Programa Delfín, supe que no sería sencillo; que tendría que dar mi máximo esfuerzo 

para poder lograrlo porque, a decir verdad, mis hábitos de investigación no están tan 

bien entrenados como deberían y entonces al toparme con tanta información y tantos 

autores, estuve tentada a adueñarme de sus horas de esfuerzo y dedicación, porque me 

parecía que todos podrían aportar valor al documento y que justo la manera en la que 

lo expresaban era la correcta. Pero… ¿Qué fue lo que me detuvo? Mi ética. 
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Y es que la línea de investigación que elegí fue exigente y eso me ayudó a 

entender que no podía simplemente transcribir total o parcialmente lo encontrado en 

una fuente de información, necesitaba comprender, involucrarme porque eso significa 

que realmente aportaba algo. Y es que el plagio es un problema muy serio que impacta 

directamente con el prestigio tanto de quien lo infringió como de la institución de la que 

proceda y de la investigación per se (Miranda, 2013). 

Porque claro que sería muy sencillo apropiarse de la manera de pensar de 

alguien y de sus ideas (Timal & Sánchez, 2017), incluso del estilo y la sofisticación de su 

escritura, pero el camino fácil no siempre es correcto; y en el ámbito de la investigación 

no es la excepción. 

Por poner de manifiesto un ejemplo real y casi tangible, cuando decidí que quería 

formar parte del Programa Delfín, supe que no sería sencillo; que tendría que dar un 

esfuerzo máximo para poder lograrlo porque, a decir verdad, mis hábitos de 

investigación no están tan bien entrenados como deberían y entonces al toparme con 

tanta información y tantos autores, estuve tentada a adueñarme de sus horas de 

esfuerzo y dedicación. Pero… ¿Qué fue lo que me detuvo? Mi ética. 

La línea de investigación que elegí fue exigente porque no podía simplemente 

transcribir total o parcialmente lo que encontrará en una fuente de información, 

necesitaba entender, involucrarse, realmente aportar algo. Y es que el plagio es un 

problema muy serio que impacta directamente con el prestigio tanto de quien lo infringió 

como de la institución de la que proceda y de la investigación per se (Miranda, 2013). Y 

desde mi punto de vista, hubiera sido hipócrita querer hacer un aporte a un tema tan 

serio como lo es la violencia de género, robando o hacer pasar como mío un 

pensamiento o deducción. 

Y es que, en concordancia Theodrornon y Theodorson (1969), el acto de investigar 

es un intento de estudiar algún problema sistemáticamente o aumentar el conocimiento 

de las personas respecto a un problema, todo esto de forma honesta. 

La importancia que tuvo la ética en la investigación ya mencionada y a nivel 

personal, fue significativa y provechosa porque me permitió realmente expresar mis 

ideas, pero sustentadas en la opinión de diferentes académicos que a lo largo de mi 
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búsqueda puede encontrar, con los que empatice y que, con sus resultados, me hicieron 

cambiar mi perspectiva y forma de pesar. 

Finalmente, y respondiendo a la pregunta inicial: sí, es realmente importante que 

llevemos nuestra ética a diferentes ámbitos de nuestra vida para no caer en flagelos, 

específicamente en la investigación es de suma importancia porque “todos los 

investigadores que deseen formar parte del mundo científico deben comprender la 

importancia de la ética en la investigación, de lo contrario con este comportamiento no 

se está haciendo ciencia sino información reciclada” (Diez & Farhat. 2017). 

Si realmente se quiere lograr un cambio y un aporte a la sociedad, debemos ser 

conscientes que no lo lograremos simplemente copiando y pegando información. Es 

necesario comenzar formando un cambio en nuestro pensamiento y redireccionar 

nuestra ética; de esa forma mostraremos respeto y no menospreciaremos los valiosos 

aportes que han realizado los investigadores a la comunidad científica; reconociendo la 

importancia que estos tienen en nuestra formación no solo académica, también 

personal. 
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LA FALTA DE ÉTICA DE LOS INVESTIGADORES EN EL SIGLO XXI 
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yarely141213@hotmail.com 

 

Para poder explicar de mejor manera la ética de los investigadores en el siglo 

XXI es necesario primero, tener una concepción general de lo que es la ciencia; es por 

eso que a la ciencia la podemos definir como un conjunto de ideas que investiga 

realidades y busca darle una explicación, en pocas palabras él porque es que se generó 

esa situación, además de poder predecir los eventos o los fenómenos de las situaciones 

que se están investigando.  

La ética de los investigadores es un tema que se ha venido abordando desde 

mucho tiempo, y a pesar de que deba ser inherente a las cuestiones investigativas, no 

siempre es así, puesto que encontramos diversa corrupción y falta de ética dentro de 

las líneas de investigación de varios creadores de la ciencia. 

Los investigadores deben de contar con una conducta humana para poder 

diferenciar lo bueno de lo malo, así como lo correcto de lo incorrecto, esto debe 

caracterizar principalmente a los investigadores para poder hacer una buena ciencia en 

pro de la sociedad.  

Es por este motivo que fue necesario implementar diversos ordenamientos 

donde se especifique la ética que se debe de tener como investigadores, además de que 

se puedan tener consecuencias en caso de que se incumpla con cuestiones éticas, 

porque más allá de la falta de ética, hablamos de un mal profesionalismo, y 

mala  elaboración de las investigaciones, y esto, conlleva a consecuencias sumamente 

graves, puesto que las investigaciones son las que dan pie a múltiples avances 

tecnológicos, médicos, legales, entre otros, y por este motivo es de que se debe ser 

sumamente consciente al momento de realizar alguna investigación de cualquier índole 
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Los investigadores deben de contar con valores éticos, para poder trabajar de 

manera honesta y hacer investigaciones justas y legales, haciendo una investigación 

rigurosa y clara, puesto que hemos visto que varios investigadores llegan inclusive a 

cometer fraude, y no muchas veces es sencillo poder detectar el fraude puesto que 

algunos de estos investigadores gozan de ciertos beneficios que permiten engañar a los 

lectores. Asimismo, encontramos a investigadores que manipulan la información para 

poder obtener resultados más “confiables” falsificando datos para poder adulterar el 

resultado final. 

Pero sin duda alguna el quehacer científico necesita de investigadores 

responsables y que estén realmente comprometidos, con descubrir la verdad científica 

y poder dar resultados que beneficien realmente a la comunidad científica con 

investigaciones verídicas que puedan ser referente de otras investigaciones.  
Se deben incluir principios éticos en el diseño de la investigación. Los principios 

de investigación son universales, culturales, legales, políticos, económicos y deben de 

trascender los límites geográficos. 

Las personas que están dentro de la investigación científica deben ser 

conscientes del trabajo que realizan y la importancia de que elaboren sus trabajos de 

una manera ética, además de manejar bien las normas de citación y referencia, ya que, 

haciendo buen uso de las citas, se evitan el riesgo de ser denunciados o de robo de 

frases, ideas e inclusive de artículos completos.  

Es por lo expuesto anteriormente que podemos concluir en que la ética es 

sumamente necesaria dentro de la investigación, puesto que al realizar una buena 

práctica científica y ética podemos asegurar un buen avance del conocimiento, así como 

una mejor comprensión y mejora de la condición humana y por ende un mejor progreso 

de la sociedad. Ya que la investigación abarca todas las áreas, y por este motivo al 

realizar una buena investigación se pueden ver buenos resultados y antecedentes 

relevantes para futuras mejoras de la sociedad, tecnología, medicina, entre otras. 

Es necesario que dentro de las instituciones se encuentren autoridades 

competentes para poder evaluar la ética de los investigadores para poder crear filtros 

dentro de los mismos investigadores y de esta manera poder tener la certeza de que 
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las investigaciones que se realicen serán de buena calidad y que puedan ser el 

antecedente de nuevas investigaciones.  

Es por eso que es necesario que los investigadores cuenten con diversos 

principios en pro de la investigación, para poder trabajar éticamente en conjunto con los 

principios de la investigación para poder generar de esta manera, conocimientos de 

valor para la sociedad.  

Ya que al tener investigaciones científicas mal sustentadas o con los resultados 

adulterados, al otro investigador tomarlo como referencia, veremos un grave problema 

de la investigación y de futuras investigaciones que lo sigan tomando como referente, 

ya que el hacer ciencia es algo sumamente delicado, puesto que este es el punto de 

partida de diversas investigaciones trascendentales y que de tener datos erróneos se 

tendrían consecuencias muy delicadas con consecuencias demasiado trágicas.  
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Introducción 

Este ensayo se relaciona en un marco de situaciones que se ha suscitado en los 

países participantes (Perú y México) los cuales presentan grandes problemas en 

situaciones arqueológicas por parte de factores dispersos que los ponen en peligro.  

 

Punto de vista   

En nuestra investigación Invasión de asentamientos urbanos en patrimonio 

arqueológicos y culturales de México y Perú 2022.  

 

Desarrollo  

Es un mensaje espiritual del pasado, tradiciones de los pueblos monumentos que 

causa vida.  Se consideran de un patrimonio común, transmite toda la riqueza de su 

autenticidad, es algo que los principios que deben presidir la conservación y la 

restauración de los monumentos sean establecidos, aplicados de marco de su propia 

cultura y sus tradiciones.  La carta de Atenas contribuyó al desarrollo (Centro 

internacional de estudios para la conservación de los bienes culturales Carta de 

Venecia, s.f.).  

La carta de Venecia nos habla de que se deben cuidar y restaurar todo aquello 

que comparte un momento histórico del lugar. Ya que “EL PRINCIPAL ELEMENTO DE 

UNA POBLACIÓN ES EL SER HUMANO” y el consiste todas aquellas tradiciones y 
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culturas que se encuentran, el objetivo de cuidar dichos monumentos es que se 

preserva la historia y la cultura, es lo más importante de un lugar ya que es lo que da 

vida y lo distingue de otros (Centro internacional de estudios para la conservación de 

los bienes culturales Carta de Venecia, s.f.). 

La ética es una conducta humana que implica una carga moral y por sí mismo, 

conlleva a normas y principios. Desde un punto de vista, un comportamiento puede 

depender de la apreciación personal o social que haga el mismo, de lo cual esta 

conducta humana se ve afectada siempre cuando el mismo ser no se vea afectado, este 

es el caso de la arqueología en el cual el manejo de malas prácticas ayuda al deterioro, 

pausa y cancelaciones de las investigaciones tales como:  

El predio Casa de Ídolos, en la zona arqueológica de La Peña, era uno de los 

últimos espacios en resistir el embate inmobiliario, pero en diciembre de 2015, el 

INAH ordenó desmantelar y enterrar estructuras prehispánicas, algunas 

calificadas como “monumentales”, para dar paso a la construcción de un centro 

comercial en terrenos de los empresarios Alejandro Martí y Alejandro Aboumrad, 

revelan documentos oficiales. (Mientras Tanto en México, 2020, párr. 2) 

Siendo la investigación en asentamientos Arqueológicos y culturales es 

promover y velar por el bienestar y derechos de la humanidad. Los conocimientos y la 

conciencia adquirida han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. 

Andina (2013) señaló que “los sitios en riesgo de invasión son la zona 

arqueológica Piedra Hueca, Coayllo, Cañete; los sitios arqueológicos Jopto y Bandurria, 

en Huacho; Terrazas de Lurín en Lurín; y Molle en Cieneguilla” (párr. 3). 

La investigación es el desafío de cualquier investigador la cual es importante 

recalcar que el reconocimiento de unos valores que estimulan la búsqueda de nuevos 

conocimientos, ya que la vasta gama de posibilidades de la las que dispone el 

investigador para acercarse al objetivo de estudio, el abordaje de la realidad para 

ofrecer respuesta a las problemáticas sociales que a su vez invitan a nuevos 

planteamientos y retos.   

Un tema principal y e importante es el plagio, la decisión de plagio es cuando 

tomas palabras o ideas de otras personas y no se reconoce los créditos de otros, 
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presentar el trabajo de otros autores sin citarlos, como si fuera propio, este un tema 

muy común que se da en todos los ámbitos como académico, personal y durante muchas 

investigaciones. Cuales acciones de esta ya existen sanciones alrededor del mundo.   

Como investigadores y como estudiantes tenemos que tener conciencia respecto 

a los anteriores puntos y uno de ellos es el trabajo en equipo de parte de todos. La libre 

expresión de la investigación y del intercambio de las ideas,   

Cuando se elabora una investigación se debe de tener en cuenta que es de uso 

adámico y los lectores cuenta con nuestro trabajo para así obtener una investigación o 

una opinión más amplia, como investigadores es nuestro deber ser lo más simples y lo 

más directos posibles dando sus créditos a quien los mereces, evitando el plagio a toda 

costa.   

 

Conclusión 

El valor que estos lugares no se pueden medir y no tiene precio en nuestros 

países, las ciudades  están en continuo cambio, pero no podemos superponernos en 

zonas arqueológicas por motivo  que es nuestra historia de nuestros antepasados, por 

ello es importante la sostenibilidad de nuestra  cultura donde no se superponga de estos 

lugares cuyo valor es incalculable, pero a la vez  debemos cuidar, proteger y recuperar 

las zonas culturales y arqueológicas que nos representan a  todos nosotros y así 

generar una conciencia y desarrollo que nos conlleva a gestionar en  diferentes 

procedimientos y modalidades en no afectar nuestro patrimonio.  
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Introducción 

En el contexto de las investigaciones, la responsabilidad ética se inicia mucho 

antes de comenzar el desarrollo del proyecto de investigación, según Calia et al. (2021) 

se debe tener en cuenta la cultura investigativa de los autores, la capacidad ética 

adquirida para la evaluación de proyectos, la recolección de datos a través de un 

proceso realizado de manera transparente. Este ensayo se centra en la necesidad de 

dar a conocer la importancia de los aspectos éticos en las investigaciones, en la 

actualidad existe un gran desafío para todos aquellos investigadores que deseen formar 

parte del mundo científico, según lo mencionado por Lam Díaz (2018) se debe cumplir 

con todo el riguroso proceso para realizar las investigaciones y posteriores 

publicaciones sobre temas de interés, no se debe manifestar mala conducta científica, 

como el falsificar información, cambiar datos, obviar citas, sesgos de publicación, 

publicación anticipada entre otros, para Elli (2015) al no cumplir con las normas 

establecidas, no se estaría realizando investigaciones apropiadas para su publicación, 

sino se está desarrollando ciencia a partir de información reciclada, que no constituye 

ningún aporte al mundo científico.  
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Cuerpo argumentativo  

La palabra ética, según el autor Petkovšek (2021) es conocida como una rama de 

la filosofía, en la cual una persona debe saber cómo actuar en situaciones concretas, el 

actuar éticamente tiene que ver con una base racional de principios y valores adquiridos 

durante la niñez, según Globokar (2019) el realismo ético nos indica lo que se debe hacer 

y lo que no se puede hacer, debido a que no se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos.  

 

Faltas en los procesos de publicación  

Dentro de estos procesos con falta de ética se incluyen autoría ficticia, autoría 

fantasma, publicaciones duplicadas, publicaciones salami, publicaciones exageradas, 

autocopias, incorrectas citas bibliográficas, entre otros.  

Según la junta internacional de editores de revistas médicas, para que una 

persona sea considerada autor, se deben cumplir los tres requisitos:  

a) Por diseño o por la adquisición de datos, su análisis e interpretación.  

b) Tener en borradores todas las matrices de información, con el contenido intelectual 

necesario. 

c) Según Koepseell et al. (2015) la versión final aprobada va directo a publicación.  

 

Acciones que debemos realizar para hacerle frente a la falta de ética 

Según Hernandez (2015) el aumento de la mala conducta científica en las 

publicaciones nos lleva a establecer un comité de ética y de buenas prácticas con la 

finalidad de investigar casos sospechosos en los distintos países. Román (2011) nos 

menciona que se desarrollan estas acciones con la finalidad de mejorar la ética en la 

publicación científica, se establecen grupos de trabajo encargados de esta misión, 

grupos de comités editoriales, lectores, autores, revisores pares y propietarios de 

revistas.  

Conclusiones 

Se deben tomar acciones efectivas, que nos ayuden a conocer y mejorar los 

lineamientos éticos en las investigaciones, donde se enseñe las buenas normas y 
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principios éticos desde la etapa escolar, para que luego ello pueda ser consolidado en 

la vida profesional, siendo importante que se logre impartir cursos, talleres y 

seminarios de ética en la investigación.  

La falta de ética en las publicaciones nos lleva a la desconfianza científica, por 

ello es necesario que se realice un trabajo en equipo, siendo el deber de los autores, 

revisores, editores y los representantes de las revistas, los encargados de cuidar y 

garantizar que se publiquen artículos con calidad científica y que esta manera el aporte 

científico colabore al bien de la humanidad.  
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Desde las antiguas civilizaciones para poder satisfacer sus necesidades básicas 

se asentaban cerca de fuentes hídricas para poder aprovecharlas mediante la 

construcción de obras hidráulicas como los canales, acueductos, pozos y entre otros 

con la finalidad de poder asegurar la alimentación de su población ante escenarios de 

escasez (Borreguero, 2021). Estos fueron los primeros inicios de la hidrología, 

actualmente, esta se sostiene mediante la metodología científica. Sin embargo, este 

debe aplicar la ética debido a que es trascendental en el desarrollo de la sociedad actual 

(Cárdenas & Castillo, 2021) en la elaboración de la planeación, diseño y operación de 

proyectos hidrológicos, basado en los conocimientos de las ciencias físicas y 

matemáticas. Es por ello que, el profesional a cargo debe aplicar y analizar una data 

histórica de un determinado territorio observando las características de la variable de 

precipitación, temperatura, humedad atmosférica, velocidad y dirección del viento, 

radiación solar y evaporación, caudales entre otros obtenidos en base a la información 

de las estaciones hidrometeorológicas y en un rango de periodo determinado. Esto con 

el objetivo de predecir escenarios en un contexto de cambio climático para tomar las 

mejores decisiones por parte de los diferentes actores a distintas escalas territoriales. 

En donde cada espacio geográfico se caracterizará con eventos hidrometeorológicos 

extremos cada vez más frecuentes. Lo cual repercutirá en las actividades económicas, 
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culturales, sociales y ambientales que acentúan las brechas sociales y económicas de 

la población (Santiago Lastra et al., 2017). 

En los últimos acontecimientos suscitados en el Perú, tal es el caso del 

Fenómeno de El Niño Costero, en el año 2017 se presentó elevadas temperaturas del 

mar en la región Niño 1+2 frente a la costa norte del territorio peruano que excedió su 

promedio en más de 0,4° C que ocasionó precipitaciones intensas (Martínez Grimaldo & 

Takahashi, 2017) flujos de detritos, deslizamientos, caída de rocas, derrumbes, 

inundaciones y erosión fluvial (Gomez Velásquez, 2017). Ante esto, se observó que aún 

no estamos preparados para enfrentar los impactos del desastre debido a la deficiente 

gestión para el presupuesto de proyectos para la reconstrucción en la región norte del 

Perú (Enrique Pérez, 2022). Lamentablemente, en algunos casos los tomadores de 

decisiones direccionaron estos proyectos a profesionales con poca ética para la 

planeación, diseño y operación de proyectos hidrológicos para el abastecimiento 

agrícola y consumo humano, cabe mencionar que, no usaron los fondos necesarios de 

una manera correcta ya que los pobladores de las zonas afectadas mostraron su 

insatisfacción por la baja calidad de los materiales usados puesto que se han venido 

mostrando cierto desgaste con una  capacidad insuficiente para poder resistir las 

cargas futuras ante otro próximo evento suscitado por el cambio climático (Flores-

Sánchez et al., 2022). Por lo tanto, las prácticas antiéticas se dan en cada una de las 

etapas del proyecto: durante la planeación, diseño, adjudicación del contrato, operación 

y mantenimientos de estos (Noriega Caceres, 2021). 

En este escenario, influye la conducta, la formación de cada profesional donde es 

más crítico cuando se trata de proyectos públicos debido a las magnas sumas de dinero 

que se emplea. Constantemente, cada persona, profesional, productor y empleado 

público mostrará una conducta ética y honesta en torno a la planeación, diseño y 

operación de proyectos hidrológicos este proceso repercute directa o indirectamente 

en el desarrollo sostenible en una cuenca hidrográfica o en alguna unidad territorial 

(Guevara Pérez & Torre Villanueva, 2019). Para mejorar esta situación, se debe tomar en 

cuenta los códigos éticos que manejan los ingenieros los cuales están relacionadas con 

la conducta y valores que deben de tener frente a cualquier circunstancia, asimismo, 
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cumplir con los aspectos éticos de confidencialidad, objetividad, originalidad y veracidad 

(Tocto Calderón, 2022) las cuales son importantes al elaborar o solucionar un problema 

de manera responsable y sostenible.  

En conclusión, el impacto de la poca ética de un profesional repercute en el 

desarrollo sostenible, se debe de tener en cuenta que buscamos la mejora de la calidad 

de vida de la población, siendo como uno de los medios la planeación, diseño y operación 

de proyectos hidrológicos, pues al momento de realizar una obra se necesita recolectar, 

administrar, procesar y analizar la data histórica de estaciones hidrometeorológicas la 

cual tenga una línea de justificación acorde a los criterios técnicos y éticos 

contemplados en los estudios y modificaciones hidrológicas para el diseño de una 

construcción hidráulica con la finalidad de que cumpla su óptima función en un 

escenario de cambio climático.  
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Introducción 

La investigación ha coexistido con la existencia misma de la humanidad. Es por 

ello que, el interés por acrecentar el conocimiento ha permitido nuevos descubrimientos 

en la mayoría de las disciplinas. 

No obstante, con el transcurso del tiempo, la ética en la investigación se ha 

convertido en uno de los temas pendientes de agenda para toda la comunidad científica, 

ya que se ha evidenciado como una problemática en ascenso debido a las malas 

prácticas por parte de los investigadores en dicho proceso. 

Por lo que, su respeto fidedigno en toda actividad científica denota relevancia, es 

así que corresponde necesario definirla como “parte de la filosofía que trata de la moral 

y de las obligaciones del hombre, está presente en toda forma de actuación humana” 

(Del Castillo y Rodríguez, 2018, p. 215). 

En ese orden de ideas, existe la preocupación sobre el fortalecimiento de los 

aspectos éticos de un trabajo de investigación. En consecuencia, me he formulado el 

siguiente problema: ¿es importante la ética en la investigación científica – jurídica? 

En ese sentido, en el presente ensayo tengo como objetivo principal: analizar si 

la ética es importante en la investigación científica – jurídica. 

Por último, este ensayo se justifica porque se plantea que la ética en la 

investigación científica es un aspecto transcendental, dado que, beneficiará a toda la 

comunidad científica y jurídica, todo ello con la finalidad de promover una conducta 

responsable en la investigación. 
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Cuerpo argumentativo 

La ética en la investigación es importante, ya que corresponde una arista 

imprescindible que debe concebirse en el procedimiento de investigación; en líneas 

generales, ha estado vinculada con el respeto de los derechos fundamentales de los 

participantes y los autores de los trabajos previos que son seleccionados para la 

elaboración de algún producto observable. 

Ahora bien, se debe partir definiendo la investigación científica como: “aquel 

estudio original y planificado que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos 

científicos y tecnológicos” (CONCYTEC, 2019, p. 3). 

Sin embargo, este tipo de investigación se ha visto menoscabado por factores 

adversos como lo indica Moraes (2020): “Es fundamental, que los actores que conducen 

una investigación tengan en claro que un estudio con fallas metodológicas no es ético, 

ya que puede ofrecer resultados equivocados además de exponer al sujeto de la 

investigación a riesgos innecesarios” (p. 2). 

Aunado a ello, Viera (2018), establece que el “juicio moral ante la investigación 

debe tener como propósito el beneficio de los participantes a nivel individual y grupal”. 

De la misma forma, Rosales (2022) expresa que el conocimiento auténtico es el 

resultado de un sistema de valores que la investigación acoge. 

Lo que implica que, la integridad y con ello la ética son los principios que deben 

de regir el proceso de investigación, sin embargo, la mala conducta científica se ha 

evidenciado y posicionado en diversos trabajos dentro del ámbito jurídico, por ejemplo: 

tesis con índices elevados de similitud (plagio), fabricación y falsificación de datos, 

conflicto de intereses, entre otras; siendo elementos determinantes para el menoscabo 

de las buenas prácticas en la actividad científica. 

 

Conclusiones 

Si bien la ética como disciplina que estudia la moral, ha sido materia de estudio y 

críticas por diferentes disciplinas, actualmente se constituye como la meta que toda 

persona desea alcanzar, más aún en un proceso de investigación que tiene como 

objetivo aportar nuevos constructos teóricos, metodológicos y/o prácticos. 
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Vale decir, que depende de la conducta y el compromiso que tenga el investigador 

en su investigación sin realizar una mala praxis del mismo, dado que, conllevaría a una 

falta de credibilidad, transparencia, autenticidad, objetividad y veracidad, pilares 

fundamentales que si son afectados originaría la desnaturalización del rigor científico 

en los que versa todo trabajo de investigación. 

Finalmente, la implementación de comisiones de ética que evalúan la calidad de 

un producto de investigación no es suficiente para erradicar la mala praxis de los 

investigadores, es decir, que el cambio radica en la calidad humana, el cual seguirá 

siendo un deber intrínseco de toda persona para finiquitar una mala conducta científica 

en el ámbito jurídico mediante la aplicación de las buenas prácticas. 
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La computación evolutiva es un algoritmo de búsqueda con alto grado de 

aleatoriedad, adecuación y semejanza que se basa en la elección congénita y los 

métodos de trabajo evolutivos de la biología (Xue, 2021). Así mismo, este método labora 

con dilemas del mundo real los cuales deben ser atendidos pero su solución es 

inaccesible o cara. 

Como respuesta a los dilemas del mundo real es que florecen los algoritmos 

evolutivos multi- objetivo (MOEA), los que se encauzan a la reproducción de la conducta 

de los enjambres naturales para solucionar dificultades en la optimización de 

finalidades polifacéticas de una forma más práctica (Liu et al., 2021). Además, este 

algoritmo se relaciona con otras tecnologías que incluyen a los algoritmos genéticos y 

modelos de regresión que se acoplan entre sí. 

La más grande dificultad que enfrentan los investigadores en los campos 

mencionados previamente, es seguir sus principios éticos a la par de poder obtener los 

mejores resultados en el menor tiempo. Esta es una labor difícil de cumplir en algunos 

casos pues los problemas a resolver requieren de una pronta solución. 

Al enfrentarse ante problemas reales, los cuales requieren soluciones con 

urgencia, se puede caer en la falta de ética en las investigaciones; sin embargo, en el 

campo de los algoritmos genéticos y modelos de regresión existen investigadores que 

respetan la ética. 

Entre las investigaciones del campo de algoritmos genéticos que se han 

detectado respetan la ética en la investigación, se encuentran Chiang et al. (2022) en 

donde se visualizan el respeto por la autoría del trabajo intelectual realizado por otro 

investigador al citar de manera adecuada empleando la norma técnica IEEE la cual fue 
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creada por el Instituto de Ingenieros en Eléctrica y Electrónica para poder modelar una 

forma general de la redacción de escritos en el mundo y (Guan, 2018) que se encuentra 

entre los estándares más limitados hacia los niveles de catalogación elevados. 

Así mismo, en este mismo campo destaca la investigación de Johansson et al. 

(2021), el cual emplearon la ética en su investigación a forma de incluir una zona 

exclusiva dedicada al tema de ética y difusión, en la cual describió que el artículo 

presentado fue aprobado por el comité de ética de Uppsala con referencia Dnr2017/482; 

además indicó que se publicaría los resultados obtenidos en una redacción que emplee 

la técnica de revisión por pares, la cual (Sovacool  et al., 2022) es el cimiento para la 

realización de la investigaciones eruditas actuales en conjunto con sus aportes 

perdurables para la sociedad y ciencia. 

Continuando, en el campo de los modelos de regresión la ética en la investigación 

también se ha respetado, como ocurrió en el trabajo realizado por Ajala et al. (2022) el 

cual fue publicado dentro de una revista indexada la cual se denomina Beni-Suef 

University Journal of Basic and Applied Sciences que a su vez se encuentra dentro de 

la base de datos de gran prestigio entre el ámbito científico denominada Scopus, la cual 

(Singh et al., 2022) se emplea como repositorio de alusión, además de contar con un 

catálogo experto donde se puede consultar las revistas indexadas de muchos países 

que generan productividad científica. 

También, en este campo de modelos de regresión la ética investigativa se apreció 

en el trabajo de Andrade et al (2022), los cuales presentaron una zona de 

agradecimientos en la que reconocieron el apoyo de la granja Celeiro por facilitar data 

referente a su producción de soja, así como el socorro organizacional para el desarrollo 

del estudio; a través de lo cual, se infiere que se celebró un consentimiento informado 

entre ambas partes (Seely et al., 2022) el cual en conjunto con la independencia y toma 

de decisiones colaborativas, son elementos imprescindibles de un tratamiento ético 

entre personas. 

Se concluye que a pesar de la necesidad presurosa de soluciones tecnologías 

con el uso de algoritmos genéticos y modelos de regresión ante problemas reales en el 

campo de la ingeniería sea un tema de importancia, existen inquisidores que mantienen 
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su integridad ética en la investigación, pues respetan el trabajo de otros colegas, al 

comité de ética de su país, la indexación en revistas con autoridad en el ámbito científico 

y el consentimiento informado; actitudes que denotan una conducta humana 

moralmente correcta en el campo de la investigación científica. 
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Durante los estudios a nivel secundario, casi nunca se escucha hablar en ningún 

momento sobre las normas de redacción de ningún tipo, por tanto, los trabajos 

académicos como las monografías e informes, en la mayoría de los casos se elaboran 

con la copia y pega de alguna fuente, sin conocer si las fuentes son confiables o no. 

Es por ello que, al inicio de la vida universitaria los estudiantes se enfrentan a 

diversas situaciones nuevas, que por una parte,  les generan estrés, miedo o 

preocupación, al hacer frente a carga académica que durante las etapas de primaria y 

secundaria nunca se conoció, y es en ese contexto en donde se escucha por primera 

vez los términos como la “cita” y “referencia bibliográfica”, al comienzo se llega aprender 

las normas y ponerlas en práctica debido a que en la mayoría de los casos se percibe 

como un requisito para no reprobar una asignatura, más no se considera como un hecho 

intrínseco que corresponde a todos los estudiantes universitarios.  

Es así, conforme pasa el tiempo, el aprendizaje de las buenas prácticas llevadas 

a cabo gracias a las asignaturas que fomentan la investigación, poco a poco se van 

desvaneciendo debido a que en la mayoría de las asignaturas los docentes no exigen un 

trabajo académico riguroso, por ejemplo, no se llega a emplear programas para 

detectar plagios, u otras malas conductas en la investigación, sumado a ello existe una 

deficiente implementación de las normas claras establecidas dentro de las 

instituciones. En suma, de todo lo mencionado anteriormente la práctica de la conducta 
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responsable en investigación es casi inexiste en la mayoría de los estudiantes 

preuniversitarios y universitarios, así mismo, el desconocimiento cada vez más 

estigmatiza a la investigación generando miedo e inseguridad cuando se trata de poner 

en práctica lo que en propia esencia corresponde a los universitarios producir ciencia, 

contribuir en la búsqueda y generación de alternativas de solución que beneficie a la 

comunidad, en esa misma línea de idea Portella (2020), menciona los valores no están 

exentos en la investigación pues, la verdad es un valor que siempre acompaña a la 

investigación, la propia naturaleza de la investigación siempre van a coexistir, motivo 

por el cual es imprescindible reconocer que la ética está inmerso en la esencia de la 

investigación. 

En ese sentido, las universidades cumplen un gran rol en la formación de 

profesionales con la capacidad de generar nuevo conocimiento, transmitir aquello que 

ha generado y sobre todo que sepa aplicar la ética en sus acciones. Sin embargo, como 

estudiantes en formación, muchas veces se incurre en malas prácticas como el plagio, 

falsificación o fabricación de datos, es aquí cuando nos preguntamos ¿Qué es lo que 

lleva a los universitarios a incurrir en la deshonestidad académica? 

Como ya se ha comentado anteriormente, estas malas conductas en el ámbito 

académico pueden generarse ya sea por desconocimiento de los estudiantes, otra de 

las razones puede ser porque las universidades muchas veces no implementan un 

sistema que sancione estas malas prácticas en los que las cometen o simplemente por 

el hecho de que no se ha generado en los estudiantes una conciencia responsable sobre 

honestidad académica. Esta problemática crece cada día más y se ve reflejado en los 

trabajos académicos que entregan los estudiantes, donde la mayor parte de su 

contenido es un plagio o donde inventan datos. Las mismas se están normalizando cada 

vez más hasta el punto, que personajes como candidatos a la presidencia de la 

república, congresistas u otras autoridades que han cometido estos actos, envés de ser 

tomados como un llamado a que se debe eliminar las mismas, se celebran, se crea 

publicidad en torno a ellos y se toman como un ejemplo a seguir, cada vez más jóvenes 

pierden el sentido ético de lo que es verdaderamente la originalidad, de la creatividad y 

se busca un camino fácil, pues si otros lo hicieron y lograron obtener buenos resultados, 
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optan por esta alternativa. 

Con este panorama, a través de este ensayo se hace una crítica y un llamado de 

atención a los estudiantes de todas las universidades a sensibilizarse y crear ambientes 

donde se fomente la honestidad académica y se muestre ejemplos correctos de una 

buena conducta científica. 

Con todo lo mencionado hasta el momento, se debe hacer de conocimiento a los 

lectores de este ensayo, lo que se conoce como la deshonestidad académica. Reskala 

(2020) menciona que: 

Es una acción intencional que va en contra de los principios éticos de las 

instituciones educativas y que, además, dan al estudiante una ventaja injusta por 

encima de sus compañeros, y/o que reducen la exactitud de las inferencias 

realizadas sobre el desempeño del alumno con base en una prueba o tarea. (p. 

157) 

Como bien lo menciona Reskala, esta acción afecta no solo a la ética, sino 

expande sus efectos hasta el verdadero rendimiento académico de un estudiante, con 

ello queda claro que su práctica trae consecuencias negativas a futuro y que por ende 

los profesionales que procedan de diversas casas de estudios sean menos capaces, sin 

principios éticos y que busquen una salida fácil para obtener cualquier tipo de ventaja 

sobre otros colegas. 

Esa falta de honestidad o de integridad académica de los trabajos de 

investigación, ha traído como consecuencia la acción del “mínimo esfuerzo”, que no solo 

copian un párrafo sino hojas completas sin dar los créditos al autor.  Pero 

lamentablemente el mal ejemplo no es de ahora, ya que según cuenta Vitrubio (s. V a.c) 

en un concurso de poesía donde Arsitófanes participaba como juez, varios concursantes 

habían tomado obras antiguas de la biblioteca de Alejandría atribuyéndose así dichas 

autorías (Flores, 2018). 

Actualmente con el uso de las herramientas tecnológicas, ha generado que sea 

más recurrente esas acciones, ya que, al haber una mayor accesibilidad a la información 

al navegar en internet, es una manera más fácil y rápida de que el esfuerzo por elaborar 

trabajos originales sea casi nulo. Con ello nacen prácticas derivadas como el 
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ciberplagio. Por ello, Luis-Solano (2020 citado por Espiñeira-Bellón et al., 2021) lo define 

como “un acto de deshonestidad académica que se enfoca en la utilización de recursos 

digitales a través de las TIC, con las que se busca, se accede y se utiliza la información, 

que puede ser apropiada de forma parcial o total”. Así mismo, Herdian y Wahidah (2021) 

señala que: 

La deshonestidad académica es practicada por los estudiantes en sus tareas 

asignadas, pero también se conoce la participación de los padres, por ejemplo, 

en China existe un problema grave con la deshonestidad académica, el cual 

involucra a estudiantes, profesores e investigadores. (p. 3) 

Este problema no solo involucra a los estudiantes, sino a los docentes y diversos 

agentes educativos, que muchas veces fomentan estas conductas y contribuyen a que 

se expanda, por ello es importante incidir en un cambio que involucre el conocimiento y 

práctica de principios éticos en los centros educativos. 

Cualquier cambio de paradigma presenta muchos retos, pero es necesario 

implementarlo desde las políticas institucionales, ello requiere una planificación y 

ejecución con fines de poder generar un cambio que pueda generar un impacto hacia la 

población universitaria. López- Calva (2019) propone una alternativa que aborda la 

realidad problemática desde dos algunos que abarca desde una perspectiva más amplia, 

la primera, es poder estudiar y eliminar las conductas incompatibles con las buenas 

prácticas científicas, la segundo, es analizar y reorientar las conductas cuestionables 

hacia un camino que construya una cultura científica para alcanzar el bien común.  

Como se ha visto, los centros educativos enfrentan este gran desafío frente a 

esta problemática, siendo primordial efectuar cambios desde los cursos que se 

imparten desde pregrado sobre la importancia de practicar principios éticos, donde se 

les dé a conocer a los estudiantes información sobre las malas prácticas académicas, 

medidas y estrategias que pueden emplear para disminuir las mismas, además donde 

se tome en cuenta que la honestidad académica no solo forma parte de la formación 

como profesional, sino como seres humanos, es un valor que debe practicarse y 

enseñar a otros, para que de esta forma se contribuya a que más personas tomen 

conciencia y tengan una conducta responsable, en aquellas situaciones donde tienen 
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que escoger entre aquello que es moralmente correcto de aquello que no lo es. 
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En el Perú, la administración pública siempre fue un botín de guerra del ganador, 

implantando una cultura de “viveza” donde el que se hace con más, sobresale entre los 

demás; cabe resaltar que tal situación no solo aqueja a la realidad peruana, sino también 

la latinoamericana, que entre la obediencia, el favor y clientelismo, existente desde la 

época republicana, los más afines a los dignatarios podían hacerse de beneficios al 

contrario de alguien que permaneciera en la periferia del poder, trascendiendo hasta la 

actualidad, en los llamados “Lobbies” que definido brevemente sería el favoritismo de la 

administración hacia personas o empresas en favor del ascenso de esta. Entonces 

planteamos, la premisa de identificar causas de la ausencia de ética en la administración 

pública y cómo afecta esto al desarrollo de una ciudadanía democrática. 

Como primer argumento de la ausencia de ética en la administración pública, 

concebimos que se requiere de un buen aprendizaje impartido a los trabajadores de 

esta, que comience desde el hogar, la escuela y universidad como experiencias 

colectivas en base a libertades, responsabilidades y deberes, consolidándose al hacerse 

ciudadano partícipe de un todo comunitario; construyéndose durante toda la etapa 

formativa de la persona. Bajo ese contexto, si no existe una correcta formación 

probablemente la ética de la persona sea igual de deficiente que el aprendizaje recibido. 

Es evidente que, se requiere de profesionales con ética, pues esta va a delimitar las 

condiciones del profesional en su entorno, desarrollando un buen servicio en pro del 

cliente y la sociedad (Roa et al., 2017, p.1). En ese sentido, podemos señalar que, ante 
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trabajadores públicos con formación ética deficiente, no podríamos esperar prácticas 

de valores éticos en la administración pública, ya que aquel trabajador, es el núcleo 

básico de esta, por ende, no solo son necesarios saberes técnicos, sino también su 

ejecución con buenas prácticas como componente ético y de estructuras democráticas 

como componente político. 

Entonces, el trabajador público debe dirigir su actuar de forma ética, conforme a 

los fines detallados en el Art. 3 de la ley N°27815 Ley del Código de Ética de la Función 

Pública1, sin embargo, en nuestra interpretación en la práctica los fines son otros, pues 

obedecen a intereses privados, con vertientes económicas, amicales, familiares; fines 

partidarios o políticos; y fines del estado, referidos al bien común e interés general, cada 

uno es legítimo mientras no se mezclen en una misma persona, por ejemplo, un político 

no puede tomar decisiones que lo beneficien, o a sus familiares o amigos, solo debe 

velar por el interés general, lo que ciertamente en Perú, se ha visto transgredido, El 

Salto (2022), expone al presidente de la república, envuelto en múltiples investigaciones 

penales, como fraude de su tesis y otros cuatro delitos de corrupción por favorecer a 

su círculo cercano (p. 1). 

La consecuencia del uso del poder público en pro de un beneficio individual, 

genera “Corrupción”, mal que aqueja constantemente a las entidades de administración 

pública, conforme al índice de la percepción de la corrupción, publicado por la 

Organización para la Transparencia Internacional, en el 2021 Perú alcanzó un puntaje de 

36, en una escala en donde 0 es muy corrupto y 100 es libre de corrupción (COMEXPERÚ, 

2021, p. 1). Esto evidencia las continuas prácticas de corrupción, dejando a vista abierta 

una falta de ética por parte de las autoridades, quienes son profesionales, que deben 

alcanzar su fuerza de trabajo en servicio de la ciudadanía y en concordancia con la ética, 

normas, valores y buenas costumbres. 

Como se ha expuesto, son abundantes los casos de falta de ética y la mayor 

 
1 Ley N° 27815 Ley de Código de Ética de la Función Pública: 

Artículo 3: Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de 

mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de 

los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
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prueba son los delitos contra la administración, conforme a lo señalado por El Peruano 

(2022), Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios, en 2021 

reportaron que 1212 procesados fueron condenados por delitos contra la administración 

pública (p.1), demostrando ausencia de ética por parte de los empleados públicos. 

En conclusión, es claro que los índices de percepción social en torno a la 

administración pública estatal son decepcionantes, esto evidenciado por la estadística 

y por ausencia de credibilidad de los ciudadanos en la administración, misma que se 

representa por autoridades del Estado, entre ellas el Presidente de la República, 

mostrando su comportamiento falto de ética y en consecuencia el desmembramiento de 

una administración estatal cada vez más decadente, conduciendo al declive del propio 

gobierno democrático. 
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Las investigaciones, en las diferentes comunidades científicas, culminan con la 

publicación de un artículo académico. Este problema se ha incrementado desde que 

publicar se convirtió en un requisito de la meritocracia para mejorar el estatus 

profesional (Solís et al., 2018). Asimismo, publicar más artículos se ha convertido en un 

medio para mejorar salarios y obtener promociones en el trabajo (Espinoza, 2019; 

García, 2019). En este contexto, surgen algunas interrogantes: ¿cuáles son las 

determinantes para incurrir en el plagio, ¿este problema se puede prevenir o evitar? En 

mi opinión, el plagio en la redacción científica se debe a diversos determinantes, sin 

embargo, todas ellas se pueden prevenir y evitar.  

Uno de los determinantes por la que un universitario incurre en plagio es su 

insuficiente desarrollo en ética y principios morales. Esto se intensifica debido a que 

estos aspectos no son tratados o se tratan de manera inadecuada en el ámbito escolar 

y universitario. Y si a esto le sumamos los pocos modelos éticos y morales que se tienen, 

no debería extrañar mucho las altas incidencias de plagio que se registran.  Por 

consiguiente, la respuesta prioritaria para contrarrestar el plagio es promover 

lineamientos éticos y una educación moral durante toda la formación académica del 

estudiante (Lam, 2018). Además, hay que educarlos en ética de la escritura, integridad 

académica y divulgaciones éticas. (Guraya, S.Y., &Guraya S.S., 2017; Zúñiga, 2020) 

Otro de los determinantes por la que un universitario incurre en plagio es el 

desarrollo deficiente de habilidades necesarias para la escritura científica (Vargas, 

2021). Esto se traduce en trabajos total o parcialmente plagiados que menoscaban la 

integridad científica (Wilches et al., 2022). Esto se incrementó por la pandemia de la 

COVID-19, porque los estudiantes tuvieron clases virtuales poco idóneas. Por 

consiguiente, una consideración relevante para evitar el plagio es educar y dotar a los 

C
o

lo
m

b
ia 

 

C
o

sta R
ica 

M
éxico

 
P

erú
 

C
o

lab
o

ració

n
 



98 
 

estudiantes de herramientas y estrategias que le permitan apropiarse de los 

conocimientos necesarios en escritura científica.  

Por otro lado, un determinante para el incremento del plagio es el poco 

compromiso en educación básica y superior para enfrentar este problema. De hecho, si 

un estudiante presenta un trabajo, producto de la cultura cortar-pegar y este es 

aceptado, se valida de alguna manera el plagio. Evidentemente, los estudiantes 

plagiadores encontrarán diversos pretextos para justificar su accionar, pero estas no 

deben ser aceptadas (Wiwanitkit, S., & Wiwanitkit, V., 2017). Por lo tanto, las instituciones 

educativas deben establecer políticas claras para promover la honestidad intelectual y 

desalentar el plagio. Asimismo, suministrar información y apoyo a los estudiantes y a la 

comunidad científica (Delgado & Corrales, 2018). Estas medidas y apoyo deben priorizar 

las acciones preventivas, pero también considerar las sanciones de acuerdo al caso. 

En síntesis, el plagio se debe a diversos determinantes, sin embargo, todos ellos 

se pueden prevenir y evitar. En este desafío, la ética y la educación de principios morales 

en la educación básica y superior desempeñan un rol protagónico para superar esta 

problemática.  

Evidentemente, esto tiene que ver también con políticas de Estado orientadas a 

mejorar la producción científica honesta. Sin embargo, como afirma Espinoza (2019): “En 

la formación ética, más importante que la teoría son los modelos a seguir” (p. 229). 
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Introducción 

La investigación es un eje inherente a los avances del ser humano, permite 

presentar nueva información relevante para la sociedad y apunta a dar luces a los 

fenómenos inexplicables aún presentes. En dicha línea es importante mencionar la 

relevancia que tienen los estudiantes universitarios en la búsqueda de nuevos aportes 

al campo de la investigación. Hoy en día sería bastante difícil pensar que la formación 

integral de los estudiantes solo se enfoca en determinadas áreas de su profesión 

dejando de lado la propia indagación. Esto será la base fundamental en la cual debe de 

primar la esencia de la búsqueda del conocimiento. Ante ello, es propio señalar que 

cuando se realiza una investigación se debe tener en claro aquellas barreras que 

busquen dar sustento en su originalidad y viabilidad. Se entiende que ambos conceptos 

deben de ir de la mano. Ya que será la misión del investigador presentar un trabajo de 

su creación y que aporte algo completamente distinto a los demás trabajos, amparada 

dicha premisa en no permitir una réplica de alguno ya producido. Bien, precisado este 

punto, será meritorio enfocarse en una problemática que provoca gran conjetura entre 

la comunidad de investigación. Puesto que, aún no se aclara si la participación de un 
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externo a la investigación pueda traerse abajo la originalidad que este ostente, ante ello 

presentamos la presente interrogante, ¿Los instrumentos de investigación cuándo son 

aplicados por personas que no son las autoras, son originales y válidos? 

Es importante para dar sustento a este punto se considere una serie de objetivos 

que delimiten mejor el presente trabajo presentado, para ello se buscará, delimitar si 

los instrumentos de investigación cuándo son aplicados por personas que no son las 

autoras, son originales y válidos. Asimismo, como objetivo específico, se plantean 

nuevas medidas que busquen consolidar y especificar las reglas de la investigación 

realizada. 

El presente trabajo se realiza en el marco de lograr ser precisos con aquellas 

reglas y barreras de la investigación, mismas que deben de ser entendidas como 

aquellas normas a seguir cuando se busca realizar una determinada exploración de un 

tema en concreto. De igual forma apunta a destacarse como un trabajo que servirá para 

dar nuevas perspectivas de la investigación. 

Asimismo, es realizada debido a la controversia que se tiene al plantear que la 

realización de las técnicas de recopilación de datos tenga que ser aplicada solo por el 

autor intelectual de la investigación o cabe la posibilidad de la participación de un 

tercero ajeno al mismo. 

 

Desarrollo 

La investigación científica es un acto humano y como tal debe regirse con los 

principios éticos. La ética en la investigación científica presenta normas, percepciones 

y el deber ser que tiene como fin buscar el mejor comportamiento, mejor actitud y el 

bienestar social. Es importante tener en cuenta esta definición en cuanto en la práctica, 

Deora (2021) nos dice que la ética debe estar presente para todo el proceso del estudio 

de una investigación científica de principio a fin, orientada bajo los principios con los que 

corresponda. 

Antes de adentrarnos al mundo de la investigación, nos topamos lógicamente con 

dos variables fundamentales que es el plagio y la originalidad. Existen al día de hoy, 

miles de sitios web con contenido de investigaciones, artículos, capítulos de libro, y que 
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según Salazar Raymond et al. (2018) señala que nos afianzan para el desarrollo de 

nuestros proyectos de producción científica, pero esto no es un pretexto para utilizar de 

manera exagerada haciendo uso de esta información y tomarla en posesión como 

nuestra. 

Actualmente, mucho se habla de plagio en diversos contextos, pero 

lamentablemente el significado ha perdido valor por el mal uso que se da, las palabras 

se pierden en una infinidad de posibilidades que se alejan de su verdadera esencia. La 

palabra plagio, según la RAE define al plagio como la acción o efecto de plagiar o copiar 

obras ajenas. Como vemos la definición es simple, cómo dicen Espinoza Freire y Calva 

Nagua (2020) esto tiene gran significado y trascendencia. Debido a ello, se ha creado 

legislación acorde a este tipo de comportamiento que tanto daño se realiza en el ámbito 

de la producción científica. A lo largo de la vida académica del hombre hemos sido 

testigos de casos de plagio por parte quizá de algunos conocidos y amistades, a pesar 

de los novedosos programas que existen para filtrar los índices de plagio, la noción de 

originalidad se mece en una especie de vacío en virtud de quien publica cambiando 

términos y en síntesis parafrasear contenido ajeno. 

Es así que muy aparte de considerar las conductas ya señaladas, como no 

apropiadas para un trabajo científico ajustado a la verdad y correcto, es que vinculamos 

una práctica concreta, muy usualmente desarrollada, que es la presencia de externos 

en la aplicación y desarrollo de documentos. Para Hall (2017) el caso más común, es la 

aplicación de entrevistas sin tener al autor como protagonista al momento de hacerlas, 

lo que ha constituido una situación inquietante para lograr comprender si al realizarse 

cumple con ser original y válido, pues se entiende que lo ideal en cualquier documento 

sería tener al investigador o investigadora de principio a fin desarrollando el producto 

científico, sin tener que incorporar a personas ajenas. 

Los terceros, llamémoslo así, quienes aplican los instrumentos del autor o de los 

autores de un trabajo de investigación no debería llamarse en tal sentido el producto de 

esa investigación, con las conclusiones y resultados en un producto original, pues uno 

de las principales partes de la estructura del desarrollo de la investigación han sido 

realizadas por ellos. Quien desarrolla una investigación científica, es quien debe ir al 
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campo y aplicar dichos instrumentos, porque muchas veces no sabemos si es verdad o 

no la originalidad de dichos resultados. 

Es importante la observación y la experimentación como uno de los pasos más 

importantes del proceso de la investigación científica, Delclós (2018) menciona que para 

dar con la búsqueda de las respuestas plasmadas en los resultados. Es por ello que se 

tienen que plantear nuevas medidas desde el punto de vista legal, que busquen 

consolidar y especificar reglas de la investigación, tales como la obligación por parte 

del investigador en la aplicación de los instrumentos de investigación planteados en el 

desarrollo de su investigación, creación de un ente verificador que validen la aplicación 

correcta de dichos instrumentos y sanciones al investigador quien no cumpla con la 

correcta aplicación de los instrumentos de investigación.  
 

Conclusiones 

Consideramos que este es un tema de carácter ético, y a su vez integral, puesto 

que todas las personas que estamos interesadas en hacer investigación queremos que 

haya originalidad y validez en documentos de investigaciones ya realizadas, pues 

permiten tener una ventana abierta y cercana a la verdad que implicaría mejores 

documentos de información para los que aparezcan a posteridad. En ese sentido, 

proponemos que existan medidas a corto y largo plazo que puedan profundizar y 

reflexionar la importancia de acompañar completamente y cerca cada investigación, 

conociendo los estándares éticos, cumpliéndolos y expandiendo, pues pensamos que es 

una forma de crear una cultura de investigación responsable. 

Somos conscientes que hablar de ética siempre ha generado una diversidad de 

posiciones, lo cual es importante y fructífero, pero también a nuestra sencilla forma de 

pensar, siempre va ser momentos de generar debate sobre lo que sucede, cómo sucede 

y en qué medida tenemos o planteamos alternativas que acompañen conductas 

apropiadas al momento de hacer investigación. 
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“La ética es un factor indispensable para todos aquellos estudiados que 

desempeñan el ejercicio de su profesión” (De Vicente et al., 2022). Dicho concepto nos 

lleva a cuestionarnos, 

¿Por qué es importante la ética en la formación pedagógica?   Consideramos que la ética 

dentro de dicha formación es importante y necesaria dentro del ejercicio de la profesión 

pues, contribuye a saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Además, persigue un 

bien común, y busca atender el beneficio colectivo y social por encima del interés 

personal. 

La ética enseña aquel comportamiento esperado por parte de una persona en 

una situación, por lo tanto, el docente debe orientar aquellos valores o principios 

indispensables para los estudiantes y por medio de la ética reconocer al otro, desde la 

diversidad y la diferencia, enseñar a convivir con el conflicto, aprender a resolverlo y 

poder concertar los intereses individuales y colectivos. “La ética es indispensable pues 

los valores morales que se aprenden en las aulas son los que influyen en la toma de 

decisiones éticas para un futuro profesional” (Medrano et al., 2018). En el área de la 

educación, la ética es menester ante la necesidad de una nueva cultura profesional 
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(Miras y Longás, 2020). Dentro del campo educativo, el docente es un modelo o guía de 

acciones para los estudiantes. Debe poseer el conocimiento técnico y científico, también 

debe tener ciertas cualidades y características para poder desempeñarse 

adecuadamente en su rol de guía del conocimiento. Siempre será visto como un ejemplo 

para la sociedad, por lo que es indispensable que una persona que enseña esté 

calificada para hacerlo, además de poseer el conocimiento para compartir, debe tener 

la pedagogía para enseñar, ya que esta conlleva el tipo de sujeto que como sociedad se 

quiere formar. De ahí la configuración pedagógica del educador. 

Por otro lado, es indispensable comprender que el acto de enseñar la ética no 

solo se limita al rol del docente; ya que los estudiantes también resultan ser una fuente 

enriquecedora de conocimiento (Aguilar & Chamba, 2019; Aleman et al., 2018), la relación 

existente entre docente y alumno promueve la empatía, el respeto mutuo, la confianza 

y factores afectivos que facilitan el aprendizaje. En ello se entiende que el acto de educar 

es bilateral (Bejarano et al., 2022). 

Para resaltar la importancia de la ética en la formación docente, podemos 

mencionar a Maldonado (2018) quien afirma que la ética debe estar presente en todos 

los ámbitos, principalmente en aquellas carreras enfocadas al sector salud y la 

educación. En la actualidad, es muy común ver profesionales ya sean médicos, y 

especialistas dentro de su área de estudio que enseñan e imparten cursos dentro de su 

especialidad, pero que no han adquirido las habilidades pedagógicas necesarias. Es por 

ello que el profesionista íntegro que atiende las necesidades de la sociedad debe ser: 

conceptualmente claro, respetuoso y comprometido (Hirsch, 2018). Además, se requiere 

que adquieran el conocimiento indispensable que les permita educar y guiar a los 

estudiantes mediante el proceso de conectar con las personas, compartir sus valores, 

conocer su realidad y su contexto. 

Otro aspecto importante a resaltar es que existe un entrecruzamiento y relación 

entre la sociedad, la ética y la educación (Espinoza & Calva, 2020; Espinoza, 2020). La 

ética se relaciona con la sociedad por medio de la ciudadanía ya que por medio de ella 

se crean pautas o normas en común con otros, como la ética es el comportamiento de 

las personas, la sociedad debe ser consciente de la responsabilidad de sus acciones y 
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tratar de buscar el bien común. Por lo tanto, es importante reivindicar la seguridad, la 

justicia, el equilibrio, la ciudadanía para luchar en contra de la ignorancia y la miseria. 

Podemos concluir que la ética es importante para la vida diaria; así como en la 

adquisición de valores y principios. Es aún más indispensable practicarla dentro de 

cualquier profesión u oficio, ya que es allí donde se aplican los conocimientos obtenidos, 

así como tener presente los propios códigos éticos del ejercicio profesional. Por lo tanto, 

el docente debe poseer la parte humana en su práctica pedagógica, ya que comparte 

diariamente con personas con diferentes realidades y problemáticas. En consecuencia, 

se debe tener claro que las clases no solo consisten en orientar al conocimiento y 

evaluar al estudiante, sino en tomar en cuenta la realidad de los estudiantes; compartir 

valores, desarrollar una interacción bilateral que permita la convivencia, el desarrollo 

de empatía y de principios. Hay que tener presente que, para ser educador a través de 

la ética, es prioridad que el educador tenga claro y bien posicionados sus principios y 

convicciones para orientar conocimientos, desarrollar habilidades, formar valores y 

actitudes en la educación de sus estudiantes. Además de que debe estar 

constantemente en capacitación constante, ya que la demanda expone los desafíos de 

la sociedad. Este progreso en la educación ética de calidad permite a su vez la mejora 

educativa y la formación de profesionales del futuro. 
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Toda persona que participe en una investigación directa o indirectamente debe 

ser informada del objetivo de ésta y aceptar su participación mediante la firma del 

consentimiento informado, evidenciándose con ello la autonomía y respeto a la persona. 

La investigación en ciencias de la salud y principalmente en seres humanos, 

requiere el cumplimiento estricto de los principios éticos de respeto a las personas, 

beneficencia (no maleficencia) y justicia (Asociación Médica Mundial [AMA], 2017); los 

mismos que se imponen como obligatorios a tener en cuenta, a partir de los terribles 

atentados contra la salud de las personas en la segunda guerra mundial y son 

explicados detalladamente en documentos como el Código de Nuremberg, Principios de 

Helsinki, Estudio de Tuskegee y Reporte Belmont. El principio de respeto a la persona 

exige la necesidad de utilizar documentos como el consentimiento informado que 

regulan la conducta de los investigadores (Miranda-Novales & Villasis-Keever, 2019). 

Hoy en día el consentimiento informado es un documento que exige utilizarlo en 

la práctica clínica médica y en investigaciones cuya unidad de análisis son las personas; 

su diferenciación aún no está precisa; sin embargo, Urosa (2017), indica que en el primer 
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caso se refiere a intervenciones y procedimientos claramente establecidos de índole 

diagnóstica o terapéutica y para el segundo caso, para actividades que se propone 

hipótesis, recojo y análisis de datos, conclusiones y a partir de allí conocimientos 

generalizables. 

En ciencias de la salud, el aspecto ético es importante, especialmente cuando se 

trata de situaciones clínicas complejas que plantean un dilema ético, en cuyo caso los 

médicos deben analizar, razonar y escuchar las opiniones de los demás involucrados y 

solicitar investigación y recursos (Arancibia, 2021). 

Por su parte, Vásquez et al. (2017), exponen que el consentimiento informado, 

como documento tiene implicancias médicas, legales y bioéticas, definiéndose como un 

acuerdo, previa información clara y oportuna entre el profesional de la salud y el 

paciente. 

En investigación, el consentimiento informado exige que la cantidad y calidad de 

la información que reciba la persona o paciente incluya claramente la exposición de los 

objetivos de la investigación y las posibles consecuencias (positivas o negativas) para 

su salud con la salvaguarda del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y 

bienestar, tal cual lo precisa el principio ético de investigación de respeto y dignidad de 

la persona (AMA, 2017). 

En este contexto, López y Vega (2017), resaltan que el consentimiento informado 

es la autorización voluntaria del participante en una investigación, quien comprende los 

riesgos y beneficios que de ésta surgieran, respetando su autonomía de decidir en 

participar y de retirarse de la misma en el momento que así lo decida. 

Así mismo Carracedo et al. (2017) recalcan la importancia de la voluntariedad 

como parte del consentimiento informado ya que esta forma parte de la libertad de 

opción que posee el paciente para formar parte de un proyecto de investigación, así 

como también salirse en cualquier momento, tal como lo mencionan Lopez y Vega (2017) 

agregando que no deben existir represalias, penalización ni prejuicio en el momento que 

el paciente decida retirarse de la investigación sin haberla concluido. 

Cabezas Rodríguez (2021) dice que para que una decisión pueda ser considerada 

independiente y cumpla con las características del consentimiento informado debe 
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atenerse a tres condiciones: 

La primera condición es la competencia del paciente la cual se basa en 

comprender y asimilar la información importante para poder tomar una decisión, 

recalcando las consecuencias que se puedan llegar a presentar. 

La segunda condición es el servicio voluntario el cual se apoya en lo antes 

mencionado sobre que la decisión de ser parte de un proyecto de investigación debe ser 

libre y sin presiones internas o externas; las amenazas, la negación de alternativas al 

tratamiento o la presentación de alternativas inconclusas se consideran como coerción 

formal lo que invalida el consentimiento) 

La tercera condición habla sobre los elementos de información y consentimiento, 

es importante la cantidad y la calidad de la información que se le brinda al paciente para 

que pueda tomar una decisión responsable. 

En conclusión, el consentimiento informado debe indicar de forma clara, honesta 

y sencilla los beneficios, riesgos, alternativas, posibles efectos secundarios, etc., en un 

lenguaje comprensible para la persona participante en la investigación, así mismo se 

considera como un pilar del principio de autonomía, como derecho esencial y de respeto 

a la dignidad. Cerinza y García (2020). 

La investigación ética es parte fundamental para los investigadores, por esto 

mismo los científicos que omitan informar al paciente, incurren en irresponsabilidades 

a nivel civil o hasta penal (Salazar et al., 2018). 
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