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La ética en la investigación es un pilar fundamental en el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología en nuestra sociedad. Desde la antigüedad, filósofos como 

Aristóteles han reflexionado sobre los principios morales que guían nuestras 

acciones y relaciones con el mundo que nos rodea, en el contexto de la 

investigación, estos compromisos éticos tienen mayor relevancia, ya que influyen 

en la calidad, confiabilidad e impacto del descubrimiento y progreso científico. 

 

Por lo tanto, se convierte en un pilar sobre el que se asienta el conocimiento 

humano dado que abarca diversos campos de las labores humanas, por lo que su 

mejora y aumento son esenciales para impulsar el progreso. En esa línea, 

mejorar la ética en el entorno universitario, surge como una necesidad 

fundamental en la formación integral de los estudiantes, como futuros 

investigadores y profesionales, es significativo que comprendan la importancia 

de actuar éticamente en todas sus actividades científicas. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
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Esta recopilación de ensayos representa el fruto de un proceso educativo en el 

que distintos estudiantes han elaborado reflexiones y análisis a partir de las 

conferencias y debates liderados por expertos en el campo de la ética y la 

integridad académica. A partir de ello, no solo se demuestra el compromiso con 

la ética en la investigación, sino que también sirven como una herramienta 

valiosa para fortalecer y difundir las prácticas éticas de investigación 

universitaria. 

 

Esperamos, a través de este esfuerzo colectivo, seguir promoviendo una cultura 

de ética e integridad en la investigación, contribuyendo así al progreso humano y 

al bienestar en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago M. Benites Castillo 

Vicerrector de Investigación 

Universidad Autónoma del Perú 
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INTRODUCCIÓN 

Garantizar el acceso a la educación es deber del Estado, aunque en ocasiones no 

se cumple plenamente al disponer, financiar y promover instituciones públicas. 

Este desafío recae en el Estado, la administración pública, y especialmente en los 

docentes, quienes interactúan directamente con los estudiantes, influyendo en su 

desempeño académico y desarrollo personal (Covarrubias Pizarro, 2019). En los 

últimos años, se ha destacado la importancia de integrar la ética en las prácticas 

pedagógicas para promover un ambiente de aprendizaje ético y responsable 

(García, 2022). Los docentes deben regirse por principios éticos y reconocer 

cuando no poseen la capacitación adecuada para atender a estudiantes con 

necesidades educativas especiales (NEE). Aceptar esta realidad contribuye a una 
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educación inclusiva y respetuosa, buscando alternativas para brindarles la 

atención que requieren y asegurar un ambiente de aprendizaje equitativo y 

enriquecedor para todos los alumnos. 

 

DESARROLLO 

Una de las principales problemáticas para abordar la inclusión de los estudiantes 

está relacionada con las pocas capacitaciones, brindadas a los docentes 

(Orellana & Encinas, 2019). Las instituciones Educativas Básico-Regulares no 

reciben personal especializado para la atención de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. Esto se debe a que la contratación de este personal 

requeriría un aumento al presupuesto otorgado. El modelo educativo precisa de 

una deconstrucción que favorezca y garantice el derecho a la educación para 

todos (Informe UNESCO, 2017). 

La educación es un factor clave en el desarrollo humano y social, y los docentes 

tienen un papel fundamental en este proceso y en el cumplimiento del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible número 4 (ODS-4), que busca garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad para todos. 

El perfil profesional de los docentes incluye no solo conocimientos y habilidades 

técnicas, sino también valores y actitudes éticas que promueven el bienestar de 

los estudiantes y la sociedad en general. Según Johnson (2020), los docentes 

deben ser expertos en sus campos de conocimiento y poseer habilidades 

pedagógicas para ayudar a desarrollar competencias a fin de lograr aprendizajes 

significativos y útiles para la vida. Así mismo, la ética profesional también es un 

aspecto crucial en la labor docente. Esta implica actuar con honestidad, 

responsabilidad y respeto hacia los estudiantes, colegas y la comunidad 

educativa en general (Rodríguez, 2021). Un docente ético es aquel que trata a sus 
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alumnos con igualdad y justicia, sin discriminación de ningún tipo, promoviendo 

un ambiente de confianza y seguridad en el aula. De la misma manera, el concepto 

de educación inclusiva cobra gran relevancia. Es otro aspecto importante en el 

desarrollo de la sociedad, ya que promueve la igualdad de oportunidades y la 

integración social. 

 Mediante esta se busca que todos los estudiantes, independientemente de sus 

habilidades, condiciones sociales o culturales, tengan igualdad de oportunidades 

para acceder a una educación de calidad (UNESCO, 2020). La inclusión implica 

reconocer y valorar la diversidad de los estudiantes, adaptando la enseñanza 

para satisfacer sus necesidades individuales y garantizando su plena 

participación en el proceso educativo. La educación inclusiva representa un 

desafío para los docentes, ya que requiere desarrollar competencias específicas 

para atender la diversidad de sus estudiantes. Estas competencias incluyen la 

capacidad de adaptar las estrategias de enseñanza, utilizar materiales didácticos 

diversos y promover la colaboración entre los alumnos (Martínez, 2022). Sin 

embargo, enfrenta obstáculos relacionados con la gestión escolar, políticas 

públicas y recursos estatales (San Martín et al., 2020). Las instituciones 

educativas regulares reciben estudiantes con habilidades diferentes, pero solo 

un 1.47% recibe apoyo de calidad (Informe Defensorial N.º 183, 2019). Fomentar un 

ambiente de respeto y tolerancia en el aula es esencial para una educación 

inclusiva exitosa. 

 

CONCLUSIÓN 

La falta de una adecuada formación y contratación de docentes especializados, 

para las instituciones regulares, supone una barrera que limita la educación 

inclusiva total. Por otro lado, el docente que no sea capaz de aplicar las 
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metodologías, instrumentos y actividades necesarias para estimular el desarrollo 

de las principales fortalezas de cada estudiante debe regirse con ética 

profesional, admitir sus limitaciones, así como buscar una actualización y 

capacitación constante (González et al., 2019). De otra manera, sólo se estará 

fortaleciendo la segregación escolar, así como violentando al derecho universal 

de toda persona a una educación. Sin personal capacitado que disponga de 

estrategias de enseñanza adecuadas, los niños con NEE seguirán siendo aislados 

y discriminados dentro de las aulas. (Covarrubias Pizarro, 2019). Los docentes 

deben identificar y eliminar barreras de aprendizaje, actuando con sentido ético 

para asegurar una educación auténtica y sin barreras. Solo a través de una 

educación verdaderamente inclusiva, podremos avanzar hacia una sociedad más 

equitativa y justa para todos (Naciones Unidas, 2018). Por último, es importante 

mencionar que el fomento de políticas públicas, como estrategias que busquen 

reducir la brecha de desigualdad entre los distintos tipos de estudiantes resulta 

indispensable para el desarrollo social y económico de todos los Estados en 

desarrollo (Naciones Unidas, 2018). 
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ODONTOLÓGICA Y SU COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

 

Brianna Gutiérrez 

Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Altos, México 

brianna.gutierrez6022@alumnos.udg.mx 

 

“Lo que está mal, está mal aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien, está 

bien aunque no lo haga nadie”. Sumo pontífice San Pio X. 

 

Con la frase anteriormente dicha, doy inicio a este ensayo para relacionarlo 

directamente con la aplicación de la ética, la cual, definida por la Real Academia 

Española (2022) es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la 

persona en cualquier ámbito de la vida; entendiendo que, la ética separa entre el 

bien y el mal dentro de la conducta humana, permitiéndonos ser conscientes de 

proporcionar un servicio de calidad, que sea pertinente y oportuno dentro de las 

circunstancias dadas por el paciente y siempre buscando su propio beneficio 

dentro en limitaciones presentadas.  

En este trabajo se pretende exponer la importancia del correcto desarrollo de la 

ética en la práctica odontológica implicando el consentimiento informado, ya que 

como sabemos, en la actualidad el conocimiento teórico del ejercicio y la buena 

práctica van dirigidas hacia un mismo propósito: el buen trato al paciente (Gianní 

et al., 2021). 
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El paciente cuenta con diferentes derechos regulados por ley y por el Código 

Ético, y que, al ser estos inobservados por el profesional de salud, también se 

vulneran los derechos del paciente (Puerta Jarama, 2021). 

La ética refiere al estudio del comportamiento moral del ser humano en la 

sociedad, proveyendo un conjunto de principios morales, las cuales se aplican en 

distintas áreas de nuestra vida, como en la que es el ejercicio de nuestra 

profesión (Rossel, 2023).  

El código de ética de la asociación dental mexicana (Zerón Gutierrez de Velasco, 

2019) describe los principios éticos y conducta profesional entre lo que se 

encuentra beneficencia y no maleficencia, confidencialidad y secreto profesional, 

servicios a la comunidad y consentimiento informado teniendo en cuenta que esto 

forma parte indispensable del perfil del odontólogo. Estas conductas están 

relacionadas con la aplicación de la bioética, la cual analiza la manera en que la 

vida de las personas puede verse afectada por el desarrollo científico y 

tecnológico en el área de la salud (Justen et al., 2021). Es de suma importancia 

reconocer como nuestros principios, valores y moral están profundamente 

relacionados con el impacto social que puede tener la toma de nuestras 

decisiones sobre un paciente y cómo esto afecta también a la comunidad 

científica.  

La mayoría hemos escuchado hablar del caso polémico en odontología que 

aconteció en el año 2006 cuando el dentista Jon Subdo fabricó resultados en el 

campo de oncología, y donde la mayor parte de sus publicaciones eran inválidas 

debido a la fabricación y manipulación de datos, se le catalogó como el fraude 

científico más grande llevado a cabo por un solo investigador. La manipulación 

de datos es una de las formas de afectar al paciente con un mal uso del desarrollo 

científico.  Al aprender sobre los determinantes sociales de la salud, el 
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odontólogo se vuelve capaz de mirar las situaciones de enfermedad más allá de 

la perspectiva clínica, desarrollando empatía por el paciente que enfrenta una 

serie de dificultades para acceder al sistema de salud. La bioética expone lo que 

se mira, pero no se ve (Justen et al., 2021).  

Y recordando que el trato hacia el paciente involucra la aplicación de los Derechos 

Humanos, según la UNICEF (2023) los derechos humanos son normas que 

reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos; es por ello, que es 

de suma importancia la aplicación del consentimiento informado haciendo alusión 

a el Derecho al acceso a la información y el cual especifica que toda persona tiene 

derecho a ser informada y recibir información objetiva y oportuna (Tiol-Carrillo, 

2021); Por lo tanto, el consentimiento informado es tomado como un derecho 

humano, y este, para México, debe estar elaborado según la NOM-004-SSA3-2012 

del expediente clínico (DOF - Diario Oficial de la Federación, 2023). 

En conclusión, el impacto que tenemos como profesionales de la salud y como 

investigadores sobre el paciente como individuo, y, desde una perspectiva 

amplificada, como sociedad, repercute no solo al individuo y a la sociedad, sino 

también a la comunidad científica; el ejercicio de la ética es la forma responsable 

de ejercer nuestra profesión, es tener la consideración de cómo las personas 

ponen su integridad en nuestras manos con absoluta confianza. La ética como 

disciplina que estudia la moral se ha convertido en la meta a alcanzar para los 

profesionistas de la salud, no solo para los odontólogos, siendo esta, la cualidad 

que rige la conducta humana. ‘No todo lo que es técnica y científicamente posible, 

es éticamente admisible’ (Comisión Nacional de Bioética, 2006). 
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INTRODUCCIÓN 

Las consideraciones éticas juegan un papel fundamental en la investigación 

médica, especialmente en la investigación de trastornos neurológicos como la 

demencia frontotemporal (FTD) y la enfermedad de Alzheimer (AD). Estas 

condiciones neurodegenerativas plantean desafíos importantes, tanto para las 

personas afectadas como para sus familias. Equilibrar la búsqueda del 

conocimiento científico con el respeto por la dignidad, la autonomía y el bienestar 

de los participantes es fundamental a la hora de realizar investigaciones en este 

campo. En este ensayo se exploran los principios éticos que deben guiar las 

investigaciones sobre FTD y AD, centrándose en la importancia del 

consentimiento informado, la privacidad del paciente y el uso responsable de las 

tecnologías emergentes. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los ensayos clínicos y, en general la investigación, en enfermedades crónicas y 

prevalentes en la población es de gran ayuda para el desarrollo de mejores 
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tratamientos y técnicas que mantengan una mejor calidad de vida para aquellos 

que las padezcan. El caso de las demencias no es la excepción ya que en la 

actualidad la prevalencia de demencia va en aumento. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la demencia afecta al 11% de la población 

geriátrica en América Latina, siendo predominante en el sexo femenino y en 

zonas urbanas. En cuanto a su distribución en Latinoamérica, el país con el mayor 

número de casos reportados es Colombia, mientras que, Cuba es el país con 

menor porcentaje.  

En este contexto, la investigación sobre esta enfermedad resulta fundamental en 

aras de encontrar nuevas opciones que brinden mejor calidad de vida para estos 

pacientes. Sin embargo, esta actividad supone un reto al generar una compleja 

constelación de desafíos éticos y regulatorios al tratar con personas con distintos 

grados de déficit cognitivo, lo que a su vez dificulta el debido proceso en materia 

de normas de ética en la investigación.   

 

DESARROLLO 

Para efectos del desarrollo óptimo de un protocolo de investigación sobre las 

demencias es fundamental mantenerse apegado a las consideraciones éticas y 

legales, así como el garantizar el respeto a la autonomía del individuo. 

En el proceso de reclutamiento y realización de distintas pruebas al paciente con 

alguna clase de demencia resulta fundamental concientizarse de las 

características cognitivo-conductuales inherentes a cada individuo y considerar 

sus facilidades y dificultades, según sea el caso. Para garantizar el apego a estos 

principios es indispensable valorar la situación del paciente, abordándolo como 

individuo, e iniciar con las intervenciones correspondientes siempre y cuando se 

haya cumplido el proceso normativo y ético, por lo que a continuación hemos de 
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recapitular las consideraciones éticas y como abordarlas en el contexto del 

paciente con demencia. 

 

Consentimiento informado 

El consentimiento informado es la piedra angular de la investigación ética en 

seres humanos. Para los estudios relacionados con FTD y AD, obtener el 

consentimiento informado se vuelve particularmente difícil debido al déficit 

cognitivo y la disminución de la capacidad de toma de decisiones. En este sentido, 

resulta fundamental el priorizar la protección de los participantes asegurándose 

de que comprendan el propósito, los procedimientos, los riesgos potenciales y 

los beneficios de algún estudio. Lo ideal es obtener el consentimiento del propio 

participante, si es capaz. En los casos en que las personas carezcan de capacidad, 

es esencial obtener el consentimiento informado de un representante legalmente 

autorizado para mantener los estándares éticos. 

 

Aviso de privacidad 

Mantener la privacidad y confidencialidad del paciente es crucial cuando se 

investiga FTD y AD. La divulgación de información de salud sensible podría 

generar estigmatización y discriminación tanto para los pacientes como para sus 

familias. Los investigadores deben implementar protocolos estrictos para 

salvaguardar los datos y garantizar que las identidades de los participantes 

permanezcan confidenciales. Esto incluye el uso de datos no identificados 

siempre que sea posible y la implementación de métodos seguros de 

transferencia y almacenamiento de datos. 
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Equidad e inclusión 

Las investigaciones éticas sobre FTD y AD deben esforzarse por la diversidad y 

la inclusión en sus cohortes de participantes. Los trastornos neurológicos 

pueden afectar a diferentes poblaciones de manera desproporcionada, y la 

representación equitativa es esencial para garantizar que los resultados sean 

aplicables a la comunidad afectada en general. Los investigadores deben 

considerar las posibles barreras a la participación y tomar medidas proactivas 

para involucrar a los grupos subrepresentados y evitar cualquier forma de 

explotación. 

 

Respeto del principio de autonomía 

A medida que la FTD y la EA deterioran progresivamente la función cognitiva, se 

vuelve más desafiante respetar la autonomía de las personas afectadas. Los 

investigadores deben adoptar un enfoque compasivo y respetuoso al interactuar 

con los participantes, asegurándose de que mantengan el mayor control posible 

sobre su participación. En los casos en que la capacidad de toma de decisiones 

de los participantes disminuya con el tiempo, los investigadores deben evaluar y 

reevaluar continuamente su disposición a participar, dándoles la oportunidad de 

retirarse si así lo desean. 

 

Ética en el uso de tecnologías 

Los avances tecnológicos, como las pruebas genéticas y las neuroimágenes, han 

abierto nuevas vías para comprender la FTD y la EA. Sin embargo, estas 

tecnologías también presentan desafíos éticos, especialmente en términos del 

potencial de hallazgos no deseados o mal interpretados. Los investigadores 

deben comunicar claramente los riesgos potenciales a los participantes y evitar 
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obligarlos a someterse a estas pruebas. Además, el uso y el almacenamiento 

responsables de la información genética son fundamentales, ya que dichos datos 

pueden tener implicaciones significativas para los participantes y sus familias. 

 

CONCLUSIÓN 

Las investigaciones éticas sobre la demencia frontotemporal y la enfermedad de 

Alzheimer requieren un delicado equilibrio entre el progreso científico y la 

protección de las personas vulnerables. Los investigadores deben defender los 

principios de consentimiento informado, privacidad del paciente, respeto por la 

autonomía, equidad y uso responsable de las tecnologías emergentes. Cumplir 

con estas pautas éticas garantizará que la investigación en este campo siga 

siendo compasiva, inclusiva y respetuosa, al tiempo que contribuye a nuestra 

comprensión de estas afecciones neurológicas debilitantes y avanza en el 

desarrollo de tratamientos y enfoques de atención efectivos. 
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INTRODUCCIÓN 

En todo momento se habla sobre la ética del individuo, pero recordemos que cada 

individuo cumple una función en este plano terrenal, en esta ocasión nos 

enfocaremos a los docentes, que como guías y educadores de todas las 

profesiones deben tener consciencia y responsabilidad sobre su labor y lo que 

ésta refleja tanto al individuo como a la sociedad.  

 

LA NATURALEZA DEL HOMBRE 

Rousseau define la naturaleza del hombre como un hombre solitario, 

autosuficiente y el amor a sí mismo es el sentimiento que lo motiva a subsistir, 

mientras que Aristóteles lo define como un ser Social por naturaleza (Trujillo 

Reyes, 2009). 

Cada hombre la vive de distinta manera, todos buscan su bienestar y en muchas 

ocasiones hace lo que esté en sus manos para lograr su cometido, sea cual sea 

el acto que tenga que realizar. Pero; cual sea que sea su naturaleza, social, 

emocional, autosuficiente, independiente o demás viene a este plano terrenal a 
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cumplir una misión y debe cumplirla de la mejor manera, con una moral y una 

ética que le permitan ser libres, autónomos y reconocidos como hombres 

responsables y honrados ante humanidad.  

 

ÉTICA Y MORAL 

Desde la etimología griega la palabra ética significa habito, costumbre, 

razonamiento, carácter, estudio o ciencia (Ortiz Millán, 2016). La RAE define la 

Ética como Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en 

cualquier ámbito de la vida. 

Entonces podemos decir que la ética hace mención al comportamiento del 

hombre, a las acciones que realiza tomando y haciendo conciencia de sus 

acciones y si estas se encuentran dentro de lo permitido más que para la 

sociedad, para él mismo y su conciencia. Acciones que realiza el hombre de 

manera responsable las cuales le llevarán a tener consecuencias ya sean 

positivas o negativas, realizar las cosas o acciones tomando en cuenta nuestra 

ética como individuos, nos llevará a tener esa consciencia mas tranquila logrando 

trascender de una forma liberadora.    

Hablar de moral o de ética pareciera que hablamos de lo mismo, pero en realidad 

no es así, la UNAM menciona que la moral es “El sistema de creencias y valores 

que compartimos de manera implícita con los demás” (UNAM, 2023, párr. 1). En 

otras palabras, la moral son las acciones que se realizan dentro de lo establecido 

o permitido en la sociedad o el grupo de amigos a los que pertenecemos, es lo 

que hemos venido estipulando como individuos pensantes e individuales en la 

sociedad. Entonces podemos decir que la moral son esa serie de acciones 

aceptadas y puestas en práctica por una sociedad que van de generación en 

generación haciendo alarde a paradigmas sociales. 
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ÉTICA PEDAGÓGICA 

La ética pedagógica regula la conducta de los docentes, toda persona que se 

desempeñe como docente debe cumplir con ciertos requisitos éticos, 

independientemente de sus conocimientos, habilidades y posibilidades (Suárez 

Hernández & Rodríguez Leyva, 2017).   

El docente al ser la profesión cuya función es educar, guía y acompañar a los 

futuros profesionista, debe tener claro y estar sumamente consiente sobre su 

función ante la sociedad, debe tener un alto grado de compromiso hacia su 

profesión y estar altamente capacitado para cumplir con la función de educar bajo 

el ejemplo, involucrando su pensar con su actuar en todo momento.   

 

CONCLUSIÓN 

El docente es ejemplo a seguir, por tal motivo debe estar capacitado tanto en lo 

intelectual como en lo emocional y de esta manera poder ser un guía ante los 

individuos que se encuentran a su cargo dejando una huella positiva en ellos, 

debe ser consciente sobre la responsabilidad que lleva en sus manos por tal 

motivo debe tener una ética profesional que lo lleve a trascender más allá de los 

salones de clase. 
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INTRODUCCIÓN  

Para el año 2018, el número total de investigadores en el mundo cifraba alrededor 

de los 8.854 millones (Lewis et al., 2021). En el 2019, América latina representaba 

el 4% de investigadores a nivel mundial (Blesa, 2022). Visiblemente los números 

indican una minoría notable de sujetos involucrados de manera activa en la 

ciencia; en cuanto a ello caben las incógnitas respecto a las características que 

les personifican, puesto que no solo importa la cantidad de investigadores que se 

añadan a la lista año con año, si no la calidad humana en ellos y su proceder. Para 

esto se requiere reconocer los valores éticos inherentes al individuo que 

permitirán conocer la condición y seriedad a la que se adhieren sus trabajos.  

 

TESIS 

La ética se define como el concepto que reflexiona en cuanto a la mejor manera 

de vivir, refiriéndose a aquello que indica la diferencia moral entre lo bueno y lo 

malo; el deber y lo virtuoso, esto es, el obrar de manera correcta (Camps, 2013).  
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La investigación, por su parte, es un proceso sistematizado que pretende la 

obtención de nuevo conocimiento, más allá de lo conocido o perceptible a los 

sentidos (The Office of research Integrity, s.f). El investigador es, entonces, el 

sujeto quien lleva a cabo este proceso que va de la mano con el método científico. 

Es él quien está interesado por la expansión del conocimiento en cierta materia 

y trabaja en pro de ello para una mejora social. En Julio del 2019,  tuvo lugar en 

la ciudad de Medellín  la  XII Conferencia para América Latina y el Caribe de la 

Sociedad Internacional para la Investigación del Tercer Sector (ISTR), donde se 

destacaron algunas de las características que presenta un buen investigador, 

siendo la primera de ellas, la posesión de una mente curiosa la cual busca la 

respuesta a las interrogantes que le surgen , siendo estas desarrolladas clara y 

creativamente, de aquello que percibe o no con los sentidos, pero que le resultan 

interesantes. 

Se añade a la lista, la pasión, la cual se ve plasmada dentro de la redacción de su 

proyecto o artículo y en el empeño fáctico en el proceso de investigación de 

determinadas líneas temáticas. Un buen investigador desarrolla, además, un 

pensamiento crítico siendo esta una habilidad para pensar, analizar y proponer 

en función a las problemáticas sobre las que trabaja. La última característica a 

mencionar, la cual liga los primeros conceptos descritos y sobre la que se 

desarrolla el presente ensayo, es la práctica e inherencia de valores y principios 

éticos (Araque, 2019). 

 

CUERPO ARGUMENTATIVO  

Con el paso de los años las investigaciones han ido en gran aumento, sin embargo 

gracias a la tecnología se ha descubierto que muchas de estas investigaciones 

no se establecen de acuerdo a los lineamientos de una investigación de calidad, 
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como lo mencionan Salazar Raymond et al. (2018) “La conducta ética es 

importante para fomentar la colaboración, cooperación y confianza entre 

científicos para avanzar en los objetivos de investigación, cumplir con la 

responsabilidad social y evitar o minimizar escándalos de daño como resultado 

de comportamiento anti ético o ilegal” (p. 307). 

Esto va directamente asociado con la integridad científica, a la hora de realizar o 

ser parte de una investigación es sumamente importante mostrar conductas 

morales que ayuden a un adecuado desarrollo de la misma, es necesario conocer 

la normativa a la hora de empezar o argumentar y realizar dicha actividad. Como 

lo menciona Espinoza Freire & Calva Nagua (2020) “Las habilidades investigativas 

y de socialización en función de los resultados científicos, son parámetros que 

forman parte de la evaluación de las competencias profesionales” (p. 334). 

 

CONCLUSIÓN  

Como conclusión se plantea que una investigación no es un trabajo simple en 

ninguno de los aspectos que esta conlleva a la hora de la realización, sin 

embargo, en este trabajo se resalta la importancia de mostrar una ética a la hora 

de participar en ella, respetar las reglas del citado, reconocer el trabajo de los 

demás investigadores es algo de lo más fundamental, mostrar una integridad 

científica forma parte del desarrollo profesional o en su caso de la confiabilidad 

del investigador. De igual manera gracias a los avances tecnológicos existen 

diversas herramientas para identificar si algún tipo de información no es propia 

del autor o lo está extrayendo de otro lugar, es decir de identificar de una manera 

rápida el plagio, Tener una práctica de investigación con ética no solo garantiza 

la confiabilidad de resultados reales y válidos de una investigación, sino que 

también impactan de manera directa en la vida personal del individuo. Según 
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Reyes Pérez et al. (2020) “un investigador debe caracterizar valores como la honestidad, 

respeto, imparcialidad, integridad, responsabilidad y transparencia; valores que deben 

adquirir desde sus estudios universitarios” (p. 156). 
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En los últimos años, el acceso al agua limpia ha sufrido una enorme disminución 

debido a la polución y las actividades antropogénicas (Nirmala et al., 2022), las 

cuales son la causa principal de los altos niveles de metales pesados que se 

hallan en los ecosistemas acuáticos (Zamora Ledezma et al., 2021). En este 

sentido, el tratamiento de las aguas residuales sigue siendo un desafío global 

debido a la presencia de metales pesados, que son una amenaza para la salud 

humana y el medio ambiente si no se manejan correctamente. Por tanto, su 

remoción es de vital importancia (Siong Chai et al., 2021). 

Los métodos actuales para tratar metales pesados en aguas residuales 

industriales, como la adsorción y la precipitación química, tienen limitaciones en 

cuanto a costo y eficiencia. Sin embargo, la deposición electroquímica es una 

tecnología limpia en desarrollo que podría ser una alternativa (Wang et al., 2022). 

Es necesario indicar que la electrólisis es un proceso en el que la corriente 
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eléctrica produce un cambio químico en una sustancia a través de la oxidación o 

reducción (The editors of Encyclopaedia Britannica, 2023).  

Es crucial abordar el tratamiento de los drenajes ácidos mineros de manera 

efectiva, y la electrólisis es una técnica importante que merece ser considerada 

como la mejor opción para ser aplicada en las industrias mineras, puesto que es 

una alternativa prometedora para la remoción de metales pesados provenientes 

de DAM, las cuales afectan la salud de las poblaciones cercanas y el medio 

ambiente. 

Actualmente, existen varias técnicas para eliminar metales pesados como el Cr 

en aguas residuales, pero no todas son igualmente eficaces. Las técnicas clásicas 

como la precipitación química y el intercambio iónico generan residuos 

secundarios difíciles o costosos de eliminar, mientras que el uso de membranas 

tiene altos costos de operación y mantenimiento. No obstante, la 

Electrocoagulación es más amigable con el medio ambiente, tiene alta eficiencia 

de remoción y bajo costo, lo que la convierte en una de las técnicas más 

adecuadas para eliminar el cromo hexavalente en los efluentes de la industria de 

cromado (del Consuelo Ronquillo Castro & Peña Murillo, 2021).  En este sentido, 

la EC es posicionada como una herramienta ecológica, eficiente y económica, que 

no solo puede ser utilizada en la remoción de cromo, sino también en la de otros 

metales pesados. 

Por otro lado, la EC es una tecnología alternativa y ambientalmente sustentable 

para el tratamiento de aguas residuales. Una de las ventajas de la EC es que no 

requiere el uso de agentes químicos para el tratamiento de efluentes líquidos, 

sino que utiliza corriente continua a través de electrodos sumergidos en el agua 

residual. Esto significa que no  
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se requiere un gran espacio para su instalación siendo capaz de tratar una gran 

cantidad de agua residual (Rodríguez Díaz et al., 2021).  

 

Además, el agua tratada mediante electrocoagulación tiene menos sólidos 

disueltos que el agua tratada con productos químicos, lo que reduce los costos 

de tratamiento si se reutiliza. Así también, este proceso no genera contaminación 

secundaria al medio ambiente, ya que evita el uso de sustancias químicas; es fácil 

de automatizar, ya que solo requiere ajustar la corriente para controlar la 

dosificación y utiliza equipos sencillos y fáciles de operar (del Consuelo Ronquillo 

Castro & Peña Murillo, 2021).  

La electrocoagulación es una técnica efectiva para eliminar una amplia gama de 

contaminantes en aguas residuales, incluyendo coloides, sales, metales pesados, 

grasas y aceites. En comparación con otros métodos, ofrece ventajas como la 

eliminación de contaminantes difíciles y la producción de menos lodos, lo que la 

convierte en una alternativa prometedora para el tratamiento de aguas 

residuales (Morales Gonzales & Navarro Casiano, 2021). Es emocionante ver 

como la tecnología avanza y ofrece soluciones eficientes y sostenibles para tratar 

aguas residuales. 

Por otra parte, en una investigación realizada en Marruecos, se diseñó un proceso 

de electrocoagulación-floculación para eliminar contaminantes de aguas 

residuales urbanas, en donde los investigadores observaron que, bajo las 

condiciones adecuadas, una duración de 10 minutos es suficiente para eliminar el 

99% de los coliformes (Elazzouzi et al., 2017). Ello evidencia claramente la 

eficiencia de la electrocoagulación. 

Cabe recalcar que este método ha sido utilizado durante décadas por su 

versatilidad y adaptabilidad. Actualmente, es un tema de investigación debido a 
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sus beneficios en eficiencia, capacidad de manejo, operación y ventaja económica. 

Ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de diversos tipos de aguas 

residuales (Córdoba Adame & Vera Solano, 2020). Esto demuestra la capacidad 

de la Electrocoagulación para adaptarse a diferentes contextos y necesidades. 

En conclusión, la electrocoagulación es una técnica prometedora para el 

tratamiento de aguas residuales que ofrece varias ventajas en comparación con 

otros métodos de tratamiento. Ofrece ventajas como la eliminación de 

contaminantes complejos de manera eficiente y ecológica (no utiliza productos 

químicos); ofrece un agua tratada con menos sólidos disueltos, lo que reduce aún 

más los costos si se reutiliza; fácil automatización (utiliza equipos sencillos de 

operar) y adaptabilidad a diferentes contextos y necesidades. 

La electrocoagulación representa una oportunidad para abordar el desafío global 

crítico del tratamiento de aguas residuales de manera eficiente y sostenible, tanto 

desde el punto de vista económico como ambiental. 
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La investigación científica ha sido el pilar fundamental para el desarrollo y 

progreso de la humanidad, sin embargo, en este camino hacia el conocimiento, 

nos encontramos con la necesidad imperante de establecer buenas prácticas 

éticas que guíen nuestras acciones y decisiones. En el contexto de la 

administración de empresas, se sostiene que la ética en la investigación científica 

es más que un mero requisito formal, es el cimiento sobre el cual se construyen 

las bases para un crecimiento sostenible y responsable de las organizaciones, la 

integridad y el rigor ético en el manejo de datos, la elaboración de estudios y el 

respeto a los derechos de los sujetos de investigación, son elementos esenciales 

para el avance de la disciplina y su impacto positivo en la sociedad. 

Los principios éticos fundamentales que se deben cumplir en una investigación 

incluyen, el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia (Villar & Pinto, 

2019), los investigadores deben mantener niveles elevados de integridad ética al 

momento de desarrollar sus actividades, es por ello que entender y aplicar estos 

principios es esencial para el desarrollo de estudios científicos (García & 

Bianchini, 2023). El seguimiento de estas buenas prácticas éticas y el 

cumplimiento de estos principios no solo garantizan fiabilidad a los resultados 

investigativos, sino también la confiabilidad a la ciencia en la que se insertan 

mailto:leoncoraljacqueline@gmail.com
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(Reyes et al., 2020), al seguir estos estándares éticos, los investigadores 

garantizan la honestidad, imparcialidad y transparencia en su labor, lo que 

contribuye a mantener la integridad del campo científico y protege los derechos 

e intereses de los participantes involucrados en los estudios.  

Las buenas prácticas éticas en la investigación científica son cruciales para 

preservar la validez, la confiabilidad y la relevancia del conocimiento generado, 

no solo es una obligación moral, sino que también resguarda la credibilidad de la 

ciencia y fortalece la confianza de la sociedad en la comunidad científica y sus 

descubrimientos, esto se vuelve especialmente relevante en el campo de la 

administración de empresas, donde los resultados obtenidos de estudios 

éticamente realizados permiten tomar decisiones más informadas y 

responsables, beneficiando tanto a las organizaciones como a sus empleados y 

la comunidad en general.  

Por otro lado, la Metodología de la Investigación Científica (MIC) aplicada en la 

administración proporciona diversos beneficios, como la ejecución de proyectos, 

el descubrimiento de principios administrativos y el desarrollo de la iniciativa y 

creatividad individual y grupal, además, facilita la adquisición de conocimientos 

duraderos y su aplicación en situaciones prácticas con interés y análisis crítico 

(Balletbo y Balletbo, 2022). La evolución constante de las ciencias administrativas 

demanda una actualización continua de conocimientos y prácticas en este campo 

(Hernández et al., 2021), por ende, la implementación de códigos de ética y la 

promoción de una cultura ética en el ámbito científico son imperativos para salvar 

la confianza y la excelencia en la generación de conocimiento. 

Asimismo, es fundamental que las instituciones académicas y científicas 

promuevan una cultura ética sólida mediante la creación y aplicación de códigos 

éticos que establezcan normas claras y precisas para los investigadores, la 
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conexión entre empresa e investigación permite que los estudiantes obtengan 

una experiencia más relevante y significativa, lo que les ayuda a desarrollar 

competencias sólidas y prepararse mejor para el mundo laboral (Guerrero et al., 

2019), por ello, se deben proporcionar recursos y capacitación para que los 

investigadores sean plenamente conscientes de las implicaciones éticas de sus 

acciones, cuando los científicos siguen estas reglas y se comportan de manera 

justa, podemos confiar más en sus descubrimientos y saber que son verídicos y 

confiables, también significa que están cuidando a las personas que participan en 

sus investigaciones y que respetan sus derechos. 

Aunque se posee información plena sobre cómo administrar empresas a lo largo 

del tiempo, aún existen algunas ideas antiguas sobre cómo hacerlo que siguen 

siendo importantes, esto significa que algunas personas, incluso si no tienen 

mucha teoría o conocimiento sobre la administración, lideran sus empresas y 

empleados de una manera centrada en el bienestar humano y los valores 

(Hernández et al., 2021), es decir, siguen creyendo en principios que enfatizan el 

trato justo y respetuoso hacia las personas, lo que contribuye a un ambiente 

laboral más amable y ético. Por ello es importante saber que la ética en la 

administración de empresas desempeña un papel crucial en la toma de 

decisiones, la gestión empresarial eficiente se refleja en la cultura 

organizacional, sus valores, normas y principios éticos, los cuales demuestran la 

comprensión y respeto que sostienen hacia la sociedad y sus empleados 

(Santillán, 2019), de igual forma, contribuye al desarrollo de las empresas y a una 

mejor gestión del talento humano, creando una cultura que prioriza el perfil ético 

y social de las organizaciones (Koukoumpliakos & Řehoř, 2022). 

Si las personas que laboran se encuentran bien preparadas y actúan con ética, 

entonces los servicios que brindan serán de mejor calidad, las políticas públicas 
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serán más efectivas y las instituciones funcionarán de manera más eficiente, 

esto, a su vez, tendrá un efecto positivo en la vida de las personas y en la sociedad 

en su conjunto (Espinal, 2022), por lo tanto, es esencial promover la ética y la 

formación adecuada del personal en el ámbito administrativo para lograr un 

mejor funcionamiento y beneficios para todos. 

Se puede concluir que la ética en la investigación científica es fundamental para 

el avance responsable y sostenible de la humanidad, en el contexto de la 

administración de empresas, su aplicación se traduce en decisiones más 

informadas y responsables que contribuyen al bienestar de las organizaciones, 

empleados y la comunidad en general. El respeto por los principios éticos en la 

investigación científica preserva la credibilidad y confiabilidad de la ciencia, 

fortaleciendo la confianza de la sociedad en la comunidad científica y sus 

descubrimientos, así, la replicación de estudios se facilita, validando y 

consolidando el conocimiento. 

Finalmente, es responsabilidad tanto de los investigadores como de las 

instituciones promover una cultura ética sólida y la adopción de códigos éticos 

que establezcan normas claras y precisas, solo a través del compromiso con las 

buenas prácticas éticas podremos avanzar de manera responsable hacia un 

futuro más próspero y justo para todos, donde la ética sea un pilar fundamental. 
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INTRODUCCIÓN 

La capacidad para poder gestionar eficientemente una investigación termina 

siendo el valor primordial para obtener un resultado concreto y optimo del 

estudio. Que el investigador dedique mayor tiempo, no significa que se desarrolle 

el trabajo adecuadamente (Agudelo, 2020), además debe considerar criterios 

idóneos para llegar a la persona logrando una eficiencia siendo vital para 

alcanzar el objetivo propuesto (Zaim, 2021). 

Tomar decisiones adecuadas influye en diversos aspectos de la investigación 

entre ellos los ideales, éticos y organizacionales (Werhane, 2019) de tal manera 

manejar de forma adecuada e intuitiva la recolección de información en entornos 

donde la privacidad y resguardo de información es importante y en la situación 

que se vive, llega a ser vital y segura. 

 

PLANTEAMIENTO DE TESIS 

Es posible poder desarrollar una investigación en empresas sin que estas pongan 

en riesgo información privada ni que esta afecte intereses particulares. 
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DESARROLLO 

INFORMACIÓN REAL Y OPORTUNA 

El investigador entre diferentes acciones o modos de recolección debe garantizar 

la fiabilidad y autenticidad de la información recolectada tanto para el cliente 

como el participante (Tatian, 2022). 

Adoptar una postura previa o imparcial buscando que los mismos lleguen a un 

resultado en favor del cliente o con intereses predeterminados altera todo 

principio ético y queda en absoluta responsabilidad del investigador lo hecho con 

los resultados obtenidos (Leo-Castela, 2021) quitándole todo sentido real al acto 

investigativo y su valor en el desarrollo profesional del responsable. 

Otro modelo que suele ser considerado erróneamente se presenta la hacer uso 

de estudios similares o donde la conclusión esta sesgada al interés del cliente o 

investigador (Signes, 2019), interpretando datos foráneos o combinados al estudio 

alteran su veracidad y validez propuesta en la investigación. 

Privacidad y seguridad del participante éticamente el principal objetivo es 

garantizar la protección de intereses de los participantes (Anser, 2021) debemos 

en todo momento asegurar la salvaguarda de quienes participen voluntariamente 

del estudio, dando a conocer los motivos de la investigación de forma clara y 

concisa, ocultar la información o darla de manera parcial o invadiendo el entorno 

personal rompe cualquier principio ético (Amato, 2019). 

El mayor problema encontrado en el desarrollo del estudio es tener participantes 

que se sientan temerosos, factor que aumente significativamente si es un entorno 

empresarial, donde se indaga crecimiento comercial, clientela y/o gestión 

empresarial, pudiendo comprometer la privacidad de personas donde el 

anonimato se pueda ver afectado en esta práctica (Delgado, 2019). 
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Generar una investigación que en su estructura represente de alguna manera un 

riesgo o daño para el participante o cliente, se tiene que detener de forma 

inmediata (Eden, 2020), la prioridad en todo el proceso investigativo debe estar 

relacionada siempre sin algún concepto diferente a la protección de quienes 

forman parte directa o indirecta del trabajo. 

 

CONCLUSIONES 

Asegurar que toda la información recolectada sea además de real y validable, 

cumpla con lo planteado en el estudio, sin que esta se encuentre sesgada o 

parametrada a un interés particular o predeterminado. 

Debemos sobre todo garantizar la seguridad de los participantes, su información 

y el uso adecuado del mismo, de esta forma salvaguardar su integridad y de su 

empresa, evitando el uso inadecuado o malintencionado de lo recolectado 

durante el estudio. 

El uso de diversas herramientas de investigación permitirá la confiabilidad del 

estudio y el uso adecuado de los datos recolectados en la misma, asegurando que 

se cumpla con los criterios mínimos investigativos. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación científica es fundamental para el desarrollo del conocimiento 

humano y de la sociedad. Sin embargo, para que esta búsqueda del entendimiento 

sea efectiva y beneficiosa, es esencial que se lleve a cabo de manera ética y 

responsable. Las buenas prácticas éticas en la investigación científica no sólo 

garantizan la integridad del proceso y los resultados, sino que también fomentan 

la confianza entre los investigadores, la comunidad científica y la sociedad en 

general (Casellato, 2023). Por otro lado, existe una preocupación por parte de los 

docentes universitarios en cumplir con los estándares de calidad educativa que, 

le exigen las instituciones educativas y que, a su vez, también lo comparten las 
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instituciones, ya que, si no cumplen con los criterios exigidos, implantados por el 

Estado peruano a través de SUNEDU; es muy probable que no puedan renovar el 

licenciamiento para su funcionamiento. Es así que, la presión por cumplir termina 

jugándoles una mala pasada a docentes y estudiantes que, buscan publicar sus 

artículos científicos, sin comprobar la veracidad e integridad de la revista en la 

que desean publicar sus textos. El presente ensayo, explora la importancia de las 

buenas prácticas éticas en la investigación científica. Además, rescata algunos 

de los principios fundamentales que deben guiar este proceso, con el objetivo de 

crear conciencia en la comunidad universitaria. Para ello, se realizó una 

búsqueda avanzada de fuentes que brindan alternativas de solución para 

contrarrestar la falta de integridad y rigor científico. Dentro de las conclusiones 

se encuentran: la necesidad de que los investigadores adquieran un compromiso 

de integridad científica y que las instituciones educativas no solo exijan a 

docentes y estudiantes, alcanzar las metas planteadas por la institución, sino 

también, sirvan de aliado estratégico, para acompañar al investigador en todo el 

proceso de desarrollo de su competencia científica. 

 

DESARROLLO 

La Integridad en la investigación 

Se dice que las reglas se hicieron para romperse. Así lo afirman Cervantes et al. 

(2019), quienes critican la ley N ° 30220 orientada a promover el desarrollo de la 

investigación científica sin tomar en cuenta la situación actual que enfrentan las 

universidades públicas como: la falta de presupuesto, falta de personal 

capacitado y falta de equipos y herramientas tecnológicas. Las limitaciones 

también alcanzan a las universidades privadas que, solo aspiran a estar en un 

puesto del ranking de universidades, pasado el número quinientos. 
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El aparato en la investigación científica es esencial para el avance genuino del 

conocimiento y la construcción de una base sólida de información confiable. La 

manipulación de datos, la falsificación de resultados y el plagio son ejemplos de 

prácticas antiéticas que socavan la credibilidad de la investigación y ponen en 

riesgo la confianza de esta comunidad y del público usuario (Solari, 2018).  

Mayta y Borja (2022) resaltan el valioso aporte que brinda el estado peruano para 

incentivar la investigación, como lo son: el bono de reconocimiento para el 

docente investigador que logra a través de su labor científica, empadronándose 

en el registro de investigadores a nivel nacional (RENACYT). Además, el 

posicionamiento en el ranking de universidades que obtienen las instituciones 

con mayor tasa de producción científica. Sin embargo, estos tipos de incentivo a 

la investigación, terminan siendo un arma de doble filo, ya que se acrecienta cada 

vez más la necesidad de publicar con la intención de aumentar el ingreso 

económico en las remuneraciones, sobreponiéndose al aporte de la ciencia en la 

resolución de problemas de la sociedad, con la finalidad de reducir brechas de 

pobreza en todos sus niveles y contribuir al desarrollo del país. 

Mantener la integridad en la investigación significa realizar investigaciones 

honestas, transparentes y respetuosas con la ética enfocada en principios que se 

detallaran a continuación en la Figura 1. 
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Figura 1 

Conducta responsable en la investigación

 

 

Principios Fundamentales de las Buenas Prácticas Éticas 

a. Honestidad en la Comunicación: Los investigadores deben ser honestos al 

presentar sus métodos, resultados y conclusiones. Cualquier desviación 

o error debe ser comunicado de manera transparente, ya que la ciencia 

se basa en la corrección constante y la mejora continua. 

b. Respeto por los participantes: La investigación con seres humanos o 

animales requiere un alto grado de respeto por su bienestar. Los 

participantes deben ser informados completamente sobre los riesgos y 

beneficios de su participación, y deben dar su consentimiento informado 

de manera voluntaria. 

c. Evitar el Plagio y la Falsificación: El plagio, la presentación de ideas o 

trabajos de otros como propios, y la falsificación de datos o resultados 

son prácticas inaceptables. Los investigadores deben dar crédito 

adecuado a las fuentes originales y presentar resultados veraces y 

respaldados por pruebas. 
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Algunas apreciaciones sobre el plagio o copia 

Maguiña (2018) expone acerca de que en el Perú no existe una normativa que 

incluya medidas extremas que obliguen a sancionar de forma ejemplar la mala 

praxis científica. No existe alguna penalidad o multa para aquellas personas que 

engañan a otras ofreciéndoles realizar un trabajo científico inédito y único. Sin 

embargo, países como EEUU ha creado una Oficina de integridad científica (ORI), 

respaldada por el congreso y que tiene como función sancionar casos de plagio y 

fraude científico. 

Al respecto, Abad (2018) señala que, obtener una hoja de vida acorde a lo que el 

mercado laboral exige, puede ser una de las causas que obliguen a un 

investigador a delinquir. Para nadie es un secreto que junto con la demanda de 

promoción y reconocimiento a la labor de investigación científica que ofrecen las 

universidades, existe un mercado negro de elaboración de artículos científicos y 

tesis. El escándalo no sería tan grande, si este tipo de corrupción solo existiera 

en la realización de tareas o actividades incorporadas dentro de las sesiones de 

clase. Pero la realidad nos muestra que, su tamaño es tal que ha llegado a 

adentrarse en los cargos que integran personajes públicos como congresistas y 

hasta el propio ex presidente de la república. Poniendo en duda la integridad de 

las universidades de las cuáles egresan y la calidad de la labor que desempeñan 

estos personajes para dicho cargo. 

Para Lolas (2022) la causa de una aceptación y adaptación de las personas a una 

desinformación o a cualquier tipo de corrupción científica radica en la falta de 

tiempo para corroborar la veracidad de la información y de la obtención de los 

resultados. Ya que vivimos en un mundo sobre inundado de información, motivado 

por un deseo de ambición y de prestigio, que el autor denominó “psicopatología 

individual” y que contribuye al ejercicio del engaño y el autoengaño. Es así que la 
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integridad científica se ve asaltada por el abuso de poder de autoridades e 

instituciones, ya que no existen mecanismos que promuevan a través de 

observaciones o reglas la transparencia que debe existir entre la transferencia 

de datos científicos y las acciones concretas. 

 

Algunas propuestas de solución 

La solución está a la vista. Según Solís et al. (2023) la integridad científica debe 

estar compartida por todos los actores participantes de este proceso científico. 

Debido a que toda institución cuenta con un comité de ética que tiene la función 

de evaluar y monitorear cada parte del proceso. A su vez afirma que, para los 

investigadores, personal administrativo, entidades colaboradoras que financian 

estos procesos, instituciones educativas, casas editoras y miembros de 

comunidades científicas es una obligación moral robustecer su integridad 

científica. A mayor sea el compromiso, se podrá reducir la brecha causada por la 

denominada “triada clásica” conformada por el plagio, fabricación y falsificación. 

Por otro lado, De Lecuona (2020) enfatiza su investigación en la necesidad de 

incorporar en el código de buenas prácticas científicas, definiciones con énfasis 

en los aspectos positivos del concepto de integridad científica. Al respecto, afirma 

que no se está llegando a los resultados esperados en las instituciones porque 

los textos de apoyo que hablan sobre el actuar correcto y lo no correcto, se 

enfocan más en definir conceptos como: el fraude y las prácticas reprobables y 

cuestionables; dejando de lado conceptos positivos como: honestidad, 

compromiso y preservación de la libertad de acción a las presiones que ejercen 

sobre los investigadores, las propias instituciones.  

 

 



59 
 

CONCLUSIONES 

Primera. - 

Cada investigador es responsable de salvaguardar su imagen y su ética 

profesional. A su vez la institución en donde labora debe de exigir la integridad 

de los equipos de trabajo. 

Segunda. - 

Por otro lado, es el investigador el responsable de averiguar la procedencia de la 

revista en la que quiere publicar para evitar encontrarse con revistas 

depredadoras que, finalmente atentan contra su integridad y contra la imagen de 

la institución.  

Tercera. – 

Es necesario recalcar que la integridad científica no solo debe ejercerse a la hora 

de realizar productos de investigación como publicaciones en revistas indexadas 

y tesis para la obtención de grado, sino también, abarcar la realización de talleres, 

convenios y todo tipo de trabajos científicos (Inguillay et al., 2020). 

Cuarta. – 

Finalmente, es necesario considerar que uno de los grandes factores que influyen 

en la falta de innovación para realizar una buena praxis en la investigación 

científica, está relacionada al arraigo hacia una educación tradicional que, impide 

que docentes y estudiantes mejoren sus técnicas y metodologías de estudio, 

dejando de lado el interés por un desarrollo de competencias digitales que, exigen 

las instituciones educativas y que están orientadas a la investigación científica 

(Velazco, 2022). 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de tecnología educativa, nos referimos a las herramientas o 

medios digitales cuyo uso está destinado principalmente para fines educativos. 

En un principio, había recursos tecnológicos limitados debido a que se utilizaba 

en su mayoría la enseñanza tradicional. Sin embargo, la pandemia cambió esto, 

impulsando un aumento sin precedentes en la adopción y desarrollo de 

tecnologías educativas. Ahora, docentes, estudiantes y diversas instituciones 

buscan formas innovadoras de mantener el aprendizaje a distancia y seguir 

conectados (Miguel, 2020). 

En este contexto, la tecnología educativa se ha convertido en un instrumento 

fundamental para superar las barreras impuestas por la distancia física y ha 

demostrado ser una aliada invaluable para enriquecer la experiencia educativa, 

en especial cuando se trata de la educación superior. Plataformas de aprendizaje 

en línea, herramientas de colaboración virtual entre otros recursos han ganado 
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terreno como complementos esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

tradicional (Molinero Bárcenas & Chávez Morales, 2019). 

Frente a esto, afirmamos que la integración efectiva de las tecnologías educativas 

en la enseñanza de educación superior es crucial puesto que son un 

complemento necesario para mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y 

formar profesionales más preparados para los desafíos del siglo XXI. 

 

CUERPO ARGUMENTATIVO 

Se sabe que las tecnologías educativas han revolucionado el acceso a recursos 

y materiales de estudio universitarios; los estudiantes ahora cuentan con 

diversas herramientas en línea como libros electrónicos, artículos, vídeos 

educativos entre otros. Esta variedad enriquece el proceso de aprendizaje al 

brindar información actualizada y perspectivas diversas sobre los temas 

tratados. Además, fomenta en los estudiantes una mentalidad crítica y 

habilidades analíticas para cuestionar conceptos establecidos en el aula (Zapata 

Garay, 2021).  

Por otra parte, según Cueva Delgado et al. (2019), las tecnologías educativas 

también permiten a los estudiantes universitarios mantenerse al día con los 

avances y descubrimientos más recientes en sus campos de estudio. Al tener 

acceso a recursos en línea y estar conectados con la comunidad académica 

global, los estudiantes pueden explorar nuevas investigaciones y teorías en 

tiempo real, enriqueciendo así su experiencia educativa. Asimismo, según Tejedor 

et al. (2020), muchas de las plataformas de aprendizaje en línea que salieron 

recientemente debido a la pandemia ofrecen la posibilidad de que los estudiantes 

universitarios puedan aprender a su propio ritmo y revisar el material tantas 
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veces como sea necesario para afianzar sus conocimientos, otorgándoles cierta 

flexibilidad a su aprendizaje. 

En las tecnologías educativas también encontramos otras herramientas 

colaborativas como foros de discusión, blogs y grupos de trabajo virtuales que 

promueven la interacción entre los mismos estudiantes y sus docentes. Esto 

estimula la participación activa y el intercambio de ideas, algo que puede ser 

limitado en entornos presenciales debido a factores personales. No obstante, en 

estas plataformas, todos los estudiantes pueden compartir sus opiniones y 

perspectivas libremente, facilitando la comunicación y propiciando un espacio 

idóneo para la comprensión y retención del conocimiento (Estrada-Araoz et al., 

2020). 

De igual manera, en las tecnologías educativas hallamos el término gamificación, 

el cual hace referencia al uso de elementos lúdicos, como juegos, para motivar a 

los estudiantes en su aprendizaje. Por ejemplo, existen plataformas como Kahoot 

que crean salas virtuales donde los estudiantes compiten respondiendo las 

preguntas propuestas por sus docentes; lo cual fomenta el repaso y la 

consolidación de los temas estudiados. A largo plazo, estos aplicativos benefician 

al estudiante al incentivar su participación activa, brindando una experiencia 

amena y favoreciendo la retención y comprensión de los contenidos. Por ende, la 

gamificación es una valiosa herramienta digital para promover un aprendizaje 

efectivo y desarrollar las habilidades de los estudiantes (Hidalgo et al., 2018). 

 

CONCLUSIONES 

En resumen, las tecnologías educativas han transformado la manera en que los 

estudiantes acceden al conocimiento, enriqueciendo su proceso de aprendizaje. 

Aunque la modalidad virtual ha presentado múltiples desafíos, las plataformas en 
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línea han demostrado ser excelentes patrocinadores del aprendizaje a distancia, 

posibilitando a los jóvenes diversas fuentes de información necesarias para el 

desarrollo de sus carreras profesionales. 

Además, cabe resaltar que el implemento de los foros de discusión y otras 

herramientas colaborativas fomentan la participación, intercambio de ideas y la 

retención de conocimientos para el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, 

herramientas como la gamificación en el ámbito educativo han ayudado a que la 

motivación de los estudiantes en lo que respecta a la adquisición de 

conocimientos se incremente y los incentivó a involucrarse activamente; 

situación que muchas veces no se da en la presencialidad. En conjunto, 

determinamos que estas innovaciones tecnológicas han mejorado 

significativamente la experiencia formativa y el crecimiento de las habilidades 

académicas de los futuros profesionales. 
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En la era digital actual, el acceso a una gran cantidad de datos disponibles 

libremente en la red ha revolucionado la investigación en diversas disciplinas, 

incluyendo la biología molecular y la bioinformática (Berman & Gierasch, 2021). 

La utilización de estos datos en modelos computacionales y el mapeo molecular 

y genético ha abierto nuevas oportunidades para avanzar en el conocimiento 

científico y mejorar la comprensión de procesos biológicos y patologías 

complejas (Martens et al., 2022). Sin embargo, este avance también plantea 

cuestiones éticas cruciales en relación con la privacidad, la propiedad intelectual 

y la equidad en la investigación (Martinez-Martin & Magnus, 2019). Este ensayo 

explora los desafíos éticos y las responsabilidades inherentes a la utilización de 

datos libres en la investigación de modelos computacionales y el mapeo 

molecular y genético.  

El acceso a datos libres ha democratizado la investigación científica, permitiendo 

que los investigadores de todo el mundo accedan a información valiosa y aceleren 

el progreso en diversas disciplinas (Schuster, 2012). La utilización de datos libres 

en investigaciones de modelos computacionales y mapeo molecular y genético 

presenta beneficios sustanciales para la generación de conocimiento científico 
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(Zeeshan et al., 2020). En la biología molecular y la bioinformática, esta 

democratización ha permitido avances significativos en la comprensión de 

procesos biológicos complejos y en la identificación de patrones moleculares y 

genéticos esenciales para la investigación médica y la salud pública (Driscoll & 

Zaritsky, 2021).  

Pero, es fundamental reconocer que este enfoque también plantea desafíos 

éticos considerables que deben ser abordados con seriedad. Sostenemos que una 

adhesión rigurosa a principios éticos, la promoción de la privacidad y la equidad, 

y el establecimiento de normas adecuadas son imperativos para salvar la 

integridad y la responsabilidad en la investigación (Martinez-Martin & Magnus, 

2019). Uno de los mayores retos es la protección y confidencialidad de los datos. 

Los datos disponibles en línea proceden a menudo de fuentes que no han 

consentido su uso para investigaciones posteriores, y su utilización sin su 

consentimiento puede vulnerar su intimidad y autonomía, no obstante, es una 

temática crucial para discutir (Vedder & Spajić, 2023). La equidad en el acceso y 

la utilización de datos también plantea cuestiones éticas. Aunque la disponibilidad 

de datos en línea debería nivelar el campo de juego, la realidad es que los 

investigadores de regiones con recursos limitados pueden enfrentarse a 

barreras para acceder y utilizar estos datos (Gómez Navarro et al., 2018). Esto 

crea desigualdades en las oportunidades de llevar a cabo investigaciones de alta 

calidad y pone de relieve la necesidad de promover la equidad en la investigación.  

Para hacer frente a estos desafíos éticos, es esencial que los investigadores 

sigan principios éticos sólidos a la hora de utilizar datos gratuitos (Bos, 2020). 

Estos incluyen la obtención del consentimiento apropiado para el uso de datos 

genéticos y la identificación adecuada de las fuentes originales de los datos. Los 

investigadores también deben ser conscientes de las posibles implicaciones 
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sociales y éticas de su investigación y esforzarse por promover la igualdad y la 

accesibilidad dentro de la comunidad científica (Bain et al., 2022). Además, es 

esencial que las instituciones y las políticas regulen el uso de datos abiertos en 

la investigación. Podrían establecerse disposiciones para exigir la atribución 

adecuada y el respeto de la privacidad de aquellos cuyos datos se utilicen.  

En conclusión, los investigadores deben abordar cuestiones de privacidad, 

propiedad intelectual y equidad de manera rigurosa y ética. Al hacerlo, podemos 

aprovechar al máximo los datos mientras protegemos libres los valores éticos 

fundamentales y promovemos una investigación responsable y equitativa en 

beneficio de la sociedad en su conjunto, y este progreso debe ir de la mano con 

una reflexión constante sobre las responsabilidades éticas que conlleva. 

Mantener un equilibrio entre el avance científico y la integridad ética es esencial 

para asegurar que la investigación siga siendo un motor de mejora del 

conocimiento y socialmente responsable. 

Asimismo, es imperativo que los investigadores consideren las implicaciones 

sociales y éticas de sus investigaciones y trabajen en colaboración con expertos 

en ética y comunidades locales para abordar dilemas éticos específicos. Al 

hacerlo, podemos aprovechar al máximo el potencial de los datos libres en 

beneficio del avance científico y la sociedad en general, garantizando al mismo 

tiempo una investigación responsable y equitativa que respete los valores éticos 

fundamentales. 
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En el Perú, uno de los casos más sonados en cuanto a plagio académico fue la 

tesis del Expresidente de la República, Pedro Castillo, que junto a su esposa Lilia 

Paredes, presentaron una investigación para obtener el grado académico de 

magister; después de haber sometido el trabajo al software Turnitin el marco 

teórico alcanzó un 86% de similitudes con exclusiones y 96% sin exclusiones, en 

consecuencia, el trabajo carece de valor científico por la apropiación de ideas y 

fraude académico. Por consiguiente, “El plagio es el acto de presentar las 

palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias; el plagio niega a los 

autores o creadores de contenido el crédito que se les debe. Deliberado o no 

intencional, el plagio viola las normas éticas en la escuela” (American 

Psychological Association [APA], 2020, p. 254). Es fundamental reconocer las 

ideas de los diversos autores que se utilicen en un trabajo científico, para evitar 

sanciones judiciales y académicas. Por lo expuesto, el presente ensayo tiene 

como objetivo identificar las causas y consecuencias del plagio académico a nivel 

universitario. 

A nivel universitario, el estudiante, como parte de su formación profesional, 

deberá elaborar informes, textos, productos científicos que demuestren el logro 

de sus competencias, por lo tanto, es de vital importancia que esas producciones 

reconozcan las autorías de los contenidos e ideas utilizadas en el trabajo. Sin 

embrago existen causas atribuidas al plagio estudiantil:  Causas personales como 
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falta de motivación, procrastinación, inadecuada administración del tiempo, falta 

de confianza en sí misma, etc. Causas académicas: sobrecarga de trabajos 

académicos, desconocimiento de la definición de plagio, carencia de 

competencias de redacción, indiferencias de los docentes, falta de seguimiento, 

etc. Causas contextuales: escasez de estrategias de redacción, el internet otorga 

facilidades de copia y pega, presión del grupo y la institución, no hay una cultura 

de valoración del trabajo académico (Izquierdo et al., 2021). Esta situación se 

refleja en el estudio realizado por Medina Díaz y Verdejo Carrión (2022) quienes 

demostraron que el 53% de los estudiantes universitarios desarrollaron 

comportamientos de plagio, más de una vez en su formación profesional. Por 

consiguiente, las autoridades universitarias deben enfocarse en estas causas 

para evitar una mala conducta científica (Rodríguez Jiménez, 2023; Castro-

Rodríguez, 2020). Es necesario el compromiso de docentes, estudiantes y 

directivos para actuar de manera proactiva ante este fenómeno educativo. 

Con respecto a las consecuencias de esta práctica antiética, se considera a las 

académicas, penales y personales. Las Consecuencias Académicas: se 

convierten en una barrera para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo; 

impide el proceso de enseñanza y aprendizaje porque lo estudiantes no logran 

las competencias planificadas en las diferentes asignaturas; el estudiante debe 

asumir las sanciones académicas de la universidad de origen. En cuanto, a las 

publicaciones, el autor del artículo científico que ha cometido plagio, pierde la 

credibilidad ante la comunidad científica, además de la no publicación del 

manuscrito (Padilla-Santamaría & Leandro Núñez, 2017). Consecuencias penales: 

según el artículo 219 del código penal en el Perú, el plagio puede ser sancionado 

con una pena de cárcel de 4 a 8 años, además de la imposición de 180 días de 

multa. De esta manera se sanciona los trabajos que carecen de originalidad sin 
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respetar los derechos de autoría. Finalmente, con respecto a las consecuencias 

personales se considera la falta de confianza en sí mismo, inseguridad en la 

creación de contenidos, asimismo, puede fomentar un comportamiento poco ético 

a largo plazo. Es necesario que el estudiante universitario reflexione sobre estas 

consecuencias negativas que afectarán su formación profesional y más adelante 

el laboral. 

En conclusión, el plagio académico es un practica antiética porque se apropia de 

ideas y contenidos sin reconocer al autor o creador (San Miguel et al, 2023; 

Reyes-Carrillo & Eudave-Muñoz, 2022; Muñoz Cantero et al., 2022).  A nivel 

universitario es primordial que las autoridades universitarias elaboren planes de 

acción para evitar el plagio académico, tales como: Desarrollar talleres de 

redacción académica, de uso de citas y referencias, conocimiento de la normativa 

del Comité de ética, uso de herramientas tecnológicas de antiplagio y por último 

concienciar al estudiante en el uso correcto de las diversas normas de citación 

etc. A partir de estas acciones se pueden disminuir esta mala práctica científica 

a nivel universitario. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermería desempeña un papel fundamental en el cuidado de los pacientes 

hospitalizados, siendo un pilar esencial del sistema de salud en todo el mundo. 

(Azar, n.d.). Su formación de modelos de cuidado enfermero permite contar con 

un enfoque holístico. Lo que se debe reconocer que esta profesión va más allá de 

administrar medicamentos, sin embargo, en este ensayo se intentará analizar su 

interacción cercana y continua con los pacientes desde calmar su molestia, hasta 

brindar apoyo emocional, social y espiritual para favorecer su adaptabilidad al 

entorno hospitalario. Su rol crucial de monitorizar a través de la observación y 

vigilancia, le permite identificar posibles complicaciones y reaccionar de manera 

oportuna a eventos adversos y de mejora de la seguridad del paciente (Nurse as 

Educator: Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice - Susan B. 

Bastable - Google Libros, s.f..). Sin embargo, considero que la comunicación del 

enfermero y el paciente en primer lugar se basa en identificar sus necesidad 

individuales y emocionales esto se puede entender en la capacidad de escuchar 

y comprender los temores, preocupaciones y generar empatía (Wu, 2021); Sin 

embargo, la colaboración de otros profesionales que también interactúan con el 
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paciente, define su experiencia para la valoración de satisfacción de la atención 

percibida. Quizá la pregunta que orienta a la búsqueda de reflexión es ¿La 

comunicación de la enfermera y el paciente favorece la mejora de la salud? 

¿Gestionamos la comunicación asertiva entre la enfermera y el paciente 

hospitalizado? ¿Es posible que las enfermeras puedan andar en los zapatos de 

los pacientes? A continuación, mostrare elementos que ayuden a responder el 

cuestionamiento mencionado. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PUNTO DE VISTA 

¿La comunicación de la enfermera y el paciente favorece la mejora de la salud? 

¿Gestionamos la comunicación asertiva entre la enfermera y el paciente 

hospitalizado? ¿Es posible que las enfermeras puedan andar en los zapatos de 

los pacientes? A continuación, mostrare elementos que ayuden a responder el 

cuestionamiento mencionado. 

 

CUERPO EXPOSITIVO ARGUMENTATIVO DEL ENSAYO 

Para responder esta serie de cuestionamiento, es importante considerar que la 

comunicación efectiva que brinda las enfermeras en las diferentes salas de 

hospitalización, sea adulta, niño, anciano, nuestros pacientes, independientes de 

su género u opción sexual; todos   basan en elementos fundamentales que 

favorecen la comunicación efectiva. 

 

Elementos que favorecen la comunicación efectiva. 

1. Establecer una relación de confianza: Los enfermeros debemos buscar 

construir una relación de confianza desde el inicio. La mejor forma de 

ganar su confianza es el trato amable y cortés, hacerle conocer su 
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entorno, su apoyo en lo que requiera y darle oportunidad que pueda 

hacernos conocer sus dudas (Lotfi et al., 2019). 

2. Asignar tiempo necesario para los cuidados: Todo paciente requiere que 

cuando le brindemos la atención, la ofrezcamos un cuidado oportuno, que 

nos dediquemos a detectar sus molestias físicas, emocionales, sociales 

entre otras, para identificar y priorizar su preocupación (Nurses’ Active 

Empathetic Listening Behaviors from the Voice of the Patient – ProQuest, 

s.f.). 

3. Reconociendo la individualidad: Es muy común decir cada paciente es un 

libro abierto de experiencia, esto debemos aplicar en la hora de brindar 

los cuidados, la escucha activa y la priorización de sus necesidades o 

problemas de salud nos permite abordar con mayor satisfacción en 

nuestro usuario internado. Por tanto, es necesario adaptarnos al estilo de 

comunicación de cada paciente, para generar adherencia a medidas de 

mejora en la salud (Charalambous, 2018). 

4. Mostrando empatía no verbalmente: Nuestra comunicación no verbal 

impacta más que nuestras palabras en el paciente sin embargo muchas 

veces esta es vulnerada por nosotros mismos; por lo que debemos 

recordar que la comunicación empática también se transmite a través del 

lenguaje corporal y las expresiones corporales (Wu, 2021). Es por ello que 

nuestro contacto visual, sonreír y adoptar una postura abierta para 

demostrar comprensión y simpatía será un elemento a tener en cuenta en 

nuestra practica del día a día (Moreno-Poyato & Rodríguez-Nogueira, 

2021). La empatía significa profundizar en el mundo subjetivo del paciente, 

pensar desde la perspectiva del paciente y comprender profundamente el 
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mundo interior del paciente, a fin de brindar enfermería dirigida al 

paciente (Wang & Shan, 2021). 

5. Demostrando paciencia: La forma más usual de generar paciencia y la 

comprensión para permitir que los pacientes expresen sus emociones y 

sospechan sin sentirse apresurados o juzgados. Y, por consiguiente, se 

debe en todo momento considerar su dignidad del paciente (Park et al., 

2021).  

6. Mostrando continuidad en el cuidado: A lo largo de la hospitalización, los 

enfermos mantienen una comunicación constante y muestran interés en 

el progreso del paciente. El efecto de la continuidad de los cuidados puede 

describirse por el acceso y flexibilidad, responsabilidad y transparencia, 

relaciones de confianza y cuidado y comunicación y colaboración (Östman 

et al., 2021). 

 

CONCLUSIÓN 

La enfermería desempeña un papel relevante en el cuidado de los pacientes 

hospitalizados. Su compromiso con el bienestar físico, emocional y psicológico 

de los pacientes, su capacidad para brindar cuidados personalizados y su 

colaboración con otros profesionales de la salud, hacen que sean una parte vital 

del sistema de atención médica. Los enfermeros debemos ser verdaderos 

defensores de la salud y el confort de los pacientes, y nuestra presencia radica 

en garantizar una atención de calidad y humanizada en los hospitales.  

La comunicación efectiva entre la enfermera y el paciente hospitalizado basará 

en la afectividad de los cuidados, en la búsqueda de la empatía en la atención 

personalizada, holística, integral, en generar un entorno de confianza, para ello 

es necesario que cada vez aprendamos a escuchar de forma activa para detectar 
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las necesidades y problemas de salud del paciente no solo físico, sino 

emocionales sociales entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se tratará sobre Las infecciones de Sitio Operatorio 

(ISO), que constituye un problema de salud en las áreas quirúrgicas de los 

diferentes establecimientos de la Región San Martín. Es preocupante esta 

situación que, a pesar de utilizar estrategias de control multinacional o local, la 

persistencia de casos se sigue dando con mayor o menor frecuencia, 

prolongándose su casuística hasta en 30 a 90 días después de un acto quirúrgico 

(Páramo-Zunzunegui et al., 2020). Las características que lo desencadenan están 

debidamente identificadas, siendo importante resaltar las condiciones con que 

llega el paciente, las que dependen de la técnica quirúrgica tanto de emergencia 

como urgencia, y de las condiciones intrahospitalarias. Es importante el 

conocimiento del origen de estos factores de riesgo, que permite plantear 

estrategias dinámicas y precisas en el tiempo, para disminuir esta brecha, 

utilizando medios estratégicos de prevención oportuna, con un fin común, que es 

la mejora del paciente quirúrgico, lo que conlleva a mitigar los riesgos y la 

morbimortalidad, disminuyendo los gastos tanto social, institucional y personal 

(Leaper et al., 2020).   
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PLANTEAMIENTO DE PUNTO DE VISTA 

A pesar de contar con diferentes guías o protocolos establecidos en los 

diferentes establecimientos de salud, esto no garantiza que se pueda presentar 

una ISO, y su comportamiento epidemiológico respectivo de la misma, 

especialmente en los diferentes servicios del área quirúrgica. Ante esta situación 

nos planteamos lo siguiente, es necesario identificar los factores de riesgo de la 

Infecciones de Sitios Operatorios del hospital referencial de la región San Martín. 

 

CUERPO EXPOSITIVO ARGUMENTATIVO DEL ENSAYO 

El problema que se presenta en las infecciones de sitios operatorios, son 

expuestos y corroborados en los diferentes estudios de investigación, mostrando 

un análisis muy personalizado en relación a los factores de riesgos que se 

identifican. Siendo muchos de estos estudios que presentan desde un 2% hasta 13 

% de prevalencia de ISO en los diferentes nosocomios (Pérez Tapia et al., 2012). 

Los factores de riesgo dependientes del paciente: Se identifican a las 

comorbilidades que presentan los pacientes antes de las intervenciones 

quirúrgicas, que al controlarlos disminuirán su presencia, entre esto, tenemos, la 

obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, tabaquismo, trastornos 

inmunitarios, estado nutricional, entre otros (Londoño F. et al, 2011; Despaigne 

Alba et al., 2013). 

Los Factores de riesgo dependientes del acto quirúrgico: Uso de estrategias 

durante el acto quirúrgicos que permite identificarlos y controlarlos, las cuales 

tenemos el tiempo operatorio largo, profilaxis pre quirúrgicas, uso de sangre y 

derivados, condición del acto quirúrgico (emergencia o programada), entre otros 

(Londoño F. et al, 2011; Despaigne Alba et al., 2013). 
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Los factores de riesgo dependiente de la hospitalización: Aquí se identifica la 

permanencia antes y después de las cirugías y otros aspectos que se relaciona 

al cuidado. Entre ellos tenemos la estancia hospitalaria (Londoño F. et al, 2011; 

Despaigne Alba et al., 2013). 

En un análisis de los diferentes estudios se pretende identificar en este hospital, 

en un periodo de dos años, a pacientes que presenta casos de ISO en menores de 

50 años predominantemente y un porcentaje mayor en mujeres, coincidiendo con 

estudios de Sarmiento Altamirano (2017) y de Freire Narváez y Montero Calva 

(2018), con una media de 38.19. Pero a su vez, contrastarla con estudios de 

Romero Alvarado (2017) en Lima y Alvarado y Requena (2018) en Guayaquil, 

quienes muestran la predominancia en varones, pero coincidiendo en menores 

de 50 años. 

En relación a los factores de riesgo, se espera que la Obesidad, la Diabetes 

mellitus y la Hipertensión Arterial, tengan mayor significancia estadística, 

contrastando con los estudios sobre todo de Alvarado y Requena (2018) en 

Guayaquil, que no encontraron mucha predominancia en patologías presentes a 

pesar de los rangos de edad. 

 

CONCLUSION 

Las infecciones de sitios operatorios, a pesar de la vigilancia epidemiológica que 

se implemente en los diferentes establecimientos de salud, con la variedad de 

estrategias, siempre se van a presentar, ya sea en menor o mayor grado, que al 

identificar los factores que lo condicionaría permitirá establecer parámetros de 

conducta y tratamiento oportuno para disminuir la morbimortalidad, mejorar la 

calidad de vida (Ruiz Tovar & Badia, 2014; Ángeles-Garay, 2014) y por lo tanto 

disminuir los costos sobre todo personales e institucionales. Y lo más 
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recomendable es la participación de todos, tanto personal de salud como 

pacientes, en el control de la misma, antes, durante y después de un acto 

quirúrgico. 
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Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), componen un grupo 

amplio de fármacos que cumplen una función analgésica, antipirética, 

antiagregante plaquetario y antiinflamatoria (Chávez Ruíz et al., 2019). Son 

clasificados por la OMS (1998), en el primer peldaño de la escalera, como 

analgésico para el dolor leve. Al ser medicamentos de fácil acceso se convierten 

en la “salvación” de muchas personas que necesitan control en el manejo del 

dolor leve, lo que lleva a que la prescripción médica se dé constantemente. 

Aunque, el médico debe generar un juicio desde una visión ética, donde se elabora 

un diagnóstico que justifica la medicación del paciente, López (2020) indica que 

cerca del 80% de las consultas terminan en prescripción de medicamentos y 
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múltiples estudios han demostrado que un gran porcentaje de las prescripciones 

tienen errores; como una concentración no adecuada del fármaco, vías de 

administración equivocadas, medicamentos inadecuados para el problema y poca 

o mala información de los mismos. 

En la actualidad los AINEs son un grupo de medicamentos multifuncional, lo que 

ha generado según Táboas-Favorecido et al. (2022), que sea uno de los grupos 

farmacéuticos más recetados. Sin embargo, este grupo farmacológico cuando se 

formula de forma excesiva, incorrecta o sin tener en cuenta patologías previas 

del paciente incide en reacciones adversas medicamentosas, que pueden ser 

transitorios y de intensidad moderada o severa, como sangrado gastrointestinal, 

hemorragias digestivas, efectos renales, cardiovasculares y hematológicos. Lo 

que generan algunas dudas, como: ¿Eran realmente necesarios los 

medicamentos para la patología del paciente?, ¿Se consideró en algún momento 

la reacción adversa?, ¿Por cuánto tiempo se le administrará el medicamento al 

paciente?, el hecho de tener medicamentos que presenten un uso tan diverso 

puede llevar a que la prescripción médica no sea la pertinente, generando un 

compromiso de la bioética clínica del profesional. 

La finalidad de una consulta médica generalmente es evaluar las dolencias del 

paciente que concluye en la prescripción de un medicamento, no obstante, este 

proceso se puede ver entorpecido por diversos factores, como falta de tiempo en 

la consulta médica, poca reflexión del personal médico, información insuficiente 

de parte del paciente o la capacidad limitada para prescribir. Esto puede generar 

errores que afecten la recuperación y la salud del paciente (Moreno et al., 2020). 

Según Olry de Labry Lima et al. (2021), los AINEs son en un 25% inadecuados, 

adicionalmente, un 50% de los pacientes mayores de 65 tienen cinco veces más 

posibilidad de una prescripción médica que los pacientes de menores edades, 
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corriendo mayor riesgo de una prescripción innecesaria y/o inadecuada. 

Diferentes guías terapéuticas recomiendan precaución a la hora de prescribir 

AINEs a pacientes con patologías como, hipertensión, insuficiencia cardiaca, 

enfermedad cardiovascular, cirrosis y enfermedad renal crónica, ya que en 

múltiples estudios se ha encontrado una relación del uso de AINEs con eventos 

secundarios como el aumento de la presión arterial sistólica y diastólica lo que 

incrementa la probabilidad de eventos cardiovasculares de alto riesgo (Ubeda et 

al., 2012; Olry de Labry  Lima et al., 2021). 

Actualmente, hay una predisposición a encubrir los errores de la prescripción 

médica, que pueden tener consecuencias bien sean monetarias o punitivas. Esto 

compromete la ética con la que se están generando los procesos de atención 

médica que puede presentar fallas, por esto la obligación ética debe invitar a la 

reflexión acerca de las causas que han llevado a estos problemas, apostando por 

una gestión honesta que ayude aminorar los efectos negativos (Athié-Gutiérrez 

& Dubón-Peniche, 2020).  

El nuevo paradigma que se presenta desde la ética, teniendo en cuenta que los 

errores son consustanciales a la condición humana es reconocer e informar los 

problemas que se han presentado (Athié-Gutiérrez & Dubón-Peniche, 2020), para 

esto se cuenta con la bioética clínica como herramienta, ya que esta contribuye a 

reconocer los problemas brindando herramientas que llevan a resolverlos (Pérez 

Rueda & Palacios García-Cervigón, 2020). 

Teniendo en cuenta la seguridad en la prescripción de AINEs, una receta 

incorrecta puede originar enfermedades cardiovasculares, cirrosis, hipertensión 

arterial y enfermedad renal crónica, es necesario formular con sensatez, ser 

claro con los pacientes sobre las consecuencias que pueden tener al consumir 

los medicamentos ya que estos pueden causarle daño e incremento de costos en 
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su tratamiento y hacer un correcto seguimiento. Por todo lo anterior, la realidad 

actual obliga a analizar la educación médica y la formación ética que están 

teniendo durante el aprendizaje de los futuros profesionales se debe apostar por 

formar criterios éticos y morales, con el fin de que sean profesionales con 

responsabilidad ética, que desde la ciencia y el humanismo comprenda al 

enfermo como una persona con contexto (Izaguirre, 2019). 
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A lo largo de este ensayo abordaremos la importancia de la sensibilidad cultural 

(SC) y se pretende que el lector reflexione y se dé cuenta de que es algo que la 

humanidad se ha encargado de ir desarrollando de una manera discreta y siendo 

confundida constantemente con el término empatía. Entonces ¿Qué es la 

sensibilidad cultural y por qué es un tema que debería de estar “en boca de 

todos”? 

La sensibilidad cultural se describe como "la capacidad de una persona para 

desarrollar una emoción positiva hacia la comprensión y apreciación de las 

diferencias culturales que promueve un comportamiento apropiado y efectivo en 

la comunicación intercultural" (Chen & Starosta, 1997, p. 5). Si bien la SC va de la 

mano con la empatía esta es algo que ves encuentra mucho más allá abrazando 

aquello que nos diferencia e intentar romper esa barrera para construir aunado 

con nuestra ética y valores un espacio de convivencia y respeto mutuo entre 

culturas.  



96 
 

Ahora bien, para poder llegar a este grado idóneo de entendimiento entre una o 

más culturas (sensibilidad intercultural) será necesario comprender que las 

culturas, al igual que las personas no son homogéneas, cada una de estará 

constituida por distintos grupos sociales con diversas creencias, idiomas o 

dialectos, intereses, objetivos y maneras de ver el mundo. Es por estas y muchas 

más razones que debemos de ver a la SC como una herramienta mas no como la 

solución final para evitar conflictos. 

Será importante poner de nuestra parte para poder adaptarnos a diferentes 

entornos, comprender sus necesidades sin apropiarnos de las mismas sino 

buscar en conjunto a la comunidad una solución para aquello que les aflige. 

Para ello es preciso detectar los factores sociodemográficos que nos debilitan en 

esta área y poder reforzarles dentro de los programas académicos de diferentes 

universidades alrededor del mundo, lo cual nos permitirá desarrollar de manera 

casi innata esta competencia y a mediano plazo recolectar los frutos de una 

sociedad cooperativa en pro del bien de todos y todas. 

Retomando la idea anterior es de ahí que nuestro universo de interés se 

encuentra entre aquellos estudiantes que actualmente estén cursando el 

pregrado, puesto que se encuentran en la recta final de su etapa académica, esto 

quiere decir que cuentan ya con los saberes básicos los cuales ayudarán en la 

comprensión del término SC para de esta manera lograr desarrollarse 

profesionistas mejor capacitados para convivir dentro de diversos contextos y 

comunidades alrededor del globo terráqueo. 

Existen múltiples estudios que avalan que la implementación de la SC dentro de 

programas académicos. Estos han denotado una notoria diferencia al ayudar 

nuestros compañeros de la rama de ciencias de la salud para crear un lazo 

significativo hacia sus pacientes sin relacionarse directamente de una manera 
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inapropiada con ellos pudiendo así ofrecerles una atención de mayor calidad que 

por consecuencia dará un mayor grado de satisfacción en un doble sentido. 

Es por ello que este tema presentó un gran interés para mí y despertó mi 

curiosidad de ver de qué trataba este tópico tan interesante y a lo largo de mi 

investigación descubrí un autor que aborda a la SC desde 5 dimensiones creando 

así una escala en la que se evalúa: compromiso intercultural, respeto a la 

diferencia cultural, confianza en la interacción, placer de la interacción y atención 

durante la interacción. Por lo que decidí a lo largo de estas semanas implementar 

a mi rutina profesional estas 5 dimensiones y me di cuenta de que realmente 

estas lograron mejorar mi comunicación con mis pacientes, quizás la gran 

mayoría somos originarios del mismo país, pero todos prevenimos de ambientes 

sociales diferentes y la SC me ayudó a lograr empatizar y ver todos esos huecos 

que suelen cegarnos a la hora de crear un diagnóstico certero y aboliendo a las 

conductas xenófobas que nos separan. 
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