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La ética de la investigación es un elemento 
insustituible en el quehacer científico, desde su 
importancia para la confiabilidad y validez de los 
datos hasta la reflexión filosófica de la labor 
científica misma. Por ello, su consideración es 
primordial en todos los niveles de formación 
académica y científica. Dentro de este marco, 
Santana López y Valera presentan, con la cola-
boración de 76 autores, esta edición cuyo obje-
tivo es identificar, discutir y proponer formas 
para afrontar los desafíos actuales de la ética en 
la investigación, en particular, pensando en la 
gestión universitaria. Dentro de estos desafíos, 
como ellos mismos señalan, se encuentran la ten-
sión entre los comités de ética y los grupos de 
investigación; el impacto de la formación en 
ética; la consideración de los participantes como 
agentes activos en las investigaciones; la imple-
mentación de buenas prácticas en contextos uni-
versitarios, y los retos que tienen los comités 
ético-científicos. Para abordar estos aspectos, la 
obra está organizada en cinco partes: 1) Resguar-
dos éticos para personas involucradas en investi-
gaciones de las ciencias de la salud; 2) 
Reflexiones en torno de la ética de la investiga-
ción en ciencias sociales, artes y humanidades; 
3) Buenas prácticas en el ámbito de la seguridad 
y el bienestar animal; 4) Sistema universitario y 
ética de la investigación: experiencias sobre la 
implementación de protocolos para la genera-
ción de nuevo conocimiento con estándares éti-
cos; y 5) Ética de la investigación científica y 
bioética: una mirada común.  

Cada uno de los capítulos de la obra brinda 
una fundamentación teórica imprescindible para 
cualquier lector, sea estudiante, académico/a, in-
vestigador/a o persona interesada en la labor 
científica. Los editores señalan que la lectura no 
debe ser necesariamente consecutiva, dado que 
cada capítulo retoma los elementos esenciales 
para la comprensión del desafío discutido glo-
balmente en la obra, permitiendo que los lectores 
puedan escoger sin dificultades el contenido de 
su interés. La descripción del aporte de textos 
fundamentales, como el Código de Nüremberg, 
la Declaración de Helsinki y el Informe Bel-
mont, o la reflexión generada alrededor del con-
cepto de las 3R (Reemplazo, Reducción y 
Refinamiento), contienen el ánimo de brindarle 
al lector los principios orientadores del actuar 
ético (valor social, consentimiento informado, 
respeto integral por los participantes, entre 
otros). Del mismo modo, se aprecia el valor de 
los aspectos teóricos desde el prólogo, la intro-
ducción y presentación del libro, al hacer énfasis 

en que la educación de jóvenes investigadores 
debe contar con un actuar ético como parte de 
sus habilidades transversales. En especial, el pri-
mer capítulo, titulado “Orientaciones sobre as-
pectos éticos en la investigación científica en 
seres humanos: guía para estudiantes y académi-
cos” (Cea del Río & et al.), puede ser una herra-
mienta ideal como primer acercamiento al tema.  

El libro traza los matices necesarios para 
comprender los pilares éticos dentro de una di-
versidad de disciplinas. En primer lugar, al brin-
dar una perspectiva histórica y situada en Chile 
en función de los requerimientos internaciona-
les, permite al lector entender cómo surgen los 
comités éticos en ciencias biomédicas y cómo 
han funcionado en el país. Reconoce que se ha 
recorrido un gran camino para llegar al funcio-
namiento organizacional y a las políticas de se-
guridad actuales, pero hace hincapié en la 
necesidad de continuar los esfuerzos para mejo-
rar dichos lineamientos. Para tal fin, es de interés 
revisar el capítulo “Reflexiones en torno a la in-
dependencia y autonomía de los Comités Ético 
Científicos” (Ramos Vergara, Farías Soto, & 
Santana López). Igualmente, el análisis presen-
tado en diferentes secciones muestra las formas 
de afrontamiento de los retos que generó el CO-
VID-19, por lo que es importante destacar espe-
cialmente el capítulo “Funcionamiento de un 
comité universitario de ética de la investigación 
biomédica en seres humanos en tiempos de pan-
demia por Covid-19” (Oyarzún et al.); para ana-
lizar este evento histórico y su impacto en la 
investigación, los autores reflexionan sobre el rol 
de los comités ético-científicos como un apoyo a 
los investigadores y no como un escollo, como 
se suele percibir.  

En segundo lugar, el libro no solo distingue 
la necesidad de que los comités de ética com-
prendan una perspectiva biomédica, sino que 
discute las circunstancias en disciplinas como las 
ciencias sociales y humanidades, las artes visua-
les, la geografía, la arquitectura, el urbanismo y 
la educación. Respecto a las ciencias sociales, la 
segunda parte del libro sopesa las particularida-
des del trabajo con seres humanos más allá de la 
perspectiva biomédica requerida en psicología 
social, antropología, sociología y demás. Parti-
cularmente, destaca el capítulo “Formas de in-
vestigación y ética en artes visuales” (Villegas), 
donde se realiza una reflexión novedosa sobre 
los riesgos físicos, psicológicos, sociales, econó-
micos y legales del trabajo con personas en cali-
dad de informantes, y el manejo de las fuentes 
documentales en esta disciplina.  
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Igualmente, puede considerarse novedoso el 
análisis en el área de arquitectura y urbanismo 
para lectores que tengan únicamente la idea bio-
médica de la ética en investigación. Aquí, Con-
treras Alonso, en el capítulo “Consolidando una 
cultura de ética en la investigación científica 
para la arquitectura, el urbanismo, la geografía y 
el diseño”, exhibe el panorama del Comité de 
Evaluación de Ética Científica de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Chile, y demarca la imperiosa necesidad del tra-
bajo de este comité en las investigaciones que 
utilizan metodologías cualitativas, al igual que la 
atención especial requerida en la evaluación de 
riesgos en estas áreas. Sobre la evaluación de 
riesgos, también se observa un análisis detallado 
a partir de la experiencia del trabajo con seres 
humanos en los “La evaluación del riesgo en el 
campo de la investigación en ciencias sociales. 
Análisis de la experiencia de Comité de Ética de 
la Investigación de la Facultad de Ciencias So-
ciales de la Universidad de Chile” (Ferrer-Lues, 
Costa Merino, & Sánchez-Gómez), y “Desafíos 
y obstáculos en la evaluación de riesgos en in-
vestigaciones en seres humanos” (Estada Goic, 
Lorenzo Soto, & Alarcón Bustos). 

En tercer lugar, el libro señala una valiosa re-
flexión alrededor del consentimiento informado, 
que es primordial en todas las investigaciones 
con seres humanos. Esto queda especialmente 
detallado en el capítulo “Apoyo para la decisión 
de participar o no en una investigación en salud: 
el valor del proceso de consentimiento infor-
mado” (Bravo, Martínez, & Ramaciotti), y el ca-
pítulo “Investigación biomédica y consenti-
miento informado en personas con discapacidad 
psíquica o intelectual: un análisis de sus princi-
pales implicancias prácticas, éticas y jurídicas a 
la luz del marco jurídico vigente” (Reyes Are-
llano). Ambos textos se complementan al brindar 
una aproximación filosófica, práctica y norma-
tiva de lo que representa el acto de consentir y 
cómo debería transformarse en un aspecto fun-
damental de la investigación con seres humanos 
más allá de la firma del papel al que se ha tendido 
a reducir en muchas investigaciones. Del mismo 
modo, se discute la importancia del asentimiento 
informado como adyacente importante al con-
sentimiento en el capítulo “Consideraciones éti-
cas en investigación educativa en contextos 
escolares” (Cáceres Soto & Nogueira Llovet).  

Análogamente, el libro presenta de manera 
oportuna, en su tercera parte, la narrativa del cui-
dado de animales como sujetos en investigación, 

y es particularmente interesante el recuento his-
tórico y contextual que se realiza. Para introducir 
este apartado, primero se presentan al lector los 
elementos necesarios para comprender la seguri-
dad en investigación, no solo como mecanismo 
de prevención sino como aspecto infaltable en la 
formación de profesionales y científicos, como 
se muestra en los capítulos “El desafío del desa-
rrollo de un plan de seguridad institucional” 
(Pastén González et al.), y “Bioseguridad y bio-
custodia: definiciones, normativas y considera-
ciones para su implementación” (O’Ryan 
Alonso). Posteriormente, se aborda el tema del 
bienestar animal, presentando la historia de los 
comités y programas de cuidado animal en los 
capítulos “Programa de Cuidado Animal: cons-
truyendo una cultura de bienestar animal en la 
investigación científica” (Gimpel Rivera), y “La 
creación e implementación de un Comité Institu-
cional de Cuidado y Uso de Animales (CICUA): 
experiencia en la Universidad de Chile” (Herrera 
Videla et al.), aunque este se encuentra en la 
cuarta sección.  

De manera singular, en la quinta parte, el li-
bro se centra en el desarrollo de la ética dentro 
del sistema universitario, aportando un nuevo 
elemento a la discusión de la ética en la investi-
gación. De esta manera el libro se hace cargo 
desde la formación en el tema (capítulo “Forma-
ción en ética e integridad en la investigación 
como parte del sello institucional en la forma-
ción doctoral. El caso de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile”, de Castillo Churruca & 
Santana López) hasta las implicaciones de la 
analítica del aprendizaje (capítulos “Impactos 
adversos y preocupaciones éticas en las facetas 
de diseño, aplicación y documentación de Lear-
ning Analytics”, de López González & Díaz 
Sacco;  y “Beneficiar y proteger al estudiante: 
consideraciones éticas para la investigación en 
analíticas del aprendizaje en educación supe-
rior”, de Hilliger y Pérez Sanagustín). A propó-
sito de ello, es novedosa la aproximación a la 
analítica del aprendizaje dentro del marco de la 
ética de la investigación como se ha presentado 
hasta ahora, dado que es un campo que se ha ex-
pandido gracias al crecimiento de la virtualidad 
asociada a la pandemia. Entonces, al presentar 
los conceptos centrales del tema y su discusión 
filosófica y práctica, informan al lector de un 
área nueva de alta complejidad, pero también 
con alto grado de injerencia en las dinámicas éti-
cas del quehacer investigativo actual.  

En definitiva, el libro editado por Santana Ló-
pez y Valera es un texto que puede usarse en 
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múltiples contextos y formas. De esa manera, al-
gunos capítulos podrían ser de utilidad para ta-
lleres de ética en diferentes programas de 
pregrado y posgrado, del mismo modo que 
puede ser interesante conocer el trabajo de dis-

tintos tipos de comités para personas ya miem-
bros de alguno de estos en variedad de institucio-
nes, para investigadores que deseen conocer el 
estado actual de las discusiones éticas, o bien, 
para el lector curioso interesado en la labor cien-
tífica.  

 


