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RESUMEN

La ética es reguladora del comportamiento humano; sin 
embargo, en la práctica de la actividad científica se pro-
ducen actos de deshonestidad académica. El presente 
ensayo tiene por objetivo analizar el vínculo de la ética 
con la investigación científica; en tal sentido, se desarrolló 
una investigación descriptiva de tipo revisión bibliográfica 
sistemática sustentada en los métodos de investigación: 
hermenéutico, análisis de contenido y analítico-sintético; a 
través de los cuales se estudiaron, interpretaron, cotejaron, 
resumieron y clasificaron diferentes materiales bibliográfi-
cos (libros, tesis de grado, artículos de revistas científicas, 
etc). Entre las principales averiguaciones se tienen que, 
la ética en el contexto de la investigación científica es fun-
damental para regular la conducta de los investigadores y 
demás participantes en correspondencia con el paradig-
ma referencial del sistema de valores éticos y códigos mo-
rales de la comunidad científica y la sociedad en general. 
Los principios éticos que fundamentan y guían la actividad 
investigativa son: objetividad, universalidad de la Ciencia 
y rol de la Ciencia en el ámbito de la comunidad científica 
y social. El incumplimiento de estos trae consigo la desho-
nestidad académica, que puede presentarse a través del 
plagio académico (integral, parcial o conceptual).

Palabras clave:
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ABSTARCT

Ethics is regulatory of human behavior; however, in the 
practice of scientific activity acts of academic dishonesty 
occur. This essay aims to analyze the link between ethics 
and scientific research; In this sense, a descriptive research 
of the systematic bibliographic review type was developed 
based on the research methods: hermeneutic, content 
analysis and analytical-synthetic; through which different 
bibliographic materials were studied, interpreted, collated, 
summarized and classified (books, degree theses, scien-
tific journal articles, etc.). Among the main findings, ethics 
in the context of scientific research is essential to regulate 
the conduct of researchers and other participants in co-
rrespondence with the referential paradigm of the system 
of ethical values and moral codes of the scientific commu-
nity and society. usually. The ethical principles that support 
and guide the investigative activity are: objectivity, univer-
sality of Science and the role of Science in the sphere of 
the scientific and social community. Failure to comply with 
these brings with it academic dishonesty, which can occur 
through academic plagiarism (full, partial or conceptual).

Keywords:

Ethics, scientific research, academic dishonesty, 
plagiarism.
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INTRODUCCIÓN 

Frecuentemente se menciona que la Ciencia ha progresa-
do extraordinariamente, esto es algo imposible de negar, 
pues ha contribuido de manera significativa a la solución 
de grandes problemas. La Ciencia enmarca todos aque-
llos descubrimientos e invenciones, que hoy en día favo-
recen a todo el quehacer humano en sus más diversas 
esferas, económica, social, cultural, política, etc.

En este sentido, resulta necesario recalcar que el desa-
rrollo de la Ciencia, no es algo que se dio de la noche a la 
mañana; este ha sido el resultado de la actividad investi-
gativa llevada a cabo desde el surgimiento de la especie 
humana. La Ciencia de forma directa está vinculada y es 
el resultado de las investigaciones científicas muy riguro-
sas, las cuales son directamente proporcionales a la pro-
ducción y publicación de artículos científicos. 

En cierta forma, la realización de investigaciones cientí-
ficas, constituye una actividad fundamental para la pro-
ducción de conocimientos objetivos, los cuales por na-
turaleza demandan ser divulgados o comunicados. En 
este proceso de divulgación de los resultados científicos, 
aspectos como la ética no deben dejarse de lado (Burgo 
et al., 2019).

Al igual que en todas las esferas del quehacer humano, 
la ética en el ámbito de la investigación científica ocupa 
un papel primordial, pues sus resultados corren el peli-
gro de ser plagiados. Para no dejarse arrastrar por las 
emergencias de la divulgación de los resultados cientí-
ficos; las etapas del proceso investigativo no deben ser 
violentados, ni tampoco se deben introducir cambios en 
los datos (Belduma et al., 2018); este mal proceder con-
ducen a graves errores que repercuten negativamente en 
el sistema de conocimientos de la Ciencia. 

Sobre este asunto Camí (2008), explica que, la investiga-
ción científica que se hace en la actualidad requiere de 
su divulgación, lo que en ocasiones no es asumido desde 
el comportamiento ético de algunos investigadores, quie-
nes ante la urgencia de reconocimiento incurren en ma-
las prácticas, que consecuentemente derivan en actos de 
deshonestidad académica. 

El inadecuado uso de la tecnología, desvelan la crisis de 
valores humanos que actualmente se experimenta y la 
poca ética que algunas personas profesan (Castellano & 
Silva, 2019). Según Espinoza & Calvo (2020), el irrespeto 
ético a la integridad científica y académica emerge cada 
vez más en todos los ámbitos de la Ciencia, preocupando 
a los miembros de la comunidad científica, los cuales es-
tán buscando consenso y alternativas para abordar este 
problema. 

Precisamente el mal uso de las ventajas que brindan las 
tecnologías, sirven para que con frecuencia se comentan 
actos deshonestos en el proceso investigativo, tales como 
el “copia y pega”, no reconocimiento de la propiedad 

intelectual o autoría e inadecuadas referencias bibliográ-
ficas, entre otros males (Díaz Rosabal et al., 2020).

En este contexto, se desarrolla el presente trabajo que 
tiene por objetivo analizar el vínculo de la ética con la 
investigación científica. El ensayo está estructurado en 
cuatro epígrafes, en el primero de ellos se realiza el acer-
camiento epistemológico al concepto de ética; en el se-
gundo apartado se define la investigación científica; en 
el tercer epígrafe se da respuesta a la pregunta ¿por qué 
es importante la ética en la investigación? y, en el cuarto 
y el último acápite versa sobre los principios éticos de la 
actividad investigativa.

METODOLOGÍA

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se realizó 
una investigación descriptiva de tipo revisión bibliográ-
fica sistemática sustentada en los métodos de investiga-
ción: hermenéutico, análisis de contenido y analítico-sin-
tético; a través de los cuales se estudiaron, interpretaron, 
cotejaron, resumieron y clasificaron diversos materiales 
bibliográficos (libros, tesis de grado, artículos de revistas 
científicas, etc) (Espinoza & Rad, 2020).

Estos materiales bibliográficos fueron recuperados de ba-
ses de datos y repositorios de diferentes instituciones de 
la Enseñanza Superior nacionales y foráneos, apoyados 
en los recursos de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones como el buscador electrónico Google 
Académico y usando las palabras clave: ética, investi-
gación científica, deshonestidad académica y plagio. De 
esta forma, se recuperó información lo suficientemente 
confiable, la cual permitió la fundamentación teórica del 
estudio y la terminación de las conclusiones.

La búsqueda de la información estuvo dirigida a dar res-
puesta a las siguientes preguntas:

¿Qué es la ética? 

¿Qué es la investigación científica?

¿Por qué es importante la ética en la investigación? 

¿Cuáles principios rigen la ética de las investigaciones 
científicas?

DESARROLLO 

Antes de proceder al análisis de la relación entre la éti-
ca y la investigación científica es necesario aludir a la 
ética, como concepto y principal objeto de la presente 
investigación, para así dar respuesta a las interrogantes 
planteadas.

Las acciones de los individuos en el contexto social de-
ben ser controladas por algún tipo de sistema interior e 
individual, que permita inhibir comportamientos inacepta-
bles; es así, como la ética se convierte en una reguladora 
de las acciones del ser humano. 
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La palabra ética proviene del griego ethos, cuyo signifi-
cado bien se puede comprender en los modos de ser o 
el carácter (Ramos et al., 2020). Según la Real Academia 
Española (2021), la ética puede identificarse como una 
rama que forma parte de la madre de todas las ciencias, 
la Filosofía, y hace referencia al cúmulo de comporta-
mientos humanos, que se encuentran regidos por normas 
morales que influyen en cualquier área de la vida de las 
personas; enfatizando en el bien y fundamentándose en 
valores que resultan aceptables ante la sociedad. 

La ética es entendida como la Filosofía de la moral (Abreu, 
2017), a través de ella las acciones del ser humano son 
valuadas por los demás, partiendo del concepto moral 
que tenga el grupo o sociedad en la cual interactúa el 
sujeto; esto depende de los códigos morales existentes 
qué permiten catalogar de bueno o malo, correcto o inco-
rrecto, positivo o negativo todo el accionar y conducta de 
las personas en un contexto y tiempo dados.

Para Sánchez (2009), “la ética constituye el modelo refe-
rencial de la moral; es el patrón universal al que se remiten 
y con el que se conforman los distintos códigos morales” 
(p. 17). Sin lugar a duda, la ética es un constructo social 
que se fundamenta en el sistema axiológico, donde los 
códigos morales establecidos por la sociedad rigen la 
actuación del individuo tanto en el ámbito personal como 
social. 

En este mismo orden de ideas, Betancur (2016), indica 
que, la ética puede asimilarse como una reflexión acerca 
del propio estilo de vida de las personas, y es bajo esta 
premisa que se infiere el pensar profundamente acerca 
de las acciones, comportamientos y actos en los que la 
razón tiene un papel importante para comprender, justifi-
car y argumentar, el por qué de aquello. 

En los estudios de Salazar Raymond et al. (2017), se en-
cuentra que al referirse a la ética se asume como un as-
pecto de la realidad que resulta muy discutido, adquirien-
do de esta manera, distintas consideraciones, que están 
ligadas a la cultura de cada sociedad, pues no es posible 
negar que los comportamientos éticos se construyen a 
partir del hogar, y a la vez, estos se vinculan a los valores 
que ciertas costumbres revelan. 

Siguiendo esta línea de análisis Ramos (2020), estima 
que, la ética puede reconocerse como una reflexión crí-
tico-racional sobre la moral que efectúa un individuo con 
la capacidad de pensar. La moral, por otro lado, es el 
conjunto de preceptos, principios, normas, etc., a través 
de los cuales los seres humanos consideran algo como 
bueno y justo, diferenciándolo de lo que resulta malicioso. 

De lo hasta aquí analizado, se puede inferir que, la ética 
alude a aquella voz que emerge del interior del ser huma-
no, y puede comprenderse como una reflexión acerca de 
cualquier aspecto de la realidad en la que cierto individuo 
se encuentra (Erraéz et al., 2020). Surge del desarrollo 
de la conciencia moral, y a la vez, permite modificar el 

pensamiento del ser social, a fin de que éste adquiera 
cierto paradigma para su desenvolvimiento cotidiano. 

Partiendo de estos referentes, se puede determinar que, 
la ética en las investigaciones científicas constituye el sis-
tema de valores establecidos por la comunidad científica 
de la sociedad en general a través del cual se valoran las 
acciones y actividades desarrolladas por los investigado-
res durante el proceso investigativo (Granda et al., 2020).

Luego, la ética en el contexto de la investigación cientí-
fica es un aspecto fundamental para regular la conducta 
de los individuos (investigadores y demás participantes) 
como resultado de la praxis moral que responde a un 
paradigma referencial que se corresponde con el siste-
ma de valores éticos del sujeto y los códigos morales de 
la comunidad científica y de la sociedad en general, los 
que sirven para cualificar las acciones como “malas” o 
“buenas”. 

Considerando que la historia nos deja saber el poder 
del ser humano para actuar correcta o incorrectamen-
te, hacer y deshacer, y mirando los terroríficos eventos 
acaecidos en distintas épocas y lugares del mundo, la 
ética toma el papel de influenciar potencialmente en la 
reflexión sobre aquello, en esta ocasión más específica-
mente sobre conductas que resultan inaceptables en el 
ámbito de las investigaciones de carácter científico; pero, 
para comprender su verdadero significado de la ética en 
este contexto es necesario profundizar en el concepto de 
la investigación científica.

Por lo general, la investigación se comprende como la 
actividad que ha hecho posible que los seres humanos 
encuentren la verdad, desarrollen nuevos conocimientos 
y solucionen los problemas suscitados en la sociedad. 

Según Alan & Cortez (2017), la investigación científica 
puede ser entendida como una serie de acciones que 
han de producirse de forma sistémica, sistemática y ri-
gurosa, con la intención de encontrar la verdad y com-
prender la realidad observada con respecto al fenómeno 
que se desea estudiar. Dicho autor, también aclara que, 
“la investigación en el ámbito científico conlleva una alta 
capacidad de análisis crítico y reflexivo por parte del in-
vestigador”. (p.14)

Para Yurén et al (2014); y Ortiz et al. (2018), la investi-
gación científica es una actividad intencionada que em-
plea el método científico de investigación para buscar 
respuestas a los vacíos epistémicos que aún la Ciencia 
posee. Según estos autores la investigación científica 
está motivada por el interés de aportar nuevos saberes al 
sistema de conocimientos de la Ciencia. 

La investigación científica, puede considerarse como 
un proceso que demanda de acciones rigurosas que 
permitan encontrar la solución del problema por el cual 
se procedió a desarrollarla. Dicho proceso, también se 
puede entender como una actividad que garantizará la 
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adquisición de nuevos conocimientos (Toala Toala & 
Mendoza Gómez, 2019). 

De alguna u otra manera, las actividades orientadas a la 
indagación, son en esencia la forma más frecuente en la 
que el ser humano, da respuesta a las preguntas que aún 
no tienen respuestas científicas, a las urgencias que la 
sociedad puede estar experimentando, a lo que está cau-
sando alguna incomodidad o conflicto, etc. 

El proceso investigativo sobre bases científicas se carac-
teriza por el empleo del método científico y la producción 
de nuevos conocimientos. Es un proceso empírico, diná-
mico, metódico, sistémico, sistemático, variable, contro-
lable y crítico dirigido a la corroboración de hipótesis de 
solución a problemas o preguntas científicas (Hernández 
Sampieri et al., 2014). 

Para llevar a cabo una investigación fundamentada en 
el método científico existen diferentes metodologías que 
responden a los paradigmas: 1) cualitativo, 2) cuantitativo 
y 3) mixto (Ramos, 2015). 

1. El paradigma cualitativo, se fundamenta en datos 
subjetivos que caracterizan el objeto de estudio y so-
bre los cuales se reconstruye la realidad (Rivadeneira, 
2017).

2. El paradigma cuantitativo, se orienta a la descripción, 
explicación de las causas, experimentación y genera-
lización de los resultados a través del empleo del mé-
todo estadístico, que facilita la planificación, recolec-
ción, procesamiento y análisis de los datos relativos 
al suceso, fenómeno o hecho investigado, así como 
la corroboración de las hipótesis (Castillero, 2015; 
Rivadeneira, 2017). 

3. El paradigma mixto, o cuanti-cualitativo integra los 
métodos y procedimientos de los paradigmas cuali-
tativo y cuantitativo; de esta forma, se contribuye a 
disminuir el sesgo propios de los métodos de ambos 
paradigmas. Esto también contribuye al control y va-
lidación de los datos y resultados (Cadena-Iñiguez et 
al., 2017).

Independientemente del paradigma empleado para llevar 
a cabo una investigación científica este proceso requiere 
de personas adiestradas en las prácticas indagatorias y 
conocimientos sobre el objeto a investigar. 

La investigación científica no es algo que cualquiera pue-
da llevar a cabo, debido a que demanda de personas que 
tengan el conocimiento y habilidades necesarias respec-
to a lo que se debe realizar y utilizar (problema científi-
co, tipo de investigación, métodos, procedimientos, etc.). 
Se precisa del adiestramiento de la persona para poder 
desarrollar adecuadamente y llevar a buen término una 
investigación de carácter científico (Guamán et al., 2020).

La utilización de una metodología adecuada es indispen-
sable cuando se desarrolla una investigación, pues sólo 
de esta manera el conocimiento que provenga de dicha 
actividad, podrá ser considerado preciso y objetivo (Rad 

& Espinoza, 2020). En este sentido, la persona que incur-
sione en la investigación, tiene que caracterizarse por co-
nocer los métodos, técnicas y procedimientos que puede 
y debe utilizar en el proceso que conlleva la indagación 
iniciada. 

Siguiendo esta idea, Escudero & Cortez (2017), indican 
que, “el propósito de la investigación científica es desa-
rrollar o descubrir nuevos conocimientos, a través de una 
actividad intelectual que involucra la utilización de ciertas 
estrategias y técnicas, que constituyen un proceso carac-
terizado principalmente por ser sistemático, y organiza-
do”. (p.13)

Una investigación tiene el fin de producir conocimien-
tos para ser aplicados y divulgados; con el propósito de 
aportar a las soluciones de los problemas que puedan 
existir; esta es la razón principal que impulsa a los espe-
cialistas, científicos y todos los interesados a seguir reali-
zando investigaciones científicas en todo el mundo. 

Según Esquivel et al. (2011), el producto de las investi-
gaciones científicas se evidencia en cada avance y des-
cubrimiento científico puesto al servicio de la humanidad. 
En este sentido, el autor aludido también menciona la ne-
cesidad de que las investigaciones científicas sean pu-
blicadas o divulgadas. Los conocimientos generados por 
las actividades científicas indagatorias, están completa-
mente destinados a ser compartidos con la sociedad, y 
más específicamente con la comunidad científica. 

De esta forma, se puede inferir, que dichos conocimien-
tos contribuirán al desarrollo de nuevas investigaciones 
y a la complementación de alguna ley o teoría científica 
(Guamán et al., 2019). El problema en esta realidad, es 
cuando no se tienen en consideración la ética y se asu-
men posturas inadecues por los investigadores, como 
puede ser la apropiación inadecuada de las ideas de 
otros, el no reconocimiento de la autoría de un estudio, 
empleo de datos falsos o adulterados para obtener el re-
sultado deseado y el plagio parcial o total de los trabajos 
ajenos, por solo mencionar algunos ejemplos, que poste-
riormente se abordarán. 

Podemos resumir que, la investigación es una acción ne-
cesaria en el siglo XXI, y lo ha sido a lo largo de la historia, 
a través de ella se han solucionado problemas de gran 
trascendencia en las diversas esferas de la vida del ser 
humano.

Anteriormente apuntamos la necesidad de tener conoci-
miento y habilidades para realizar una investigación cien-
tífica, lo que debe sumar los valores éticos del investi-
gador, factor tan importante como los primeros (Guamán 
et al., 2021). Es justamente en la dimensión de la rigu-
rosidad y la verdad, donde la ética es llamada a involu-
crarse, tomando un papel fundamental en todo el proceso 
investigativo.
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La ética está presente en todos los ámbitos del quehacer 
de la vida del ser humano; cobrando especial significado 
en los espacios de la actividad científica, donde ejerce 
una gran influencia para desarrollar las tareas propias del 
proceso investigativo, entre ellas la producción científica 
fidedigna y su divulgación.

Según Álvarez (2018), la práctica ética se convierte en 
una ciencia sobre la que se fundamenta la conducta hu-
mana, orientándola hacia la idea del bien universal, social 
e individual. Es decir, en el marco conceptual de la inves-
tigación, la ética adquiere un valor fundamental para que 
el respeto a la verdad sea una realidad latente en el ser 
humano (Peña Martínez & Dos Santos, 2011). 

Diversos autores como Abreu (2017); Paz (2018); y Díaz 
Rosabal et al. (2020), han desarrollado estudios sobre la 
deshonestidad académica, identificando: 

 • Problemas éticos respecto a los participantes, lo cual 
está dado por el incumplimiento en las investigaciones 
del principio ético del respeto, quebrantando la auto-
nomía de los participantes. 

 • Problemas éticos en el desarrollo del trabajo, los cua-
les están dados por los errores cometidos, en la pla-
nificación, desarrollo y divulgación de los resultados.

 • Problemas éticos del investigador, que tienen que 
ver con los errores inherentes a la falta de valores éti-
cos del investigador, que puede conducirlo al fraude, 
a través de la manipulación de los datos e informa-
ción para cumplir con las expectativas puestas en los 
resultados.

 • El empleo de datos falsos, que puede comprenderse 
como un problema ético que guarda estrecha relación 
con los problemas éticos del investigador. Los datos 
falsos ocasionan la vulneración de los resultados y la 
falta de veracidad de las conclusiones.

 • El plagio, se puede identificar como uno de los pro-
blemas éticos más frecuentes, y que está dado por la 
apropiación parcial o total de la obra, las ideas o resul-
tados de otros autores sin su debido reconocimiento, 
con la intención de adjudicarlos como propios. 

Dentro de estas manifestaciones de deshonestidad aca-
démica, el plagio se ha convertido en un factor de extre-
ma preocupación, autores como Rico Juan et al. (2016), 
Reducindo et al. (2017); y Reyes (2018); y Díaz Rosabal 
et al. (2020), abordan de forma crítica este asunto que se 
ha convertido en viral por la facilidad que brinda el “copia 
y pega” derivado del mal uso dado a las herramientas de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Según estos autores el plagio académico también está 
presente cuando el investigador publica el mismo informe 
sobre los resultados de una investigación.

Existen diferentes tipologías del plagio, entre estas la de 
Silva (2008), quien clasifica el plagio en: 1) integral, 2) 
parcial y 3) conceptual.

1. Plagio integral. Este se produce cuando se reproduce 
un texto completo de manera exacta de otro autor sin 
hacer mención a éste a través de la cita oportuna.

2. Plagio parcial. En este caso el texto no es repoducido 
de manera completa, pero se toman párrafos, oracio-
nes, tablas, gráficos, imágenes, etc. del texto original 
sin aludir a la fuente o al autor y no hacer uso del entre 
comillado.

3. Plagio conceptual. Se origina cuando un autor se 
apropia de teorías, leyes, procedimientos, metodolo-
gías, fórmulas ajenas, etc. 

De todo lo anterior, se infiere la importancia de la ética 
como herramienta para evitar la deshonestidad académi-
ca. En este sentido, Espinoza & Calvo (2020), consideran 
que, el investigador debe ostentar valores éticos, como 
la honestidad, la perseverancia, la justicia, la responsa-
bilidad y el compromiso con la verdad libre de desviacio-
nes; así como, tener un pensamiento flexible y reflexivo, la 
capacidad crítica, disposición a la rendición de cuentas; 
asimismo, ha de estar abierto al cambio y a las nuevas 
ideas.

La deshonestidad académica se presenta cuando no se 
cumplen los principios éticos que fundamentan la activi-
dad investigativa (Hirsch, 2016), tales como: objetividad, 
universalidad de la Ciencia, y rol de la Ciencia en el ám-
bito de la comunidad científica y social (Opazo Carvajal, 
2011; Koepsell & Ruiz de Chávez, 2015).

Objetividad

Los resultados de una investigación científica se logran 
a través de un largo proceso subjetivo que atraviesa por 
momentos de dudas, incertidumbres y desconfianzas, las 
que se van resolviendo hasta alcanzar la verdad científica 
como expresión objetiva de la praxis investigativa, que ha 
de mantenerse ajena de todo interés particular, ideolo-
gía y juicios políticos (Koepsell & Ruiz de Chávez, 2015; 
López Yepes, 2019). El investigador siempre ha de con-
ducirse de manera imparcial, apegado al rigor y a la más 
estricta verdad (Macrina, 2014).

La universalidad de la Ciencia.

Este principio busca la solución de los problemas aún no 
resueltos por la Ciencia a través de la investigación cien-
tífica. Es un error ético presentar como solución original 
de un problema los resultados de otras investigaciones 
adaptados al contexto particular del nuevo estudio. 

Rol de la Ciencia en el ámbito de la comunidad científica 
y social.

Dentro de las funciones de la investigación científica se 
encuentra el proceso de divulgación de los resultados 
y metodologías utilizadas. No tiene sentido la investiga-
ción científica sin socialización de los procesos y resul-
tados con la comunidad científica. Por otro lado, el rol 
de la Ciencia en el contexto social está orientado a la 
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búsqueda de solución de los problemas y necesidades 
del ser humano sobre bases científicas.

La ética en la investigación, supone que las investigacio-
nes que emergen en siglo XXI, y las que surgirán en pos-
teriores años, deben estar completamente ligadas a valo-
res éticos como la honestidad, la humildad, la justicia y la 
responsabilidad, entre otros; que permitan el respeto a la 
verdad, a la integridad y rigor científico, a la divulgación 
de información fidedigna, y a la no alteración de datos 
para demostrar que los resultados son los esperados. En 
caso contrario, la investigación antes vista como la forma 
de encontrar soluciones a cualquier problema suscitado 
en la sociedad, se convertirá en un problema en sí misma, 
y perderá su sentido y esencia.

CONCLUSIONES 

La sistemática revisión bibliográfica posibilitó dar res-
puesta a cada una de las preguntas que guiaron el ejerci-
cio indagatorio, concluyendo que la investigación es una 
acción muy necesaria en el siglo XXI, y lo ha sido a lo 
largo de la historia, a través de ella se han solucionado 
problemas en todas las épocas, involucrando dimensio-
nes sociales, económicas, culturales, educacionales, de 
salud, etc. 

La ética en el contexto de la investigación científica es un 
aspecto fundamental para regular la conducta de los in-
dividuos (investigadores y demás participantes) como re-
sultado de la praxis moral que responde a un paradigma 
referencial que se corresponde con el sistema de valores 
éticos del individuo y los códigos morales de la comu-
nidad científica y la sociedad en general, los que sirven 
para cualificar las acciones como “malas” o “buenas”. 

La ética, es sin duda alguna un factor de vital importancia 
en la vida del ser humano; está ligada a todas las accio-
nes que éste realiza. Su ausencia en la actividad cientí-
fica afecta directamente al desarrollo de la Ciencia, que 
como consecuencia adquiere un fin diferente al que en 
esencia tiene; solucionar los problemas de la sociedad. 

Los principios éticos que fundamentan y guían la acti-
vidad investigativa son: objetividad, universalidad de la 
Ciencia, y rol de la Ciencia en el ámbito de la comunidad 
científica y social. El incumplimiento de estos trae consigo 
la deshonestidad académica.

La deshonestidad académica, puede presentarse en el 
investigador o en los participantes de una investigación 
científica y en la ejecución del trabajo (planificación, de-
sarrollo y divulgación de los resultados); así como, a tra-
vés del plagio y el empleo de datos falsos. 

Existen diversas tipologías del plagio académico, entre 
ellas la que lo clasifica en: integral, parcial y conceptual.

LIMITACIONES Y ESTUDIOS FUTUROS

La principal limitación del artículo está dada por su alcan-
ce que responde a un estudio de revisión bibliográfica. 
Tomando como referencia los hallazgos generados por la 
bibliografía revisada; el autor en próximos trabajos busca-
rá respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el nivel de plagio del estudiante en las institucio-
nes de educación básica y superior en el Ecuador?

¿Cuál es la causa principal por el qué los estudiantes del 
siglo XXI generan plagios en sus trabajos académicos? 

¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para fo-
mentar la integridad científica en las investigaciones?
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