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RESUMEN 

La epidemiología ha sido una herramienta interpretativa indispensable para entender la salud colectiva de la sociedad, especialmente en el caso de las 

enfermedades infecciosas, pero su papel diagnóstico de salud pública está permanentemente sometida al razonamiento, prácticas epidemiológicas y 

demandas sociales diametralmente opuestas. Ella brinda los equipos para evaluar la calidad de vida de la población y el éxito depende de sus proveedores 

económicos y políticos, paradigmas y modelos de investigación aplicados, muchas de ellas meramente del resultado de la libre voluntad y decisiones 

autónomas de sus especialistas, académicos o no académicos. Esta investigación tuvo como propósito describir la situación actual de la producción 

científica latinoamericana en el período 2010 al 2020 en relación a investigación formativa sobre epidemiología. El estudio bibliométrico se basa en el 
análisis descriptivo-retrospectivo de contribuciones recopiladas en revistas indexadas Scopus. En este sentido, se recolectó un total de 120 publicaciones, 

siendo Colombia el país que aporta con mayor producción científica, ascendiendo al 23.33 %, seguido de México y Perú con valores de 18.33 % y 

17.50 %, respectivamente. Asimismo, se tiene a 83 instituciones internacionales que han participado en la producción del tema en mención, destacando 
las instituciones de México, Perú y Colombia, con cuatro o más artículos divulgados. En definitiva, como región, se percibe un crecimiento progresivo 

en cuanto a producción científica, situación favorable para usar la investigación formativa como una estrategia transversal e integral en contribución al 

desarrollo del componente investigativo, siendo este último, una función transcendental y obligatoria en las universidades de nuestro país. 

Palabras clave: epidemiologia, investigación formativa; producción científica latinoamericana; transversalidad.  

 

ABSTRACT 

Epidemiology has been an essential interpretative tool to understand the collective health of society, especially in the case of infectious diseases, but 

its diagnostic role in public health is permanently subjected to diametrically opposed reasoning, epidemiological practices, and social demands. It 
provides the equipment to evaluate the quality of life of the population and its success depends on its economic and political providers, paradigms and 

applied research models, many of them merely the result of the free will and autonomous decisions of its specialists, academics or not academics. The 

purpose of this research was to describe the current situation of Latin American scientific production in the period 2010 to 2020 in relation to formative 

research on epidemiology. The bibliometric study is based on the descriptive-retrospective analysis of contributions collected in Scopus indexed 

journals. In this sense, a total of 120 publications were collected, with Colombia being the country that contributes the highest scientific production, 

amounting to 23.33%, followed by Mexico and Peru with values of 18.33% and 17.50%, respectively. Likewise, there are 83 international institutions 
that have participated in the production of the topic in question, highlighting the institutions of Mexico, Peru and Colombia, with four or more published 

articles. In short, as a region, a progressive growth is perceived in terms of scientific production, a favorable situation to use formative research as a 

transversal and integral strategy in contribution to the development of the research component, the latter being a transcendental and mandatory 
function in universities. of our country. 
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Introducción 
La investigación formativa (IF), denominada también como enseñanza a través de la investigación o docencia 

investigativa es parte fundamental en el desarrollo de la capacidad indagativa, concebida como un procedimiento de 
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aprendizaje, la IF dinamiza el desarrollo de una cultura de investigación y motiva a los noveles desarrollando su 

capacidad, autonomía, pensamiento crítico, búsqueda de información, transferencia y comunicación del conocimiento, 

con participación colaborativa y cooperativa del aprendizaje significativo (Álvarez et al.,  2021; Sabariego et al.,  2020). 

Por otra parte, orienta a los docentes hacia la producción y publicación de documentos científicos (Valero, 2021). Para 

ello, enfatiza en tres principios clave: metodología interrogativa, no directividad y docencia inductiva. El primero tiene 

su base en que el estudiante construye de modo protagónico su propio saber; el segundo, considera al docente como asesor 

y promotor del aprendizaje independiente; y finalmente, el tercero, contempla que la práctica en investigación 

promoviendo la interdisciplinariedad en la educación. Así la IF se muestra como una estrategia pedagógica y 

metodológica potente para viabilizar el despliegue de la capacidad indagativa, que contribuye por ende al desarrollo 

académico-profesional y avance del conocimiento disciplinar. En efecto, ésta provee a los estudiantes de las herramientas 

y habilidades indispensables para su desenvolvimiento en la producción académico-científica y su desarrollo profesional 

(Rojas et al., 2020).  

Por otra parte, en las últimas décadas, la epidemiología se ha convertido en una herramienta interpretativa 

indispensable para entender la salud colectiva en las diferentes sociedades. Sin embargo, su papel como brazo 

"diagnóstico" de la salud pública ha sometido permanentemente el razonamiento y la práctica epidemiológicos al fuego 

cruzado de valores y demandas sociales opuestos. Esta determinación compleja implica que la ciencia de la epidemiología, 

como 'cualquier otra operación simbólica... es una expresión transformada, subordinada, transfigurada y a veces 

irreconocible de las relaciones de poder de una sociedad' (Bourdieau, 1998). En América Latina, los signos visibles de 

extrema inequidad y autoritarismo social y político, así como la creciente injusticia de la economía mundial, inspiraron 

una cultura de crítica social y un correspondiente movimiento de reforma académica (atrincherado en las principales 

universidades públicas). Éstos fomentaron una profunda conciencia social entre los científicos de la salud cuyas funciones 

académicas o de salud pública los pusieron en contacto directo con los efectos devastadores del hambre y la pobreza 

(Breilh, 2008). Así, las últimas décadas, el número de publicaciones ha sido vertiginoso como, por ejemplo, usando 

nuevos métodos de monitor de resistencia microbiana junto con lo nuevos de intercambio de información.  

Dentro de la categoría de enfermedades con mayor auge se encuentran las “enfermedades infecciosas 

emergentes” (EIE), algunas de nuevo alcance como el sida, COVID-19 y la fiebre púrpura brasileña, pero otras que ya 

tienen un largo historial, se han potenciado en los últimos años, como el virus Hantan, conocido por siglo en Asia, que se 

repotenciado debido a las transformaciones económicas y ecológicas que aumenta el contacto entre humanos y roedores.  

Así bajo el término “emergentes” son enemigas antiguas que han cambiado su patogénesis o distribución, como la 

tuberculosis resistente y las infecciones invasivas o necrotizantes como los estreptococos grupo A. Para el entendimiento 

detallado de las EIE se reflexiona no solo acerca de los métodos y diseños de investigación, sino sobre su validez sobre 

los límites del conocimiento humano.  

Al hablar de las “enfermedades tropicales”, inmediatamente pensamos en la malaria. Sin embargo, esta nosología 

también alcanza áreas no trópicales. En el Valle del Ohio, Estado Unidos, miles de personas murieron a finales de 1850, 

disminuyendo no solo a las medidas sanitarias impuestas, sino también al desarrollo agrícola; sin embargo, en la 

Latinoamérica tropical, la enfermedad persite, producto de las las desigualdades sociales y la pobreza (Farmer, 2001; 

Bolanos, 2000). Otra conoctación es las enfermedades olvidadas en Latinoamerica pueden caracterizarse por dos patrones 

principales de distribución de la enfermedad. El primero de endemicidad de amplia cobertura geográfica, como la carga 

de las infecciones por geohelmintos, la enfermedad de Chagas y el dengue; y el segundo de endemicidad restringida como 

resultado de intervenciones concertadas de salud pública y condiciones ecológicas, como se observa para la oncocercosis, 

la filariasis linfática (LF) y la esquistosomiasis en áreas como el Caribe y el escudo de Guyana (WHO, 2004; Hotez et 

al., 2006; 2008). 

Considerando la relevancia del tema, se constituye en una labor necesaria la indagación sobre investigación 

formativa mediante métodos bibliométricos, a fin de conocer en profundidad, cuantitativa y cualitativamente, el estado 

de los estudios científicos sobre el tópico. Cabe manifestar que la propulsión de este tipo de análisis es vital no sólo como 

indicador del progreso de las investigaciones y del saber científico en las disciplinas y líneas de investigación, sino 

también para valorar las fortalezas de las instituciones implicadas y generar políticas de investigación científica que 

orienten estratégicamente el quehacer investigativo (Sanz-Valero et al., 2014). Las universidades, así como los centros 

académico-científicos en general, se ven en este sentido– impelidos a la revisión constante de sus tópicos y procesos de 

investigación (Ávila-Toscano et al., 2020). Por todo ello, estudios de esta naturaleza se revisten de gran impacto, toda 

vez que hacen posible la identificación de productos tangibles de investigación, sus características, tendencias y 

aplicaciones, para la valoración y toma de decisiones en el campo de la investigación que favorezcan el desarrollo 

académico-científico de las instituciones y en general el desarrollo de la sociedad. A partir de lo expresado, el presente 

estudio tiene como propósito describir el estado de la producción científica en Scopus, acerca de la investigación 

formativa de la enfermedes infecciosas en Latinoamérica, correspondiente al periodo 2010-2020. 

Arreglo metodológico 

El presente es un estudio de tipo bibliométrico con método descriptivo-retrospectivo, considerando como unidad 

de análisis publicaciones científicas sobre IF de la EIE, en revistas indizadas Scopus, entre 2010 a 2020, y cuya autoría 
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hace mención a las afiliaciones de instituciones latinoamericanas. Esta modalidad de investigación facilita la selección, 

organización y categorización de datos desde una visión cuantitativa-cualitativa, cuyo propósito principal es identificar 

la cantidad y calidad de fuentes científicas referentes a un tema en particular (Gallegos et al., 2020).  

En el contexto planteado se consideraron 120 contribuciones, las mismas que han pasado por un riguroso proceso 

de discriminación que, por cierto, permitió colectar los estudios más distinguidos sobre el tema de estudio, considerando 

criterios e indicadores bibliométricos de calidad. Al respecto, Fernández & Aguilera (2020) argumentaron que los 

indicadores bibliométricos son datos numéricos computados a partir de las peculiaridades bibliográficas observadas en 

los escritos y que en esencia admiten el análisis profundo de rasgos diversos vinculados, tanto a la producción académico-

científica, así como al consumo de información. 

Los datos recolectados fueron procesados empleando métodos cuantitativos y cualitativos. Se organizó en 

Microsoft Excel una data base que incluyó los siguientes criterios e indicadores: nombre de los autores firmantes, título 

de la divulgación, tipo de publicación, instituciones de filiación de los autores firmantes, revista de publicación y país de 

edición. Finalmente, con apoyo del software VOSviewer se elaboró una red con los principales ejes temáticos asociados 

a las palabras clave de las publicaciones. En esa línea, señala Muriel (2018) que, para un análisis profundo de las 

categorías de estudio, son importantes los procesos de triangulación de datos, métodos y teorías. Es imprescindible, 

entonces, combinar métodos para analizar a profundidad un objeto de estudio, más aún cuando se trata de investigaciones 

en el campo de las ciencias contemporáneas, como corresponde al presente trabajo (Forni & De Grande, 2002, Samaja, 

2018). 

En la Figura 1, se observa que el descriptor de mayor frecuencia es la investigación formativa con 38 apariciones. 

En este caso, el número de concurrencias de palabras indica el número de publicaciones que aparecen en la lista de las 

palabras clave de los documentos seleccionados. Los colores señalan agrupaciones de éstas, relativamente relacionadas 

entre sí, según la fortaleza de asociación obtenida por el programa VOSviewer, además de la diferencia visual de 

agrupaciones. 

Con los 46 descriptores de un total de 1098 registrados en los 120 documentos recuperados, organizads en cinco 

clústers, se analizó el enfoque temático de cada agrupación. El clúster 1 (rojo) incluye los estudios de promoción y 

educación en salud, a través de una metodología de investigación formativa. El clúster 2 (verde) muestra la aparición de 

estudios cualitativos en muestras de adolescentes y adultos, investigaciones que se evidencian a través de la publicación 

de artículos científicos. El clúster 3 (azul) analiza las exploraciones desarrolladas sobre investigación formativa a manera 

de estudios pilotos, dando el origen a instrumentos de evaluación. El clúster 4 (amarillo) indica la relación que existe 

entre la investigación formativa y la relación con la variable actitudinal y su práctica en la población rural. El clúster 5 

(purpura) representa las averiguaciones de investigación formativa en el campo educativo y su aplicación en estudiantes 

de educación básica o universitaria.  

 

Figura 1.  Descriptores de mayor frecuencia determinados en este estudio. 

En relación con los descriptores anteriores, se tomaron y analizaron cinco áreas de relación del tema en estudio con los 

descriptores.  
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Promoción y educación en salud para la prevención y control de las infecciones: la experiencia de UNA SALUD 

(One Health) en Latinoamérica 

En 2010, la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE) y la colaboración de la OMS establecieron oficialmente el Tripartito Una Salud (One Health). ProMED, 

junto con Skoll Global Threats Fund, HealthMap y los programas de Capacitación en Epidemiología y Red de 

Intervención de Salud Pública (TEPHINET), comenzaron a trabajar en otra herramienta innovadora para la vigilancia de 

enfermedades. El enfoque de Una Salud en Brasil ya habia sido reportado mucho antes de que se acuñara el término. 

Desde el inicio de las Escuelas de Medicina Veterinaria y Agricultura en el siglo XX, los profesionales de la agricultura 

y las ciencias de la salud han estado trabajando juntos en comunidades indígenas, rurales y empobrecidas que no tenían 

acceso a la asistencia en salud. Desde 2002, estudiantes y residentes de Medicina Veterinaria de la Universidad Estadual 

Paulista (UNESP) en Jaboticabal, en el noreste del estado de São Paulo, sureste de Brasil, realizan actividades de extensión 

en salud animal y pública en comunidades rurales que luego serían consideradas como Una Salud. 

 Los estudiantes acompañantes de los agentes comunitarios de salud evaluaron los factores de riesgo para la salud 

relacionados con la interacción entre humanos, animales y el medio ambiente en los hogares y alrededores, con atención 

a las principales zoonosis como determinantes de los procesos de salud y enfermedad en sus ecosistemas. Las acciones 

educativas se aplicaron, principalmente, en escuelas primarias y secundarias con la expectativa de que los niños fueran 

los mensajeros para que sus padres cambiaran su comportamiento. Todas estas actividades generan investigación para 

estudios de posgrado. En 2009, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y profesionales 

brasileños colaboraron con un estudio de investigación de leptospirosis a través del enfoque One Health en el noroeste de 

Brasil. Del mismo modo, “The One Health Summer School Brasil”, que comenzó en 2013, se centró en temas de 

enfermedades infecciosas, seguridad alimentaria y políticas públicas como parte de una colaboración internacional entre 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Animales de la Unesp, Prefeitura de Botucatu. /SP, y la Universidad de 

Saskatchewan, Canadá. La formación de posgrado se desarrolló a través de colaboraciones internacionales. En 2014 y 

2015, se realizaron muchas acciones en Brasil que contribuyeron para la difusión y aplicación del enfoque Una Salud en 

el país y América Latina.  La microcefalia infantil posiblemente asociada al virus ZIKA fue presentada a través del 

concepto Una Salud por el médico infectólogo brasileño, Dr. Antonio Bandeira, en conjunto con la Fundación Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ) y Hospitales. En estos Centros de Una Salud se desarrollaron actividades similares involucrando 

directamente a los líderes comunitarios.  

Esto reforzó el compromiso de continuar la difusión del concepto y enfoque en Brasil y América Latina. El evento 

de Madrid reunió a investigadores de 40 países, con la participación de profesionales de Brasil y México. La encuesta de 

alianzas de One Health Brasil, América Latina se presentó como referencia para varios proyectos de One Health en Brasil 

y América Latina. Los sectores de Medicina Preventiva y Salud Pública siempre han abordado aspectos de prevención y 

mantenimiento de la salud y el bienestar de los animales y, por extensión, del ser humano. La conservación y preservación 

del medio ambiente ha mostrado un gran interés mundial por la salud, y solo en las últimas décadas, con las nuevas 

enfermedades emergentes, se ha comprobado que muchas epidemias enzoóticas están asociadas a un desequilibrio en la 

naturaleza, destrucción de hábitats y animales domésticos que eran centinelas o reservorios de nuevas epidemias. Un 

ejemplo de la aplicación del enfoque One Health en regiones endémicas se puede ver durante la mayor epidemia de fiebre 

amarilla en Brasil, que ocurrió en los años 2017 y 2018 debido a una nueva ola de ciclo agravada por la propagación 

transmitida por mosquitos, la invasión del hábitat y la exposición de la población no vacunada. Esto ocurrió después de 

casi 80 años de erradicación en entornos urbanos por vacunación en 1942. La muerte de primates salvajes durante la 

epidemia demostró la importancia de los animales como centinelas para la salud humana y la destrucción del medio 

ambiente asociada con el resurgimiento de diversas enfermedades zoonóticas (Silva et al.,  2020).Grupos de investigación 

en Brasil también han estado aplicando One Health como una herramienta práctica para resolver problemas como las 

zoonosis en diferentes poblaciones y sus animales de contacto, aprovechando el SUS, que permite un muestreo integral 

humano-animal (Kmetiuk et al.,  2019, Gravinatti et al.,  2018, Pettan-Brewer et al.,  2021)  

La Epidemiologia y la Investigacion formativa  

En términos generales, existen dos formas de evaluación en la educación médica: formativa y sumativa. Las 

evaluaciones formativas ocurren repetidamente a lo largo del semestre académico. Ofrecen una valiosa retroalimentación 

cualitativa sobre los resultados actuales de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y, en consecuencia, ayudan al 

profesorado a ajustar las metodologías de enseñanza prospectivas para mejorar los resultados de aprendizaje posteriores 

de los estudiantes. En términos generales, las evaluaciones formativas se administran para: (1) identificar las áreas de 

fortalezas y debilidades de los estudiantes, (2) orientar las direcciones prospectivas en la enseñanza y el aprendizaje, y 

(3) apoyar la autoinspiración para adquirir conocimientos y habilidades lejos de los motivos impulsados por la evaluación. 

Las evaluaciones formativas pueden o no ser calificadas de manera computable y contribuir a la calificación final del 

curso. Son 'buenos' cuando se califican mínimamente y 'mejores' cuando no se califican de manera computable. Cuando 

se califican mínimamente o no se califican en absoluto, los estudiantes tendrán la oportunidad de promover la evolución 

del proceso de aprendizaje desde simplemente obtener calificaciones hasta un proceso de experiencia educativa vívida, 

productiva y dinámica. Al hacerlo, los estudiantes, a su vez, tendrán la oportunidad de: (1) explorar un tema de una manera 

más reflexiva, (2) investigar más en sus esfuerzos de aprendizaje, (3) invertir esfuerzos en crear una comprensión holística 

https://www.frontiersin.org/people/u/904874
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del tema. , (4) tener tiempo para evaluar críticamente conceptos preconcebidos, (5) vincular nueva información con 

conocimientos ya existentes, (6) establecer asociaciones entre disciplinas científicas, y (7) promover la utilización efectiva 

de habilidades de orden superior (pensamiento crítico, resolución de problemas, etc.) para generar una comprensión 

integral del contenido del curso (Abu-Zaid, 2013).  Sin embargo, existe una escasez de evidencia, especialmente en el 

contexto local, que muestre el efecto combinado de la enseñanza interactiva y la evaluación formativa (FA) sobre el 

aprendizaje de la epidemiología por parte de los estudiantes de medicina (Luvira et al., 2018).  

En el caso de América Latina, aunque hay muchas iniciativas en curso relacionadas con la capacitación práctica 

en epidemiología, la mayoría de ellas están vinculadas a la respuesta a brotes. En casi todos los países, las universidades 

son los principales proveedores de formación epidemiológica. Hay al menos 34 universidades y otras instituciones en la 

región que ofrecen programas de posgrado a nivel de maestría y doctorado, ya sea en epidemiología o en salud pública 

con concentración en epidemiología. Los encuestados claves reportaron la existencia, entre maestría y doctorado, de al 

menos 119 Programas. Según ellos, la formación epidemiológica a través de una Maestría en Salud Pública es el hallazgo 

más común. Brasil es el país que lidera en número de programas de maestría y doctorado (50) seguido de México (32). En 

la misma línea, Brasil también tiene más programas de doctorado (21) que la suma de todos los demás países (10). Entre 

los países del Caribe, Cuba y Jamaica son los más favorecidos con un total de 11 programas (Sandhi et al., 2012). En ese 

sentido, los países que más destacan en la investigación formativa en sus academias son México, Perú, Colombia y Brasil.  

De acuerdo a Villa (2020), las universidades se empoderan como el espacio crítico e innovador que atiende las demandas 

de la sociedad, resolviendo los problemas que la aquejan por medio de la investigación. En ese sentido, es destacable la 

visibilidad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y su centro de investigación Crónicas Centro de Excelencia en 

Enfermedades crónicas, dos agrupaciones del rubro privado que vienen progresivamente impulsando la investigación, 

probablemente alineados a los requerimientos de calidad impulsados por el Gobierno y la priorización de las políticas al 

interior de la casa de estudios. Ejemplos de colaboración entre países son los programas de posgrado en Epidemiología 

Clínica y Salud Basada en Evidencia, que se ofrecen en Chile, Colombia, Argentina y Perú (Red Latinoamericana de 

Epidemiología Clínica). Estos programas también se ofrecen como una modalidad completa de aprendizaje electrónico 

desde 2004 a estudiantes de diferentes países de ALC. Otra formación de posgrado que vale la pena mencionar en ALC 

es el Programa de Capacitación en Epidemiología de Campo (FETP), basado en el Servicio de Inteligencia Epidémica de 

los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC EIS).  Actualmente, la iniciativa FETP incluye a 

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y 

Perú (Sandhi M, Barreto, 2012).  

En ese sentido, ha habido algunos éxitos extraordinarios en los esfuerzos nacionales y regionales para tomar 

medidas para controlar varias de las enfermedades infecciosas en America Latina, haciendo uso de los investigadores 

universitarios en colaboración internacional. El primero de ellos ha sido el gran progreso hacia la eliminación de la 

filariasis linfática (FL) y la oncocercosis. Brasil ha reducido la transmisión de FL de 11 focos conocidos a una o dos áreas 

pequeñas, y las poblaciones en riesgo en la región del Caribe, particularmente en Haití y República Dominicana, están 

recibiendo medicamentos masivos. De manera similar, los seis países donde la oncocercosis es endémica han alcanzado 

sus objetivos de tratamiento completos y no se han encontrado nuevas enfermedades oculares en los últimos años. La 

administración masiva de ivermectina continúa en los focos con transmisión activa. Además, la prevalencia tanto del 

tracoma como de la lepra ha disminuido en la región en las últimas décadas, y hay optimismo de que estos dos antiguos 

flagelos podrían eliminarse en la próxima década. En el Caribe, la incidencia de esquistosomiasis se ha reducido 

drásticamente, y la enfermedad parece potencialmente eliminable. A través del mayor uso de insecticidas, viviendas 

mejoradas y otras intervenciones, la Iniciativa de Salud del Cono Sur (INCOSUR) ha logrado grandes avances en sus 

esfuerzos por eliminar la enfermedad de Chagas del cono sur de América del Sur. Un nuevo y emocionante esfuerzo para 

eliminar la enfermedad de Chagas en toda la región para el 2010 ha sido lanzado a través de una nueva Red Global para 

la Eliminación de Chagas. Algunos países, incluidos Argentina, Belice, Ecuador, Haití, Honduras y Nicaragua, han 

iniciado recientemente ampliaciones importantes de sus programas de control de geohelmintiasis (Hotez et al., 2008) 

Sembrando en investigación 

Mejorar la salud de las personas más pobres en el mundo en desarrollo, y en especial en Latinoameria, depende 

del desarrollo y la implementación de muchas variedades de innovaciones sanitarias, incluidos nuevos medicamentos, 

vacunas, dispositivos y diagnósticos, así como nuevas técnicas de ingeniería y fabricación de procesos, enfoques de 

gestión, software y políticas en los sistemas y servicios de salud. En los países desarrollados, los donantes filantrópicos y 

gubernamentales han creado e invertido más de $1000 millones en asociaciones globales de desarrollo de productos (PDP) 

para desarrollar y ayudar a garantizar el acceso a nuevos medicamentos, vacunas y diagnósticos para las enfermedades 

de los pobres. Estos PDP han logrado un gran progreso en un período de tiempo relativamente corto (Morel et al.,  2005), 

pero continúan enfrentando muchos desafíos. Todos los países en desarrollo pueden emprender la innovación en salud en 

diversos grados. Sin embargo, algunos países en desarrollo están más avanzados científicamente que otros y están 

comenzando a cosechar los beneficios de décadas de inversiones en educación, infraestructura de investigación en salud 

y capacidad de fabricación. Nos referimos a estos como países en desarrollo innovadores (IDC, por sus siglas en inglés) 

((Black & Coster, 1996)). Las patentes y las publicaciones bien citadas indican la productividad de las inversiones en 

investigación y, en este sentido, los IDC han logrado un gran progreso. La investigación académica, las publicaciones y 
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las patentes no ayudan a los pobres (ni a nadie más) a menos que se conviertan en productos tangibles o mejores prácticas 

y políticas. Los análisis detallados y las comparaciones del desempeño de los países para convertir ideas en innovaciones 

son limitados (), pero hay ejemplos de casos que implican capacidades crecientes. Los IDC tienen una intensidad de 

publicación mucho mayor que el promedio mundial en los campos de la biotecnología de la salud que son relevantes para 

las necesidades de salud de sus propias poblaciones (King, 2004, Lancet, 2004).  

 La producción científica sobre enfermedades infecciosas desantendidas en  America Latina, entre las cuales vale 

la pena mencionar: enfermedad de Chagas, dengue y chikungunya, equinococosis, leishmaniasis, lepra, micetoma, 

oncocercosis, rabia, sarna y otras ectoparasitosis, esquistosomiasis, helmintiasis, teniasis/cisticercosis, tracoma entre 

otras, se han incrementado desde  el 2007, donde apenas se publicaban al menos 2 artículos por año, pero ahora han 

sufrido un aumento vertiginos a partir del 2012, concordando con la hoja de la ruta sobre EID publicado por la OMS en 

2012 cuyo fin fue  implementar políticas y estrategias para superar este tipo de enfermedades. En ese sentido, Brasil va a 

la cabeza de las publicaciones en Latinoamérica con 4 autores más productivos, y sexto lugar a nivel mundial, con un 

crecimiento continuo, estable y capacidad de liderazgo (Collazo, 2018) 

En cuanto a productos específicos ahora en el mercado, la lista incluye lo siguiente: (i) la primera vacuna eficaz 

contra la meningitis B, desarrollada en el Instituto Cubano Finlay y recientemente licenciada a GlaxoSmithKline (ii) 

nuevos procesos innovadores para diseñar versiones locales de la vacuna recombinante contra la hepatitis B en Cuba, 

Corea e India. En términos de programas de salud innovadores, se destaca el programa del virus de la inmunodeficiencia 

humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) de Brasil, que ha combinado la fabricación local de 

antirretrovirales y el financiamiento del gobierno para brindar acceso gratuito a todos los que necesitan los 

medicamentos. Varias empresas de los IDC están trabajando en nuevos productos en colaboración con los PDP globales, 

incluidos FIOCRUZ/Bio-Manguinhos y el Instituto Butantan de Brasil con la Iniciativa de vacuna contra la 

anquilostomiasis humana. Algunos observadores han enfatizado la necesidad de que los países en desarrollo “construyan 

su propia capacidad para desarrollar medicamentos, particularmente en el caso de enfermedades desatendidas... para las 

cuales las compañías farmacéuticas multinacionales pueden tener poco interés en invertir porque es poco probable que el 

mercado proporcione retornos adecuados”. Sin embargo, puede haber tensiones entre las prioridades nacionales de salud 

y el deseo de desarrollo económico. Aunque la Comisión de Macroeconomía y Salud ha enfatizado el vínculo directo 

entre la salud y el desarrollo económico, otros subrayan la necesidad de alinear conscientemente las políticas de 

innovación y las prioridades de salud de manera que sea consistente con los objetivos legítimos de creación de riqueza y 

empleo (Sachs, 2001). En relacion a lo anterior, en Cuba, los programas de Postgrado en Ciencias, señalan, entre otro, 

que la gestion documental y la investigacion exigen de la perfeccion.  

Los estudios bibliométricos dan la posibilidad de conocer el estado del arte de la produccion cientifica, y prove 

nociones estrategica de la revision de la literatura en la formacion de los estudiantes de pre y postgrado; finalmente, ellos 

conforman un método para la produccion cientifica capaz de manejar la competencia, contemplando la investigacion 

formativa tanto para los procesos de busqueda como para la elaboración de artículos científicos (Mena et al.,  2019). En 

efecto, los artículos contabilizados bajo la plataforma de Scopus, entre 2010 a 2020 hubo una mayor producción de 

artículos científicos.  

Alcances de la investigación formativa en la educacion universitaria.  

Uno de los pilares del progreso de las sociedades está bajo la responsabilidad de las universidades, promotoras de 

las habilidades de indagación como saberes integrados, alineados también a la producción de nuevos conocimientos para 

resolver demandas contextuales. En Perú, las universidades consideran fundamental e ineludible el componente 

investigativo, cuyo fin es formar profesionales competentes, aptos para resolver problemas con rigidez científica. En esta 

perspectiva, la competencia investiga sobre una realidad nivel; y se entiende como la capacidad de un individuo para 

utilizar conocimientos y ser capaz de distinguir los problemas de la realidad, estudiarlos, entenderlos y explicarlos a través 

de técnicas especializadas, como el uso del método científico, para obtener conclusiones basadas en datos objetivamente 

relevantes datos.   Tiene como pilar fundamental, el desarrollo de la capacidad intelectual, a través de técnicas 

especializadas y de los procedimientos de carácter científico permitiendo que un investigador se desempeñe de manera 

efectiva. De igual forma, Alfaro & Estrada (2019) mencionan que, para el desarrollo de esta competencia, el aspecto 

cognitivo y las habilidades para poner en práctica los conocimientos adquiridos es necesaria. En suma, las actitudes, los 

conocimientos y las habilidades de indagación permiten realizar tareas de investigación con eficiencia y eficacia, 

contribuyendo a la calidad de el estudio (Zamora et al., 2020). 

 El tema en cuestión es muy importante en la formación profesional; sin embargo, su inestigación formativa, el 

desarrollo sigue creciendo en las instituciones de formación de la región y a nivel nivel nacional, con valores muy por 

debajo de países como Brasil, Chile, Uruguay, México y Colombia. A partir de este análisis, los programas de formación 

inicial en las universidades latinoamericanas, a la fecha, no han producido cambios sostenibles en innovación, desarrollo 

e investigación. Específicamente en Perú, a pesar de sus avances considerables en materia regulatoria, políticas públicas, 

todavía no hay un aumento notable en el número de publicaciones científicas, por ejemplo. Ante todo, esto, existe una 

gran expectativa de que la acción académica logrará los objetivos de mejora continua y la incorporación de nuevos 

conocimientos útiles para el progreso de las sociedades (International Journal of Learning, Teaching And Educational 



                                                                                                Marzo – Abril 2023, Vol. LXIII (2), 350-360 

356 
Boletín de Malariología y Salud Ambiental. Volumen LXIII. Marzo-Abril, 2023. ISSN:1690-4648   

Research, 2022). Así mismo, México siguiendo la transparencia editorial de sus revistas indexadas en el Sistema de 

Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACYT ha permitido el uso de las buenas prácticas 

mencionado por Bajón & Gonzales (2021).  

En toda América Latina y el Caribe, las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, la malaria, la 

enfermedad de Chagas y la leishmaniasis siguen siendo comunes, y las enfermedades transmisibles crónicas como la 

lepra, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la leptospirosis también son desafíos continuos para la salud. En 

ese sentido, las iniciativas de innovación social en salud en América Latina fueron reportadas y publicadas en revistas 

académicas de 14 países, de las cuales el 50% se implementan en América Latina. Colombia lidera con 25 publicaciones 

(31,25%) seguido de Brasil con 14 (17,5%), México con seis (7,5%), Perú con tres, Argentina, Honduras y Guatemala 

con dos y Chile, Costa Rica, Venezuela, Uruguay y Paraguay con una publicación cada uno. Esto sugiere que, en los 

últimos 5 años, 12 de 20 países latinoamericanos (60%) estaban interesados en investigar en innovación social en salud 

o en formas innovadoras de mejorar los servicios o productos para el cuidado de la salud, en especial de las enfermedades 

infecciosas (Castro-Arroyave et al., 2020).  

Acerca de los autores latinoamericanos con mayor producción de documentos sobre IF, se puede afirmar que la 

procedencia está en relación con el país de la revista, precisiones alentadoras que implican los avances a nivel de 

instituciones, profesionales y revistas de un mismo origen territorial. Similar situación ocurrió en la investigación de 

Hernandez et al. (2020), en la que se manifiesta que la mayoría de autores españoles prefieren publicar en revistas de su 

país en la mayoría de estudios sobre TIC en el contexto educacional. A propósito, Arakaki (2018) concluye que cada 

departamento académico de una prestigiosa universidad de Perú, presenta diferencias en el uso de información; es decir, 

los investigadores se preocupan por las características y naturaleza de las fuentes que citan. Lo anterior llevó a la 

presunción de que en los académicos influyen determinantemente los factores disciplinares. Ello, a su vez enriquece la 

investigación como producto y promueve la interdisciplinariedad, acudiendo al uso de base Scopus. Bajo este concepto 

es interesante determinar la relación entre los procesos formativos, los docentes universitarios de las asignaturas de 

investigación y las publicaciones realizadas o si los investigadores reconocidos dictan los cursos de investigación. En 

definitiva, las reflexiones ayudarían a contextualizar el problema a nivel nacional y declarar las estrategias para el 

desarrollo de competencias investigativas que se reflejan en el incremento de los autores y las publicaciones en revistas 

como medio de difusión del conocimiento (Betancur, 2020). En el análisis de las revistas más productivas, aunque en 

primer orden se ubica una mexicana, la revista de Reino Unido concentra la mayor cantidad de trabajos publicados sobre 

IF. Esto evidencia la facilidad con que el mundo globalizado de hoy y la era tecnológica afianzan la producción del 

conocimiento.  

Investigación formativa y su alcance a la comunidad 

El aumento de la demanda de calificación debido a las exigencias del mercado laboral ha llevado a los 

profesionales de la salud, la agricultura y el medio ambiente a buscar cada vez más un diferencial en su formación 

académica con las Instituciones de Educación Superior. Este es el caso de Brasil, donde la experiencia de enseñanza, 

investigación y extensión interdisciplinaria en Salud Ambiental de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la 

Universidad de São Paulo (SNRP-USP), comenzó hace cuatro décadas en la formación de enfermeros clínicos. A partir 

de la década de 1980, hubo importantes movimientos nacionales con cambios en las propuestas de atención a la salud en 

Brasil.  Concomitantemente a los cambios establecidos, se creó el Laboratorio de Salud Ambiental, en el cual se estableció 

un proyecto de acción en la docencia, investigación y extensión a la comunidad. Se generaron trabajos académicos, entre 

ellos tesis, disertaciones, artículos científicos, manuales, libros y capítulos de libros, entre otros, también se ofreció a 

estudiantes de posgrado e investigadores posdoctorales, oportunidades de intercambio con instituciones internacionales 

relevantes. Actualmente, la enseñanza de Salud Ambiental en el SNRP-USP se inserta en la práctica docente, de forma 

interdisciplinaria y con foco en Una Salud, a través de la propuesta de construcción de ambientes saludables y 

sustentables, con el objetivo de formar enfermeros y otros profesionales del futuro para un mundo globalizado. Además, 

considerando la experiencia práctica y la experiencia en cargos gerenciales y administrativos, profesionales de 

instituciones públicas, como la Secretaría de Estado de Salud de Pernambuco, también fueron invitados a componer el 

cuerpo docente y contribuir a la formación de profesionales en el campo de Una Salud. Así, la implantación de un máster 

professional y curso en el campo de Una Salud era una demanda que necesitaban no sólo los profesionales de la medicina 

veterinaria y otros profesionales de la salud, dadas las diferentes posibilidades de actuación en el mercado profesional, 

sino también la propia sociedad. 

 Esto se hizo para que profesionales técnicamente calificados atiendan sus necesidades, como consumidores de 

alimentos y usuarios de diferentes servicios de salud, relacionados con la vigilancia de la salud, una mejor calidad de 

vida, defensa de la salud animal, salud ambiental y atención primaria de salud. Actualmente, la maestría profesional 

acreditada en Una Salud en la UFRPE tiene dos líneas de acción y/o intervención denominadas Vigilancia y Atención 

Primaria de Salud, y Epidemiología y Planificación en Salud. Los proyectos de extensión en instituciones de educación 

superior también apoyan la promoción de One Health entre profesores, académicos y comunidades en Brasil. Un equipo 

interdisciplinario de la UFES, reconociendo la importancia de formar profesionales en el enfoque Una Salud, creó un 

proyecto de extensión denominado “Una Salud ES” en 2020, que involucra a docentes, profesionales y estudiantes de 

grado y posgrado de diferentes áreas, como medicina, veterinaria, nutrición, farmacia, biología, biomedicina y 
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odontología. Periódicamente, el grupo se reúne para debatir publicaciones que involucran One Health y para planificar y 

desarrollar proyectos para ser implementados en la comunidad con el objetivo de promover la salud y la prevención y 

control de enfermedades aplicando el concepto One Health, como la publicación de material informativo en redes sociales. 

También se organiza seminarios web con expertos invitados, mejorando la red para futuros proyectos. El equipo también 

realiza investigaciones utilizando este enfoque trabajando directamente con las comunidades, que se ha promovido en las 

redes sociales de One Health. El compromiso en las acciones interprofesionales, con participación colaborativa de todo 

el equipo, destaca el impacto prometedor de esta iniciativa en el sistema de salud pública y la biodiversidad en Brasil 

(Pettan-Brewer et al., 2021). Por otro lado, Colombia también enfocó sus esfuerzos a partir del 2015 en sus programas de 

maestría y doctorado donde se analizaron los bajos niveles en el desarrollo de competencias tanto para investigación como 

docencia, reconociendo encontrarse en primeras etapas (Saldarriaga et al., 2016). Betancur (2020) analiza las métricas 

para un período de tiempo que inicia en 1996 y veinte años después, identificando las publicaciones colombianas en el 

cuarto lugar, siendo el primero para Brasil, resultado que confirma los progresos de la investigación en general. En el 

caso de Perú, el 17,50 % de su producción esta orientada a la investigación formativa ubicándose en el tercer país con 

mayor cantidad de trabajos en la materia. Sus avances están en relación con los datos suministrados por Morales & 

Morales, (2022), quienes atribuyen un impulso beneficioso generado por las políticas de las universidades del país y el 

control de calidad consiguiéndose progresos alentadores en los últimos años, siendo las entidades estatales más que las 

privadas y con un amplio interés en la investigación.  

Recientemente, el Consejo Directivo de la OPS y UNA SALUD aprobaron la resolución sobre “Eliminación de 

las enfermedades desatendidas y otras infecciones relacionadas con la pobreza” que reforzó el compromiso de los países 

y de la Organización de combatir las enfermedades que afectan a las poblaciones desatendidas utilizando planes 

integrados, investigación y enfoques integrales. Esta resolución identificó doce enfermedades objetivo, las cuales fueron 

seleccionadas por varios criterios como ser parte de la agenda inconclusa, factibilidad técnica y evidencia regional de 

eliminación factible, entre otros. Las enfermedades seleccionadas se dividieron en dos grupos, aquellas con mayor 

potencial de eliminación y aquellas que pueden reducirse drásticamente con las herramientas disponibles (Grupo 1): 

enfermedad de 'Chagas' (transmisión vectorial y transfusional, ambas como problema de salud pública); filariasis 

linfática, oncocercosis, rabia, tracoma, lepra, paludismo (eliminación en Haití y República Dominicana y en México y 

América Central); peste. El grupo 2 incluyo enfermedades cuya carga puede reducirse drásticamente con las herramientas 

disponibles: esquistosomiasis y geohelmintiasis, de modo que, la prevalencia de la enfermedad no limita la productividad 

social ni el desarrollo comunitario (Schneider et al., 2011) 

Consideraciones finales 

La epidemiología ha sido una herramienta interpretativa indispensable para entender la salud colectiva de la 

sociedad, pero su papel diagnóstico de salud pública está permanentemente sometida al razonamiento, prácticas 

epidemiológicas y demandas sociales diametralmente opuestas. Ella brinda las herramientas para evaluar la calidad de 

vida de la población y el éxito depende de sus proveedores económicos y políticos, paradigmas y modelos de investigación 

aplicados, muchas de ellas meramente del resultado de la libre voluntad y decisiones autónomas de sus especialistas, 

académicos o no académicos. Esta determinación compleja implica que epidemiología sea una expresión transformada, 

subordinada, transfigurada y a veces irreconocible de las relaciones de poder de una sociedad. En América Latina, los 

signos visibles de extrema inequidad y autoritarismo social y político, así como la creciente injusticia de la economía 

mundial, inspiran a una cultura de crítica social y un correspondiente movimiento de reforma académica atrincherada en 

las principales universidades públicas que ha fomentado una profunda conciencia social entre los científicos de la salud 

con los efectos devastadores del hambre y la pobreza.  

Por otra parte, las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) representan algunas de las infecciones más 

comunes de las personas más pobres que viven en la región de América Latina y el Caribe. Debido a que afectan 

principalmente a los pobres privados de sus derechos, las ETD son enfermedades olvidadas en gran medida, aunque su 

carga de enfermedad colectiva puede exceder las condiciones más conocidas, como el VIH/SIDA. Según su prevalencia 

y los años de vida saludable perdidos por discapacidad, la anquilostomiasis, otras geohelmintiasis y la enfermedad de 

Chagas o malaria son las ETD más importantes, seguidas por el dengue, la esquistosomiasis, la leishmaniasis, el tracoma, 

la lepra y la filariasis linfática. Para algunas ETD importantes, como la leptospirosis y la cisticercosis, no se dispone de 

estimaciones completas de la carga de la enfermedad. Las ETD en se concentran geográficamente en 11 subregiones 

diferentes, cada una con una ecología humana y ambiental distintiva. En los próximos años se podría eliminar la 

esquistosomiasis en el Caribe y la transmisión de la filariasis linfática y la oncocercosis en América Latina. Sin embargo, 

las ETD con mayor carga de morbilidad, como la enfermedad de Chagas, las geohelmintiasis y las coinfecciones por 

anquilostomiasis y esquistosomiasis, pueden requerir primero la ampliación de los recursos existentes o el desarrollo de 

nuevas herramientas de control para lograr el control o la eliminación. En última instancia, la hoja de ruta para el control 

y la eliminación de las ETD más extendidas requerirá un enfoque intersectorial que una las intervenciones de salud 

pública, servicios sociales y ambientales. 

En ese sentido son los estudios bibliométricos que permiten valorar los avances sobre investigación formativa, 

específicamente a través de la generación de información sobre los tipos de estudios difundidos, producción por año, 
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investigadores, instituciones que participan y los descriptores más utilizados sobre la producción científica 

latinoamericana. Sin duda, ello viabiliza la generación de nuevos estudios; sobre todo, asumir las buenas prácticas en 

investigación formativa y estrategias para la divulgación científica desde las aulas. Sin embargo, los estudios sobre 

investigación formativa se encuentran en creciente al constituirse como una estrategia de la educación superior que 

impactaría en la producción de conocimiento a través de la investigación científica y la publicación de artículos, y que 

por ahora hace visibles a las instituciones de México, Perú y Colombia en ese orden. Destacan algunas estrategias que 

fomentan el incremento de publicaciones y la inursión de nuevos autores, instituciones y países en estos tiempos: los 

semilleros de investigación, la publicación basada en la colaboración, el desarrollo sostenido de las bibliotecas digitales, 

la promoción de los rankings nacionales e internacionales sobre publicación científica y las políticas de estado e 

institucionales que miden la calidad del servicio educativo y de los profesionales por la cantidad de elaboraciones en 

revistas indexadas, entre otros.No obstante, algunas limitaciones presentes en la revisión de la literatura, entre ellas el 

aplicar las mediciones a publicaciones solo base Scopus, realizar la búsqueda en un período de tiempo de diez años, 

restringir la búsqueda  al ámbito de una región permiten concluir que el aporte ofrece claridad de los avances para la 

investigación formativa, un tema reciente que se avizora como el eje transversal de las estrategias en la preparación de 

los profesionales y que, a mediano y largo plazo, impactaría en el crecimiento sostenido de la producción científica en 

Latinoamérica. 
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