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RESUMEN

La gestión en las organizaciones sanitarias ha marcado diferen-
Realizar investigaciones en los distintos ámbitos socioculturales, 
ha marcado una diferencia en el desarrollo de los pueblos, bien 
sea por la posibilidad de solventar dificultades o por el hecho de 
adquirir conocimientos con los cuales impulsar una mejor cali-
dad de vida a los ciudadanos. El propósito principal del estudio 
consistió en analizar el contexto actual de la Investigación sobre 
Enfermería en Uruguay, para lo cual fue necesario profundizar 
en posturas de teóricos que permitieron describir los elementos 
más significativos implicados en la realización de investigacio-
nes, precisar los factores que influyen en la conformación de in-
vestigaciones y determinar en cuales áreas se desarrolla mayor 
investigación en la geografía uruguaya en el contexto del año 
2019. El enfoque metodológico de la investigación es documen-
tal, sistemático en el cual se profundizaron distintas perspectivas 
de autores para reflexionar sobre los aportes alcanzados. La se-
lección de los documentos a ser analizados se realizó con filtros 
de búsqueda avanzada dentro de cuatro (4) plataformas: Scielo, 
Dialnet, Redalyc y la plataforma de la Revista Uruguaya de Enfer-
mería. Obteniendo dieciséis (16) investigaciones con las cuales 
trabajar de forma bibliográfica.

Palabras claves: contexto, investigación en enfermería, Uruguay

ABSTRACT

Carrying out research in different socio-cultural areas has made 
a difference in the development of peoples, either by the possi-
bility of solving difficulties or by acquiring knowledge with which 
to promote a better quality of life for citizens. The main purpo-
se of the study was to analyze the current context of Nursing 
Research in Uruguay, for which it was necessary to deepen the 
positions of theorists that allowed describing the most signifi-
cant elements involved in conducting research, specifying the 
factors that influence the conformation of research and determi-
ne in which areas more research is developed in the Uruguayan 
geography in the context of the year 2019. The methodological 
approach of the research is documentary, systematic in which 
different perspectives of authors were deepened to reflect on 
the contributions made. The selection of the documents to be 
analyzed was carried out with advanced search filters within four 
(4) platforms: Scielo, Dialnet, Redalyc and the platform of the 
Uruguayan Nursing Journal. Obtaining sixteen (16) investigations 
with which to work in a bibliographic way.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de investigaciones ha estado presente 
en las sociedades como vía adecuada para respon-
der a interrogantes y resolver situaciones comple-
jas que surgen desde diversos contextos sociocul-
turales. En el campo de la enfermería la mayoría 
ha estado centrada a profundizar en esta área para 
obtener conocimientos con los cuales ofrecer una 
mayor calidad en la atención sanitaria. Para Figue-
redo et al., (2019) la enfermería ha estado centrada 
a la investigación, defensa, promoción de un entor-
no seguro y participación en las políticas de salud 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 
personas.

La gestión de los sistemas de salud y la educación 
son aspectos claves en el entorno investigativo por 
su importancia en la promoción de espacios ade-
cuados, con prácticas de enfermería eficientes que 
contribuyan a la resolución de los problemas sani-
tarios en las comunidades. A través de la investiga-
ción es posible alcanzar las funciones claves de la 
práctica enfermera 

Los aportes de Johnston (2015) en su investigación 
permiten reflexionar sobre la importancia de que la 
atención del profesional de enfermería esté marca-
da por la sensibilidad y el conocimiento, implemen-
tando a su vez estrategias globales donde esté pre-
sente el autocuidado dentro del sistema sanitario. 
En efecto, las investigaciones han permitido que la 
práctica de enfermería se potencie no solo desde 
la perspectiva del paciente que requiere atención, 
sino también de los profesionales de salud quienes 
tienen sus propias necesidades. El desarrollo de es-
tudios de investigación amplia la visión sanitaria, re-
fiere herramientas, fortalece capacidades, actualiza 
conocimientos e impacta positivamente en el traba-
jo desarrollado dentro de los centros de salud. 

En Uruguay se realizó en el año 2019 el 35 Congreso 
de Cardiología en Punta del Este, en el cual se con-
versó sobre la investigación en el país, destacando 
el concepto de integralidad hacia la asistencia al pa-
ciente. El mensaje estuvo centro en la transmisión 
de información sobre el sistema sanitario uruguayo 
en sus distintas instancias asistencial, tomando en 
cuenta para ello la atención primaria, así como los 

procedimientos altamente especializados por parte 
de expertos en cada área. Fue un encuentro donde 
se resaltó la necesidad de fortalecer la investigación 
e impulsar mayores acciones para el desarrollo de 
nuevos estudios en materia sanitaria, especialmen-
te en los aspectos más debilitados como lo es el 
caso de la practica en enfermería (Simeone, 2019).

Tomando en cuenta a Daset (2019), la conforma-
ción de publicaciones científicas no es ajena a las 
transformaciones culturales e históricas de las so-
ciedades, aspecto por el cual es importante tomar 
en cuenta elementos que forman parte de la coti-
dianeidad, analizarlos y encontrar alternativas para 
alcanzar mejor calidad de vida en los entornos co-
munitarios. 

Cuando se realiza una publicación de una investi-
gación se ubican allí por lo general nuevos conoci-
mientos o perspectivas de autores que llevan a la 
reflexión e incluso en algunos casos ejercen trans-
formaciones en los ambientes sanitarios (Daset, 
2019). La estructuración de investigaciones requie-
re de publicaciones para proyectar el trabajo realiza-
do e impulsar en contextos de salud el mejoramien-
to de la atención ofrecida a los usuarios. 

A partir de estas observaciones, se plantea en esta 
investigación profundizar en los aportes de inves-
tigaciones y posturas de autores que son clave 
para comprender el desarrollo de la investigación 
en el campo de la enfermería, especialmente en el 
contexto actual. La revisión de investigaciones re-
cientes sobre los aspectos más significativos que 
se están investigando en enfermería, así como la 
situación de la investigación, constituyen un valioso 
insumo para reflexionar sobre esta realidad y anali-
zar los elementos implicados en ello. 

En tal sentido, el presente estudio refiere como 
propósito principal analizar el contexto actual de la 
Investigación sobre Enfermería en Uruguay, para 
lo cual es necesario describir los elementos más 
significativos implicados en la realización de inves-
tigaciones, precisar los factores que influyen en la 
conformación de investigaciones y determinar en 
cuales áreas se desarrolla mayor investigación en 
la geografía uruguaya. Todo ello a través de una in-
vestigación documental y sistemática que analiza 
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diversas perspectivas de autores para extraer re-
flexiones sobre la realidad investigada.

Ahora bien, el estudio muestra relevancia desde una 
perspectiva relacionada con el conocimiento, pues 
la puesta en acto de investigaciones sobre la prác-
tica en enfermería puede ser considerada como la 
vía para optimizar la atención a la salud y lograr con 
mayor eficiencia el apoyo sanitario en la sociedad 
uruguaya. El desarrollo de investigaciones hace po-
sible la selección de las herramientas más acordes 
para la atención de los pacientes, promueve nuevos 
saberes e impacta positivamente hacia la aplicación 
de nuevas tecnologías sanitarias. 

La profundización en los avances científicos más 
recientes en el área de la enfermería, es funda-
mental para el manejo clínico de situaciones com-
plejas, el reconocimiento de la bioética como apo-
yo sanitario, el manejo operativo de normativas y 
protocolos y diversos elementos que la investiga-
ción fortalece con los cuales es posible optimizar 
la atención a la salud de los pacientes que asisten 
a los centros hospitalarios buscando apoyo en 
sus enfermedades.

Asimismo, la investigación refiere aportes desde la 
postura metodológica, especialmente en la impor-
tancia del desarrollo de investigaciones y publica-
ciones en revistas reconocidas que contribuyan al 
mejoramiento de la práctica sanitaria. La metodo-
logía brinda las herramientas necesarias para desa-
rrollar investigación, refiere la necesidad de contar 
con recursos humanos, físicos y presupuestarios 
adecuados para dar respuesta a situaciones y con-
tribuir con la calidad de vida de los uruguayos.

En el aspecto cognitivo, el estudio muestra aportes 
en torno al significado que tiene como antecedente 
a futuras investigaciones u otras líneas de inves-
tigación relacionadas con la enfermería. Se trata 
entonces de una postura que permite reflexionar 
sobre la necesidad de que el conocimiento sea pro-
yectado a todos los espacios sanitarios donde los 
profesionales de la enfermería puedan adquirir nue-
vas herramientas y potencialidades sobre la forma 
de prestar atención de calidad a sus pacientes. Una 
vez reflexionado sobre el contexto de la investiga-
ción es posible formular a continuación el objetivo 

de la investigación: Conocer cómo se desarrolla 
actualmente la investigación sobre enfermería en 
Uruguay.

MARCO TEÓRICO

El proceso de investigación 

En las últimas décadas, el desarrollo de investiga-
ciones ha estado presente con mayor frecuencia 
en las sociedades, buscando vías para lograr mejor 
calidad de vida para los ciudadanos. En el caso de 
Uruguay, Bortagaray (2017) explica que en Uruguay 
la relación existente entre la ciencia, tecnología e 
investigación (CTI) con la cultura, está presente en 
los distintos ámbitos socioculturales. De allí que se 
conforman posturas para cada ámbito de la socie-
dad, espacios tecnológicos, regulaciones, políticas, 
áreas de conocimientos, entre otras., con las cuales 
se evidencia el rol de la investigación para el desa-
rrollo del país.

La investigación ha permitido reconocer que la 
mayoría de las cosas que forman parte de la vida 
en sociedad, la interacción con el entorno y las 
dificultades que se enfrentan están entrelaza-
das entre sí e influenciada por la cultura de cada 
región. De allí que los valores, creencias y prefe-
rencias, moldean los sistemas formales e infor-
males del mundo; la distribución de recursos, el 
comportamiento económico y la mayoría de los 
aspectos que forman parte de la cotidianeidad 
pueden ser analizados en investigaciones (Strese et 
al., 2016). Además, desde la perspectiva de Mische 
(2011) las redes que articulan cada proceso de difu-
sión y producción de ciencia, tecnología y desarrollo 
se convierten la mayoría de las veces en vehículos 
de patrones culturales.

La llegada del conocimiento en la región Platina 
(área conformada por los países Paraguay, Argenti-
na, Uruguay y la región sur de Brasil y Bolivia) en el 
siglo XIX, permitió a la sociedad uruguaya encontrar 
modos para desenvolverse y pasar de un saber ru-
ral a uno más disciplinado y urbano (Barrán, 1990).  
Esta situación propició el cambio de una sociedad 
más rural, agraria, a una sociedad disciplinada, me-
tódica que tomaba en cuenta la tendencia europea 
(Dias y Machado, 2020). 
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En Uruguay en el último decenio se han alcanzado 
logros sustantivos que apoyan la conformación de 
capacidades en el área de la ciencia, tecnología e in-
vestigación. Sin embargo, aún se atraviesan trans-
formaciones que configuran una trama compleja de 
las instituciones. En torno a ello, se destaca hoy día 
una inversión en investigación y desarrollo respecto 
al producto interno bruto, muy baja. Situación que 
preocupa y se distancia de la consolidación de los 
avances tecnológicos y de investigación necesarios 
para impulsar la sociedad uruguaya (Bortagaray, 
2017).  

El ámbito en el cual se definen las políticas públicas 
en torno a la CTI no es claro, y no se ubica dentro de 
las prioridades para conformar proyectos o nuevas 
iniciativas (Sutz, 2017). Es compleja la situación si 
se desea orientar el crecimiento país en el marco de 
inversión en conocimiento, es complicado alcanzar 
sostenibilidad de un sistema que aún no se conso-
lida, de allí la importancia de conformar mayores 
espacios para la investigación en Uruguay y apoyar 
las nuevas iniciativas en esta temática (Dias y Ma-
chado, 2020).  

La investigación requiere ser entendida como un 
proceso en el cual el conocimiento surge por el de-
seo de conocer la verdad, como perspectiva y origen 
situado en la invención o descubrimiento por parte 
del ser humano (Foucault, 2014). En efecto, el de-
sarrollo de una investigación surge por el propósito 
de solventar un problema que ha sido identificado y 
del cual las relaciones de poder forman parte (Ba-
rrán, 1990).  Por tanto, se conforma una diatriba en 
la cual una persona expone su verdad, frente a otro 
que probablemente miente o no sabe lo que está 
ocurriendo. Es allí donde la investigación muestra 
su significado para profundizar en las realidades y 
lograr verdades que no se dudan.

El proceso de investigación incorpora el desarrollo 
de un método que orienta el trabajo planteado has-
ta el logro de objetivos propuestos. En efecto, las 
investigaciones son desarrolladas bajo el deseo de 
lograr una meta, apoyado en un diseño que indicará 
la forma de lograrlo, el lugar, el tiempo, el contexto, 
la muestra, entre otros aspectos (Arias, 2012). Una 
vez desarrolladas las investigaciones se proceden a 
publicarlas para que sean conocidas en otros espa-

cios socioculturales y apoyar el conocimiento en las 
sociedades.

Para hacer de conocimiento público el desarrollo de 
una investigación, se debe pasar por la revisión de 
su contenido y aprobación, el cual será posterior-
mente conformado como un artículo evaluado por 
expertos para su posterior publicación.  En Uruguay 
se utiliza con bastante frecuencia la revisión de ar-
tículos por pares, en la cual se hace una evaluación 
rigurosa, compleja y detallada sobre manuscritos 
recibidos para publicaciones en revistas científicas. 
En torno a ello, López et al., (2019) explican que en 
el área de la salud el proceso de revisión por pares 
toma una relevancia fundamental pues permite dar 
credibilidad a las investigaciones basándose espe-
cialmente en los resultados, procedimientos y reso-
lución de los problemas identificados. 

La revisión por pares puede ser desarrollada to-
mando en cuenta tres maneras particulares. Por 
una parte, la forma simple-ciega, la doble ciega o la 
abierta (Nassi, 2015). De acuerdo a la Guía de SciE-
LO (2018), revista internacional en la cual se realizan 
numerosas publicaciones anuales la revisión sim-
ple-ciego se caracteriza por la valoración del artícu-
lo sin que el autor conozca quien está evaluándolo 
para su aceptación como publicación. 

Además, en la revisión par doble ciego, los autores y 
revisores son anónimos, la idea es preservar la au-
toría del texto sin que se conozcan los implicados en 
sus valoración o construcción, permitiendo una eva-
luación justa. Finalmente, en la revisión abierta, se 
muestran las identidades de los autores y evalua-
dores de la investigación, permitiendo que quienes 
desarrollan el artículo puedan conocer los comenta-
rios de sus revisores (Nass, 2015).

Uno de los aspectos interesantes que se toman en 
cuenta a la hora de valorar una investigación es que 
el árbitro puede aportar información o sugerencias 
que ayuden a mejorar el trabajo realizado. La infor-
mación suministrada a los autores surge desde su 
propia experiencia, indicando errores, sugiriendo 
posibilidades de mejora o minimizando la posibili-
dad de que se muestren en la investigación conduc-
tas no éticas o malas prácticas en materia sanitaria. 
Además, quienes revisan una investigación precisan 
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tomar tiempo para detectar algún indicador de pla-
gio o fraude en la investigación (López et al., 2019).

Elementos implicados en la realización de in-
vestigaciones en Uruguay

El desarrollo de la investigación en Uruguay ha es-
tado mediado por diversas normativas y mecanis-
mos de control para regular su funcionamiento, 
adentrándose al respeto por las leyes, así como las 
garantías para quienes producen investigación. Sin 
embargo, al analizar diversos documentos es posi-
ble detectar que la legislación sobre depósito legal 
no abarca publicaciones electrónicas ni disposicio-
nes a sanciones que deban efectuarse a imprentas 
que no realizan este depósito (Ligüera et al., 2019).

Otro de los aspectos identificados en el Uruguay es 
que la Biblioteca Nacional no capta la producción 
nacional, ni tampoco las publicaciones realizadas 
en el exterior, aspecto que minimiza la posibilidad 
de que la investigación sea proyectada a cabalidad. 
Además, los investigadores uruguayos en el exte-
rior explican que esto se aleja de los mecanismos de 
control bibliográfico en Uruguay. Sin embargo, hay 
casos de universidades que impulsan a sus docen-
tes investigadores a publicar los trabajas desarro-
llados, como en la Biblioteca de Facultad de Ciencias 
de la Universidad de la República UDELAR (Ligüera 
et al., 2019). 

Además, en Uruguay otro elemento implicado en 
la investigación es la categorización del acceso 
abierto a las investigaciones, tema sensible espe-
cialmente en el hecho de valorar los pocos recursos 
para la investigación disponibles (Fecher y Friesike, 
2014). Para muchos investigadores el contar con 
bibliografía especializada considerada una fuente 
confiable solo se logra con inversión económica, as-
pecto que dificulta la proyección de investigaciones 
en Uruguay (Mittermaier, 2015). De manera que es 
importante contar con espacios abiertos donde se 
compartan contenidos confiables e impacten positi-
vamente el desarrollo adecuado de investigaciones. 

A este respecto, Babini (2014) explica que en Amé-
rica Latina la investigación científica se desarrolla 
especialmente con el aporte de fondos públicos por 
parte de los Estados. En las instituciones de inves-

tigación se paga por el acceso al conocimiento que 
muchas veces es desarrollado por los mismos in-
vestigadores que allí trabajan (Mittermaier, 2015). 
En el caso de Uruguay se ha detectado que la inver-
sión para investigación alcanzó un 70% para el logro 
de actividades de innovación, investigación y desa-
rrollo; sin embargo, el acceso a la literatura sigue 
siendo una dificultad que impacta sobre la transpa-
rencia de los dineros públicos (Ligüera et al., 2019).

Factores que influyen en el desarrollo de inves-
tigaciones

En Uruguay hay organizaciones de servicios que 
organizan los tipos de conocimiento para el apro-
vechamiento de oportunidades, tales como las del 
área de ingeniería, en la cual se impulsa el flujo de 
conocimiento como vía para el mejoramiento de la 
organización, en cuanto a productividad, gestión 
ambiental, procesos, certificaciones, entre otros 
aspectos. Muchas de las organizaciones a nivel in-
genieril desarrollan actividades de investigación y 
desarrollo (I+D) con el objetivo de fortalecer la efi-
ciencia, además de efectividad de los trabajadores. 
En estas empresas se reconoce que la capacitación 
es positiva para el crecimiento, sostenibilidad y pro-
yección a través del tiempo (Bértola et al., 2005).

En al año 2012 se conformó una reunión de diversos 
países latinoamericanos para crear la Red Federada 
de Repositorios Institucionales de Publicaciones 
Científicas con el propósito de impulsar la ciencia, 
tecnología y desarrollo en los países. El encuentro 
incorporó personal de diversas instituciones univer-
sitarias, quienes mostraron aportes y se sumaron a 
esta iniciativa. Sin embargo, Uruguay no se adhirió 
a este acuerdo por cuanto en esos momentos no 
existían repositorios de acceso abierto o proyectos 
relacionados con el tema. 

Posterior a ello, la UDELAR inició un trabajo coope-
rativo con las bibliotecas universitarias, así como el 
servicio central de informática universitaria y junto 
a investigadores de diversas áreas del conocimien-
to conformaron el repositorio en el 2014 con una 
política de acceso abierto para beneficiar las colec-
tividades. El repositorio se desarrolló tomando en 
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cuenta la obligatoriedad de depositar investigacio-
nes y producciones de investigación, que apoyaran 
la educación universitaria; sin embargo, la obliga-
ción estuvo evidenciada especialmente en las tesis 
de grado y postgrado (Ligüera et al. 2019).

Por su parte, los organismos públicos han finan-
ciado investigaciones, con implicaciones sociales y 
éticas para las comunidades. Para ello, se les ha so-
licitado el acceso a recursos necesarios y desarrollo 
de investigaciones que impacten positivamente en 
la sociedad, para alcanzar los resultados deseables 
(Bortagaray, 2016). En efecto, la idea es que las in-
vestigaciones en Uruguay estén direccionadas hacia 
la resolución de conflictos que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de los uruguayos.

La investigación dentro de Uruguay en el área 
de salud.

La evolución de las políticas públicas en Uruguay, ha 
tenido cierta concordancia con las desarrolladas en 
otros con países de la región, la mayoría orientadas 
a impulsar el mejoramiento de la investigación, apo-
yando una mejor formación de los investigadores. 
Sin embargo, es una situación que ha sido reforzada 
especialmente luego de la década del 60. En el año 
1961 se creó el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICYT), para impulsar la 
investigación pues en esa época era necesario re-
construir las capacidades científicas afectadas por 
la dictadura militar (Bortagaray, 2017).

Al evidenciar la realidad en materia de investigación 
en América Latina se detecta un rezago notorio en 
la inversión realizada por los gobiernos a cargo. En 
el caso de Uruguay, la inversión realizada en torno al 
producto interno bruto (PIB) en materia de investi-
gación y desarrollo es del 0,33% (Bortagaray, 2017). 
Por tanto, las condiciones para la puesta en acto de 
investigaciones y profundización del desarrollo a 
partir de áreas del conocimiento no es lo significati-
vo que debería ser.

En torno a esta situación, Arocena y Sutz (2010) 
explican la necesidad de ir más allá del diseño o la 
creación de instrumentos de política para trabajar 
en beneficio de agendas comunes relacionadas con 
la investigación. La implementación de un trabajo 

cooperativo, donde haya escucha activa, diálogo y el 
establecimiento de un código común, hace posible 
el desarrollo de lazos de confianza y colaboración 
que permitan optimizar la investigación y desarrollo 
del país (Baptista et al., 2012).  Es decir, el propósito 
encontrar vías para impulsar de mejores modos el ac-
ceso al conocimiento a través de políticas que fortalez-
can la investigación y desarrollo uruguayo. Además, es 
necesario tomar en cuenta que en las investigaciones 
es preciso incorporar patrones sociales y culturales 
propios de los pueblos (Bianco et al., 2010).

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la investigación se efectuó una 
revisión bibliográfica con el propósito de ubicar ar-
tículos de investigación sobre la investigación en 
enfermería dentro del contexto uruguayo, en pla-
taformas de estudios científicos, seleccionando ini-
cialmente a Scielo, sin embargo, al arrojar solo dos 
resultados, se tomó la decisión de profundizar más 
en otras plataformas como Dialnet, Redalyc y la Re-
vista Uruguaya de Enfermería. Al agrupar las inves-
tigaciones de estas cuatro plataformas se inició un 
proceso de filtrado para seleccionar aquellos artícu-
los que cumplieran con los criterios de selección y 
no tuviesen algún criterio de exclusión. 

La metodología del estudio está centrada a desarro-
llar una revisión documental sobre la investigación 
desarrollada en Uruguay en el año 2019, para ello se 
trabajó con plataformas de investigación en las cua-
les se buscó información sobre los elementos que 
han sido clave en la investigación sobre enfermería 
en el último año, sus alcances y limitaciones dentro 
de los entornos científicos uruguayos. 

Criterios de selección

La puesta en acto de filtros para la búsqueda avan-
zada dentro de las plataformas Scielo, Dialnet, Re-
dalyc y la plataforma de la Revista Uruguaya de 
Enfermería, con el propósito de ampliar la revisión 
documental e incorporar una postura de investi-
gación uruguaya. Estas plataformas fueron funda-
mentales para delimitar la búsqueda dentro de una 
buena cantidad de investigaciones sobre enferme-
ría en el Uruguay. Se tomó en cuenta la revisión en 
plataformas de acceso libre, en español, en el último 
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año transcurrido de forma completa (2019), sobre 
investigaciones desarrolladas en seres humanos, y 
tomando en cuenta la metodología de revisión bi-
bliográfica. Por tanto, se hizo revisión en los resú-
menes de los artículos para valorar los criterios de 
inclusión y exclusión, que se muestran a continuación:

     Criterios de inclusión: 

Metodología de revisiones sistemáticas publica-
das en idioma español, realizadas en el último año 
(2019) tomando en cuenta investigaciones con 
muestras de seres humanos, mayores de 18 años 

de ambos sexos y enmarcados en el ámbito de la 
investigación y enfermería.

     Criterios de exclusión: 

Fueron excluidas investigaciones sobre insectos, 
animales, que no fuesen comprobadas en seres 
humanos, así como artículos en desarrollo o que no 
fueron completados. Además, se excluyeron estu-
dios que no tuviesen que ver con investigación o en-
fermería, realizados con sujetos menores a 18 años, 
así como investigaciones que no ofrecieran un apor-
te relevante a la investigación sistemática en curso. 

Proceso de búsqueda

Tabla 1: Ruta de búsqueda en plataformas de estudios científicos

Revista Scielo Filtros / Palabras clave Investigación en enfermería - Uruguay

Sin filtros 5452

Español 2173

Humanos 111

1 año 5

Revisiones 5

Revista Redalyc Filtros / Palabras clave Investigación en enfermería - Uruguay

Sin filtros 22314

Español 19760

Humanos 160

1 año 103

Revisiones 77

Revista Dialnet Filtros / Palabras clave Investigación en enfermería - Uruguay

Sin filtros 23

Humanos 23

Español 21

1 año 1

Revisiones 1

Revista Uruguaya de 
enfermería

Filtros / Palabras clave Investigación en enfermería - Uruguay

Sin filtros 155

Humanos 155

Español 150

1 año 8

Revisiones 3

Total revisiones 86
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Tabla 2: Aplicación de los Criterios de Exclusión

Criterios de Exclusión Investigación en Enfermería dentro de Uruguay

Investigaciones sobre efectos de sustancias o intervencio-
nes invasivas

5

Investigaciones enfocadas en áreas específicas de la medici-
na más que a la enfermería.

37

Sujetos menores de 18 años 5

No aporta información relevante 23

Total 70

Muestra final 86 – 70 = 16

En el momento en que se implementó la ruta de 
búsqueda sobre investigaciones realizadas en el 
ámbito de la enfermería en Uruguay en el año 2019, 
se detectaron 86 artículos los cuales fueron revisa-
dos en sus resúmenes para aplicar los criterios ex-
clusión y determinar su ajuste con los objetivos de 
investigación. El propósito consiste especialmente 
en analizar el contexto actual de la investigación en 
Uruguay indagando en los avances en investigación, 
líneas más investigadas, sus enfoques y resultados. 
Al mismo tiempo, se tomó en cuenta la selección de 
artículos que permitieran valorar el trabajo que se 
ha desarrollado en el último en beneficio de la prác-
tica de enfermería. En tal sentido, la muestra final 
está conformada por 16 artículos.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

La investigación en el campo de la salud, ha signifi-
cado un gran avance para la humanidad generando 
conocimientos que impulsan una mejor calidad de 
vida en las sociedades. La detección de enfermeda-
des, su pronóstico, prevención y tratamiento ade-
cuado se ha logrado con apoyo de la investigación. 
Aunque esto ha significado trabajo sanitario, tam-
bién refiere esfuerzo a nivel de organización meto-
dológica y proyección de los resultados alcanzados, 
aspecto hoy día se logra con eficiencia, además de 
efectividad gracias a las tecnologías de información 
y comunicación (Johnston, 2015).

Una vez efectuada la selección documental y el aná-
lisis de las distintas investigaciones de las cuales se 
extrajeron elementos fundamentales para poder 
Analizar el contexto actual de la Investigación sobre 

Enfermería en Uruguay, es posible afirmar la pre-
sencia de elementos que debilitan la investigación 
en esta área y que son la razón de que la baja exis-
tencia de estudios relacionados con la enfermería. 

Inicialmente, fue posible apreciar la existencia de 
instituciones que apoyan la puesta en acto de in-
vestigaciones en materia de ciencia, tecnología y 
desarrollo, no obstante, se ha entretejido una tra-
ma compleja por parte de las instituciones, en torno 
a los recursos humanos, físicos y presupuestarios 
que impacta sobre el desarrollo de investigaciones 
en enfermería. La perspectiva de Bortagaray (2017) 
muestra que efectivamente la inversión en investi-
gación, sigue siendo muy baja respecto al producto 
interno bruto uruguayo, distanciándose de la con-
solidación de investigaciones que impulsen la ac-
tualización tecnológica y de desarrollo que requiere 
la sociedad uruguaya. 

Entre los aspectos detectados, es que muchas de 
las investigaciones surgen por la necesidad de res-
ponder a situaciones problemáticas y buscar alter-
nativas que apoyen su resolución, identificando en 
ello las distintas interacciones que se han de tener 
presente para poder resolver el contexto eviden-
ciado (Barrán, 1990). Sin embargo, en Uruguay es 
una situación que aún no ha logrado los resultados 
esperados, especialmente en el área de enfermería.

A modo global, la investigación en Uruguay al igual 
que en otras regiones geográficas debe pasar por 
la revisión de sus contenidos por parte de expertos 
para que puedan ser publicados. Los especialistas 
deben ser conocedoras del área científica, pues de-
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ben asegurarse de que tanto la estructura como 
el contenido tenga validez y confiabilidad, para al-
canzar los objetivos planteados. Una vez la inves-
tigación pase por la revisión de expertos podrá ser 
publicado en revistas o espacios virtuales recono-
cidos. En el caso de Uruguay, la investigación pudo 
determinar la existencia de una revisión por pares, 
cuya rigurosidad, complejidad y detalle hacen que 
las publicaciones puedan ser realizadas en revistas 
científicas (López et al., 2019).

Al revisar el entorno sanitario fue posible detectar 
la existencia de investigaciones especialmente en 
el área de la medicina, en especialidades como car-
diología, nutrición, entre otros., sin embargo, al rea-
lizar la búsqueda en el área de enfermería, fueron 
pocos los artículos encontrados. Inicialmente, se 
detectaron bastantes investigaciones en el área de 
enfermería; no obstante, al realizar la revisión indi-
vidual de cada uno de ellos, fue posible notar que la 
mayoría eran realizados en otros países como Chile, 
Argentina, Colombia, u otros, cuyos autores utilizan 
las revistas uruguayas para publicar sus investiga-
ciones. 

En cuanto al objetivo que buscó describir los elemen-
tos más significativos implicados en la realización de 
investigaciones, los resultados mostraron la pre-
sencia de algunos aspectos que impactan sobre el 
desarrollo de investigación en Uruguay. Uno de los 
aspectos que destaca es el hecho de la Biblioteca 
Nacional no recibe la producción nacional o publica-
ciones realizadas en el exterior sobre investigación 
uruguaya, situación referida por investigadores uru-
guayos que refieren el distanciamiento de un con-
trol bibliográfico real sobre el trabajo investigativo 
desarrollado en el país (Ligüera et al., 2019).

No obstante, los resultados permitieron detectar 
que la mayoría de la investigación que se realiza, 
está centrada en las universidades quienes ubican 
en sus páginas web repositorios sobre los estudios 
desarrollados a través de mecanismos en los cuales 
impulsan a sus docentes a efectuar investigación 
que luego promueven en sus espacios universita-
rios. Ahora bien, existe una desarticulación entre 
esta realidad y las publicaciones en revistas reco-
nocidas, pues los estudios solo pasan evaluación de 
personal que labora en las universidades, sin pro-

yectarse a otros ámbitos científicos o académicos. 

Otro de los aspectos señalados por Mittermaier 
(2015) pudo ser comprobado en los resultados y 
es la categorización del acceso abierto a las inves-
tigaciones, en vista de los pocos recursos disponi-
bles con los cuales se cuenta para realizar estudios 
con la frecuencia y calidad necesaria en los tiempos 
actuales. Esta situación afecta notablemente a los 
investigadores en Uruguay, quienes al tener difi-
cultades en el acceso a bibliografía especializada o 
reconocida a nivel internacional por los pocos recur-
sos con los que se cuenta, opta por tomar solo lo 
disponible. Por tanto, la calidad de las investigacio-
nes se ve disminuida, al estar distantes del acceso 
a la confiabilidad y seguridad que ofrecen las inves-
tigaciones ubicadas en revistas reconocidas. Y si a 
ello se suma que en el país poco se publica sobre 
enfermería, se detecta una debilidad bastante com-
pleja que requiere intervención y ajustes necesarios.

Además de lo expresado, la investigación concuerda 
con lo expresado por Bortagaray (2017) quien ex-
plica que aun cuando se han financiado investiga-
ciones de enfoque social y ético es preciso ampliar 
el rango de acción e impulsar la conformación de 
recursos necesarios para lograr avances científicos 
que impacten positivamente en la sociedad urugua-
ya. Es preciso elevar de 0,33 la inversión en inves-
tigación y desarrollo para lograr mejores resultados 
(Bortagaray, 2017). En efecto, la investigación pudo 
comprobar de forma directa que existe necesidad de 
mayor inversión, especialmente en el área de la sa-
lud y de enfermería.

Entre los aspectos significativos evidenciados en la 
investigación, es que para muchos uruguayos la in-
vestigación y desarrollo no es una prioridad, como 
consecuencia de la poca inversión que ha hecho 
que se desconozcan sus aportes e incluso poco se 
evidencie dentro de la sociedad. Esta situación ha 
restringido la valoración del uruguayo por la inves-
tigación, en la cual muchos desconocen el impacto 
real de sus aportes al crecimiento del país (Borta-
garay, 2017). Sin embargo, hay una buena parte de 
la población que considera que el desarrollo del país 
tiene que ver con la innovación, la cual se logra con 
ciencia, investigación y avances tecnológicos (Bian-
co et al., 2010).
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Finalmente, los resultados muestran la presencia 
de investigaciones relacionadas con la calidad en 
el cuidado a los pacientes y los diversos aspectos 
que tienen que ver con ello. Entre ellas se destacan: 
Calidad de los cuidados del drenaje de tórax y habi-
lidades autopercibidas en la atención de enfermería 
(Ferreira, et al., 2019), situación epidemiológica de 
la Tuberculosis en Maldonado-Uruguay (Santucci 
y Bálsamo, 2019), calidad del sueño en estudian-
tes universitarios de primer ciclo de Enfermería de 
una universidad estatal (Vega, 2019). También se 
detectó la investigación sobre las aportaciones de 
la Psicología a la comunicación en el ámbito sani-
tario (Quevedo y Benavente, 2019) y finalmente, la 
investigación sobre la Evaluación del engagement en 
trabajadores de la salud en Uruguay a través de la 
escala Utrecht de engagement en el trabajo (Gómez 
et al., 2019). 

CONCLUSIONES

Una vez culminada la investigación en la cual se lo-
gró analizar el contexto actual de la Investigación 
sobre Enfermería en Uruguay, utilizando una meto-
dología de corte documental, sistemático, a través 
de la revisión cuidadosa y objetiva de diversos do-
cumentos ubicados en plataformas electrónicas de 
divulgación investigativa, es posible establecer una 
serie de conclusiones, las cuales se ubican a conti-
nuación:

Inicialmente, la investigación logró describir los ele-
mentos más significativos implicados en la realización 
de investigaciones, concluyendo la presencia de nor-
mativas y mecanismos de control que regulan el 
funcionamiento de instituciones y el desarrollo de 
la investigación, no obstante, existen debilidad en 
el ámbito virtual por cuanto la legislación sobre de-
pósito legal no abarca publicaciones electrónicas, o 
disposiciones a sanciones que no realizan este de-
pósito (Ligüera et al., 2019).

Se concluye además la inexistencia de una bibliote-
ca nacional estructurada para el ámbito virtual, por 
cuanto la que existe se distancia de la producción 
nacional e internacional, minimizando la posibilidad 
de proyectar las investigaciones a otros espacios 
geográficos. Además, esta situación minimiza la 
oportunidad de que los investigadores tengan ac-

ceso directo, confiable y preciso sobre elementos 
que les ayuden a desarrollar investigaciones sobre 
entornos sanitarios uruguayos (Ligüera et al., 2019).

Otro de los aspectos concluyentes está relacionado 
con la categorización del acceso abierto a investi-
gaciones que ha sido de particular preocupación en 
el ámbito científico, por cuanto se precisan mayo-
res aportes o inversiones gubernamentales para 
promover eficientemente la investigación en el te-
rritorio nacional. Es concluyente señalar que, aun-
que hay bibliotecas como la de la Universidad de la 
República (UDELAR) que han insistido en el tema de 
investigar para conformar un repositorio del trabajo 
desarrollado, la mayoría de ellas están centradas es 
a cumplir con tesis de grado y postgrado. Se requie-
re mayor apoyo en el desarrollo de investigaciones 
dirigidas al ámbito de I+D, cuyos resultados impac-
ten positivamente en el ámbito sanitario y refieran 
al Uruguay como un ejemplo de crecimiento del co-
nocimiento, la investigación y el desarrollo científico 
(Fecher y Friesike, 2014).

Aunque Babini (2014) menciona que en Latinoa-
mérica el desarrollo de investigaciones se logra con 
aportes de fondos públicos por parte de los Estados, 
se concluye que en el caso de Uruguay el acceso a la 
literatura sigue siendo una situación compleja que 
afecta sobre la transparencia de los dineros públicos 
(Ligüera et al., 2019). En efecto, se requiere aten-
ción gubernamental para el buen manejo de fondos 
y planificación estratégica sobre la forma más ade-
cuada de desarrollar investigaciones en el área de 
salud, por cuanto es fundamental que los pueblos 
tengan las mejores opciones para resolver sus pro-
blemas o situaciones sanitarias.

Al mismo tiempo, es al efectuar una visión global de 
los elementos identificados en la estructuración de 
las investigaciones es posible concluir que la confor-
mación de las sociedades, sus características, com-
portamientos, distribución de recursos, entre otros 
aspectos fundamentales, pueden ser objeto de in-
vestigación siempre y cuando así se requiera (Strese 
et al., 2016). Para ello es necesario contar con pro-
yectos de investigación y desarrollo que impulsen 
el desarrollo de estudios sobre las debilidades en la 
sociedad para buscar alternativas que contribuyan 
a lograr una mejor calidad de vida (Mische, 2011).
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Además, surge la conclusión sobre la existencia de 
elementos que impactan en el desarrollo o no de 
investigaciones dentro de la geografía uruguaya ta-
les como: la disposición de recursos, apertura de las 
instituciones de educación superior, conformación 
de proyectos de gestión sobre investigación y desa-
rrollo, así como otros aspectos que impactan sobre 
la conformación de estudios en el ámbito de la sa-
lud, especialmente en el área de enfermería (Ligüera 
et al. 2019).

El rezago notorio evidenciado por parte de los go-
biernos de turno en Uruguay permite concluir que 
ha tenido un impacto negativo en el desarrollo de 
I+D frenando las posibilidades de crecimiento tec-
nológico y en materia de salud del país. Es una si-
tuación que fue evidenciada por Bortagaray (2017) 
quien explicaba que la inversión en el PIB de Uru-
guay impacta sobre las condiciones para conformar 
investigaciones e impulsar el desarrollo del país. 

Al profundizar en esta situación, es posible concluir 
que efectivamente la investigación en enfermería 
tiene debilidades que son palpables a nivel de pu-
blicación en espacios virtuales, situación que gene-
ra reflexión sobre lo enunciado por Arocena y Sutz 
(2010) quienes indican la necesidad de profundizar 
en la creación de instrumentos de gestión de de-
sarrollo e innovación en el área sanitaria, especial-
mente en el área de enfermería para impulsar un 
crecimiento en este contexto sanitario, propiciando 
mayor calidad en la atención, así como la utilización 
adecuada de procedimientos, disminución de ries-
gos, seguimiento a protocolos, entre otros aspectos 
importantes para lograr calidad asistencial.

Aunado a lo señalado, en el año 2014 el Comi-
té Ejecutivo de AnFaMed indicaba la necesidad de 
impulsar mayor investigación en el área sanitaria, 
situación que fue reafirmada por Danza (2015) al 
realizar una investigación que permitió evidenciar la 
realidad compleja de la investigación en el contex-
to sanitario, señalando la necesidad de que la ANII 
implementara acciones para mejorar esta realidad. 
Aunque en muchas instituciones de educación su-
perior se desarrollan investigaciones en el área de 
enfermería por parte de tesistas, esto no ha sido 
suficiente y se detecta la necesidad de impulsar la 
conformación de equipos multidisciplinarios que 

desarrollen investigación sanitaria con recursos hu-
manos, físicos y presupuestarios suficientes dentro 
de la geografía uruguaya.  

Para Harispe, Cavalleri y León, (2020) es funda-
mental conocer los resultados de las prácticas de 
enfermería, aspecto que permite concluir la impor-
tancia de potenciar las publicaciones de los estudios 
desarrollados, por cuanto es a través de ello que se 
puede fortalecer el quehacer enfermero, impulsar 
calidad en la atención a los pacientes e incluso op-
timizar la interacción entre pacientes y el personal 
sanitario, que tanto se requiere dentro de los entor-
nos de salud. 

Ahora bien, el contexto actual de la enfermería 
muestra que los tipos de investigaciones realizadas 
se estructuran en su gran mayoría como investi-
gaciones descriptivas, transversales, estructura-
das en temáticas enmarcadas en el área de aten-
ción brindada a los pacientes, educación y calidad 
en la atención ofrecida dentro de los espacios 
sanitarios. Estas tres grandes vertientes son las 
detectadas a partir del análisis de bibliografía 
consultada, extraída de revistas de publicaciones 
reconocidas, que mostraron una mayor tendencia 
a investigar sobre la forma en que se atienden a 
los pacientes, sus debilidades e incluso los ele-
mentos que forman parte de ello, así como en el 
ámbito educativo como vía para reflexionar sobre 
el aporte de contar con calidad educativa a nivel 
universitario. 
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